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Resumen: En el presente escrito se reflexionará acerca de 
la manera en que la propuesta de Filosofía para Niñas y Ni-
ños permite incidir en una educación orientada en la igual-
dad y equidad de género. Se partirá de algunos fragmentos 
de las novelas de Ann Sharp que proporcionan elementos 
que posibilitan la reflexión sobre la situación de la violen-
cia de género y la manera en que se puede contribuir a los 
programas de atención sobre la prevención y erradicación 
de la violencia hacia la mujer que existen en las institucio-
nes educativas.
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A manera de introducción

Somos testigos de un incremento en las cifras de 
inseguridad, de una escalada de violencia y de un 
aumento en la tasa de homicidios en todos los ni-
veles en nuestra nación y en general en diversos 
países. La contingencia sanitaria por la COVID-19 
y el confinamiento en hogares generó un incre-
mento de llamadas de emergencia a LOCATEL así 
como de una escalada de casos de violencia in-
trafamiliar, en donde fue alarmante la manera en 
que se agravó la violencia de género, en especial 
hacia minorías sexo-disidentes, mujeres, adoles-
centes, niñas y niños.

Como es sabido, la mayoría de las acciones 
violentas tienen consecuencias a corto, media-
no y largo plazo, de las que podemos destacar 
las agresiones físicas, psicológicas, sexuales, 
culturales, patrimoniales, verbales y artísticas 
que se han normalizado en los usos y costum-
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bres de nuestras sociedades contemporáneas, 
ya sea en las redes sociales o en el quehacer de 
las actividades que realizamos de manera coti-
diana. Teniendo esto como trasfondo, las líneas 
siguientes buscan ofrecer herramientas y datos 
que nos permitan comprender y trabajar la vio-
lencia desde las comunidades de indagación, en 
donde a partir de la resolución de conflictos, el 
pensamiento cuidadoso y la cultura de la paz, 
se pueda incidir en acciones concretas para la 
erradicación de la violencia y, en caso de ser 
necesario, remitir con un especialista a quienes 
requieran de una ayuda profesional y especia-
lizada. Por tal motivo, en primer lugar, se con-
textualizará la situación de violencia de género, 
para posteriormente, en un segundo momen-
to, hablar acerca las contribuciones que tiene 
la realización de comunidades de indagación y 
la serie de habilidades y actitudes que provee 
esta metodología, enfatizando en los aspectos 
de la cultura de la paz o de la ética de la novio-
lencia.1 Posteriormente, se retomarán algunos 
fragmentos de las novelas de Ann Margaret 
Sharp, a saber, Hannah y Hospital de Muñecas, 
con la finalidad de resaltar algunos temas que 
nos permiten abordar problemáticas a las que 
se pueden enfrentar las niñas y niños, así como 
buscar una solución a estas complicaciones a 
raíz del trabajo en comunidad. Finalmente, se 
llevará a cabo una reflexión sobre la manera en 
que la metodología de filosofía para niñas y ni-
ños brinda herramientas concretas para incidir 
1 El término noviolencia se pone junto pues en la argu-
mentación de Mahatma Gandhi se apela a este término 
como una sola palabra y porque así se usa en el contexto 
de la literatura de los estudios de la cultura de la paz.

en la prevención y erradicación de la violencia 
hacia la mujer.

*

Iniciemos con una serie de datos que permiti-
rán contextualizar la gravedad en la que se en-
cuentra la niñez ante la escalada de violencia. 
De acuerdo con la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en México, “una de cada tres mu-
jeres en el mundo ha sufrido violencia física y/o 
sexual a lo largo de su vida, y al menos seis de 
cada diez mujeres mexicanas ha enfrentado un 
incidente de violencia en su vida” (ONU, México, 
2018). En este sentido la UNESCO menciona con 
claridad que una de cada cuatro niñas, y uno de 
cada trece niños son víctimas de abuso sexual. 
Los diversos tipos de violencia que se encuen-
tran en el interior de las aulas en ocasiones son 
propiciados por los docentes, la institución, los 
trabajadores, los administrativos o el mismo 
alumnado, en donde si bien existe una escala de 
acciones violentas como puede ser la realiza-
ción de bromas pesadas, acoso, bullying, robos, 
venta de tareas o de material, entre otros, van 
mostrando elementos que deben ser atendi-
dos en las instituciones educativas o laborales, 
a los que se les debe prestar atención para que 
no escalen a algo mayor. Asimismo, es necesa-
rio comprender que es importante contemplar 
las reflexiones sobre la violencia en el lugar en 
donde se origina, es decir, desde su contexto 
(social, regional, nacional), la ubicación en don-
de se encuentra la escuela, que posea de una in-
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fraestructura o no, que cuente con alumbrado, 
pavimento y servicios públicos mínimos, entre 
otros, posibilitan espacios en los que se concen-
tra o genera la violencia, y que pueden detonar 
en cosas mayores o “más delicadas”, que no pue-
den ocultarse en el trabajo que se lleva a cabo 
con las infancias y jóvenes.

Es importante resaltar que la UNESCO defi-
ne a la violencia de género en el ámbito escolar 
como 

un fenómeno que afecta a millones de niñas, niños, 
familias y comunidades y que se da en todos los 
países del mundo. Puede definirse como actos o 
amenazas de violencia sexual, física o psicológica 
que ocurren en las escuelas y sus alrededores, per-
petrados como resultado de normas y estereotipos 
de género, y reforzados por dinámicas de poder 
desiguales. Se han reportado incidentes en todos 
los países y regiones del mundo donde se ha estu-
diado la violencia de género en el ámbito escolar. 
Este tipo de violencia es generalizada y atraviesa 
las diferencias culturales, geográficas y económi-
cas en las sociedades. La violencia de género en el 
ámbito escolar es compleja y multifacética. Inclu-
ye diferentes manifestaciones de violencia física, 
sexual y/o psicológica, como abuso verbal, bull-
ying, abuso y acoso sexual, coerción y agresión, y 
violación. A menudo, estas formas de violencia se 
superponen y refuerzan mutuamente (ver Figura 
1). Es una forma de violencia escolar importante y 
generalizada, el género es un factor impulsor cla-
ve de muchas formas de violencia, y al momento 
de desarrollar enfoques de prevención y respues-
ta, el uso de una perspectiva de género para ver la 
violencia de género puede ser de mucha utilidad 
(UNESCO, 2019, 20)

Figura 1 (UNESCO, 2019, 21) 

Este cuadro permite ver que los tres tipos de 
violencia predominantes (física, psicológica y 
sexual) no son hechos aislados, sino que, en mu-
chas ocasiones, pueden ser identificados en 
distintos espacios, en donde intervienen varios 
tipos de violencia. Por tal motivo, es importante 
que se contemplen en el interior de las estrate-
gias de evaluación y aprendizaje; con los padres 
de familia; en el trabajo colegiado; en las polí-
ticas educativas y en el interior de nuestras fa-
milias. De este modo, es necesaria la búsqueda 
de acciones concretas para llegar a soluciones 
que nos permitan afrontar estas problemáticas, 
lo que supone un esfuerzo que va más allá de 
la institución educativa, ya que se deben invo-
lucrar otras instancias y participantes, como 
padres de familia, acciones comunitarias, cono-
cimiento de leyes y protocolos, entre otras. En 
este sentido, la UNESCO ilustra en el siguiente 
esquema que estas labores y acciones se pue-
den expandir, originar o localizar dentro y fuera 
del aula: 
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Figura 2 (UNESCO, 2019, 22)

Ahora bien, como hemos visto, existen distin-
tos niveles de violencia que se ejercen en dis-
tintos estratos sociales y en múltiples espacios, 
siendo uno de ellos el de la violencia de género 
que ha llevado a la creación de “violentómetros” 
y de “Protocolos para atender la violencia hacia 
la mujer”, en donde ante la normalización del 
acoso escolar, del abuso y de casos de violencia 
física, psicológica o sexual, se han tenido que 
generar una serie de mecanismos que busquen 
erradicar estos tipos de violencia. Desgraciada-
mente, en el nivel básico, la violencia intrafami-
liar, el abuso sexual y diversos tipos de violencia 
física y mental, emergen en el interior de gru-
pos, en escuelas o en generaciones de estudian-
tes. En este sentido, el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de las Familias (DIF) desta-
ca que el maltrato infantil 

puede ser ejecutado por omisión, supresión o 
transgresión de los derechos individuales y co-
lectivos e incluye el abandono completo o parcial. 
El DIF lo define como aquellas agresiones que los 
adultos descargan sobre los menores, producién-

doles daños físicos y emocionales, afectando su 
desarrollo intelectual, educación y su adecuada in-
tegración a la sociedad. (Mojarro, 2006, 26)

Desgraciadamente los niveles de violencia 
existentes a nivel nacional están en aumento, y 
no se sabe a ciencia cierta el número de casos o 
las situaciones que se derivaron por la contin-
gencia sanitaria y el confinamiento, lo que ha 
llevado a que se postergue una serie de accio-
nes focalizadas y efectivas sobre cuestiones de 
género, en el interior de las aulas e institucio-
nes educativas, por lo que las demandas y exi-
gencias de las colectivas y grupos de feministas 
señalan que no se puede quedar con la publica-
ción de un protocolo para erradicar la violencia 
de género.

En este orden de ideas, vale la pena recordar 
que la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas aprobó el 18 de diciembre 
de 1979 la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), acuer-
do internacional ratificado por México el 23 de 
marzo de 1981, y que con base en el artículo se-
gundo de esta Declaración se condena la discri-
minación contra la mujer en todas sus formas, 
por lo que existe la voluntad y el compromiso 
de emplear todos los medios apropiados que 
deriven en una política que elimine la discrimi-
nación contra la mujer. 

Es importante resaltar que se debe dar 
prioridad a la protección jurídica de los dere-
chos de la mujer sobre la base de igualdad con 
los varones, así como el hecho que la Conven-
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ción Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Con-
vención Belém do Pará) aprobada por el Pleno 
de la Asamblea General de la Organización de 
los Estados Americanos el 9 de junio de 1994, 
ratificada por nuestra nación el 19 de junio de 
1988, establece el derecho de las mujeres a vivir 
libres de violencia (física, sexual, psicológica y 
de cualquier tipo) y que se deben otorgar y ga-
rantizar las condiciones para el reconocimiento, 
ejercicio, protección y goce de las libertades in-
dividuales y de todos los derechos humanos. La-
mentablemente hemos sido testigos o víctimas 
de alguno de estos tipos de violencia en alguno de 
los centros escolares en los que estuvimos o tra-
bajamos, y difícilmente se pueden canalizar es-
tos casos a una revisión desde dichos acuerdos 
internacionales. 

* *

¿Cómo pensar la violencia desde la filosofía? 
¿Qué autores y autoras nos brindan herramien-
tas para reflexionar sobre la manera en que 
se puede trabajar el tema de violencia con las 
infancias? Considero que valdría la pena recu-
perar a dos figuras que nos permitirán contar 
con herramientas para comprender algunos 
aspectos de la violencia, los patrones que po-
dríamos estar siguiendo y, en especial, conocer 
argumentación que nos permita erradicar la 
violencia hacia la mujer y hacia la niñez, a saber, 
Hannah Arendt y Slavoj Žižek. 

En lo que respecta a Hannah Arendt es im-
portante recuperar la noción de la “banalización 
del mal”, que apela a una serie de acciones que 
terminan legitimando o “normalizando” la vio-
lencia. De esta forma, una serie de hábitos, “ac-
ciones comunes y corrientes” que hemos inte-
riorizado de forma cotidiana y frecuente, como 
escuchar tu reproductor de música a un alto vo-
lumen y sin audífonos; referirse a otra persona 
por su “alias” y no por su nombre; ver las porta-
das de la prensa amarillista y escuchar las nu-
meralias diarias de personas accidentadas, ma-
sacres y asesinatos, se han convertido en algo 
“común y corriente”. Este tipo de información se 
encuentra presente en muchos de los momen-
tos y situaciones que viven las personas, por lo 
que independientemente de lo que un sujeto 
haga o deje de hacer, seguirá estando presente 
ese “mal” o este tipo de violencia que se ejerce 
sobre cada persona. 

Para Arendt, la banalización del mal remite 
al juicio que se llevó a cabo a Adolf Eichmann 
en Jerusalén por los crímenes cometidos en los 
campos de concentración en el periodo de la 
Segunda Guerra Mundial, en donde el alemán 
menciona haber actuado como un burócrata 
más, un operario de un sistema, a quien se le 
obligaba a hacer X acción, por lo que sus he-
chos estuvieron legitimados al seguir las reglas 
implícitas o explícitas de dicho sistema. Dicho 
con otras palabras, únicamente cumplió con su 
deber.

Es importante recordar que Eichmann sostu-
vo que únicamente se dedicó a cumplir y obe-
decer una serie de órdenes, mismas que nunca 
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cuestionó y se limitó a cumplir con las acciones 
que se llevaron a cabo en Auschwitz-Berkenau. 
Pareciera ser que Eichmann en ningún momen-
to reflexionó sobre sus actos, ya que solamente 
afirmaba que seguía “kantianamente” las órde-
nes que recibía, y que, en caso de no haberlo 
hecho, le hubieran pedido a otra persona que 
hiciera lo que a él se le había mandado y que él 
recibiría una sanción. A juicio de Arendt, Eich-
mann es una persona “común y corriente”, que 
solamente estaba cumpliendo con su deber, con 
lo que se le pide, ya que no tiene una capacidad 
crítica que cuestione lo que se le ha pedido. Sim-
plemente sigue las indicaciones que se le dan. 
Nunca cuestionó lo que le ordenaban. 

La banalidad del mal remite a un hecho o ac-
ción “normal”, que a pesar de la ejecución de un 
acto tan cruel no se vislumbra una compasión 
o reflexión de lo que se llevó a cabo, en tanto 
que es una acción que se presenta y etiqueta 
como un “deber ser”; en donde se justifica que 
“cualquier persona en mi lugar haría lo mismo”, 
o, simplemente, se lleva a cabo “porque es una 
orden”. Este tipo de pensamientos y acciones 
contribuye a que el sujeto sea despojado de su 
propia reflexión o de un mínimo de sensibili-
dad, anestesiando así la “conciencia moral” y la 
responsabilidad de facto a quienquiera que sea 
el Otro, al que ordena o a la institución a la que 
el sujeto sigue sus indicaciones. 

Ahora bien, Slavoj Žižek en su texto Sobre la 
violencia (2009) afirma que existen tres tipos 
de violencia, a saber, la subjetiva, la objetiva 
y la simbólica. La primera de ellas está encar-
nada en las prácticas cotidianas, en los usos y 

costumbres, misma que se hace manifiesta en 
el lenguaje coloquial y formal. De esta forma, si 
un sujeto analiza con detalle las prácticas y len-
guaje que tiene, se percatará que posee un ses-
go de intencionalidad oculta en la que emerge 
una acción pasiva o activa cargada de violencia 
como son los “micromachismos”. Por su parte, 
la violencia objetiva es aquella que se encuentra 
aceptada e inmersa en la vida cotidiana y que 
hemos aceptado como normal o cotidiana, tales 
como las que encontramos en los videojuegos, 
en programas de corte “stand up” o en esa vio-
lencia visual que se transmite con las imágenes 
de mujeres en revistas para adultos, catálogos de 
ropa, lencería, zapatos, calendarios de alguna 
batería de automóvil, entre otros.

Finalmente, la violencia simbólica hace refe-
rencia a todos aquellos patrones y estereotipos 
que pueden ejemplificarse con las acciones, có-
digos de vestimentas, roles y situaciones que en 
el discurso hegemónico y patriarcal se ha desti-
nado al varón o a la mujer, que nos remiten a ac-
ciones que fomentan en la cotidianeidad la ba-
nalización del mal descrita por Arendt así como 
a la normalización de la violencia que queda 
manifiesta en la violencia simbólica y en todo 
tipo de manifestación de violencia de género, 
sea esta violencia hacia la mujer, hacia la comu-
nidad LGBTTTIA+, o bien, a la falta de equidad e 
igualdad de género en el ámbito religioso, labo-
ral, económico, político, entre otros.

¿Cómo podemos retomar estos elementos 
sobre la banalidad del mal y los tipos de violen-
cia subjetiva, simbólica y objetiva en el interior 
del aula? Una opción podría ser el trabajo cola-
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borativo con los padres de familia, con el claus-
tro de docentes y con el estudiantado. Para lle-
var a cabo estas acciones es necesario poner al 
tanto a las autoridades para canalizar los casos 
que vayamos detectando para poder brindar la 
atención necesaria y de acuerdo con los límites 
de lo posible en el interior de las instituciones 
educativas. De esta forma, se podrían identifi-
car algunas conductas, situaciones o acciones 
que veladamente constituyen algún tipo de vio-
lencia, para así trabajar sobre ellas, y comenzar 
la intervención o prevención del conflicto. Al 
trabajarlo con los pares y los padres de fami-
lia, se pueden reforzar y detectar los orígenes 
de los problemas para comenzar a atenderlos 
y romper así con el círculo de la banalización 
del mal. Otra opción sería trabajar estos temas 
en el interior de las aulas, para posteriormente 
hacer una comunidad de indagación que lleve 
a reflexionar estos temas desde las novelas de 
Sharp. 

* * *

Ann Margaret Sharp escribió dos novelas que 
abordan temas cercanos o explícitos a la violen-
cia que recibe la mujer, a poner en tela de juicio 
una serie de tabúes y conflictos que emergen 
en la convivencia escolar, en donde se presen-
tan distintos tipos de violencia intrafamiliar, 
psicológica y emocional que reciben las niñas y 
los niños a lo largo de su niñez, infancia y ado-
lescencia. Asimismo, debido a que la trama de 

cada capítulo es sencilla y apunta a la posibili-
dad de trabajar a partir de los acontecimientos 
que allí se narran, es factible el trabajar en estos 
temas que pueden ser delicados o incómodos, 
pero que desgraciadamente suceden en algunos 
casos. Es en este sentido que se puede trabajar 
el impacto o resonancia que tienen ciertas pa-
labras (como abuso, maldad o maltrato) o re-
flexiones más elaboradas como qué hace ser 
una muñeca una mujer o el tema de la identi-
dad en algunos de los capítulos de las obras de 
Sharp. Por tal motivo, el diseño y realización de 
comunidades de indagación a partir de algunos 
capítulos de Hospital de Muñecas y Hannah nos 
permite apuntar hacia fomento y trabajo en el 
pensamiento cuidadoso y de la ética de la paz al 
interior del aula en donde el fin que se busca es 
incidir en la erradicación de la violencia hacia la 
mujer. Veamos una aproximación al trabajo con 
cada una de sus novelas.

En la novela de Hannah, a lo largo de cada uno 
de los capítulos, Sharp nos brinda la posibili-
dad de trabajar sobre problemas que las novelas 
de Lipman no contemplaban, tales como la iden-
tidad, la cuestión del abuso, pensar en el papel 
que tiene la mujer, entre otros. Aunado a esto, 
debido a que estas historias fueron escritas por 
una mujer, el sesgo con el que se construyó cada 
novela tendrá diferentes connotaciones e invita 
a explorar otras dimensiones del trabajo creati-
vo, cuidadoso, crítico e innovador en las comuni-
dades de indagación. De esta forma, la lectura y 
trabajo de diversos pasajes y situaciones que se 
dan en el interior del aula permiten conectarlo 
con las vivencias y experiencias propias que tie-
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nen dentro y fuera de la escuela, ya sea el hecho 
de que la mujer se sienta perseguida; el pensar 
sobre la maldad; el maltrato hacia los animales; 
el carecer de una familia en la que los padres de 
familia tengan muestras de cariño entre ellos; 
abuso infantil; trata de blancas, menstruación, 
entre otros.

Debido a que los temas mencionados con an-
telación aparecen en la novela, valdría la pena 
trabajar algunos temas que aparecen a lo largo 
de los capítulos desde la explicación de las olas 
del feminismo, acuerdos y tratados como la CE-
DAW y Convención Belém do Pará, o bien, desde 
un trabajo multidisciplinario, en donde en cuan-
to se identifique el caso de una persona que par-
ticipa en la Comunidad de Indagación que sufra 
algún tipo de violencia, se pueda canalizar con 
especialistas (departamento de psicopedagogía, 
padres de familia, autoridades) para intervenir 
ante alguna situación problemática que se pre-
sente y brindar acompañamiento. Cabe resaltar 
que la finalidad es ubicar mejor las problemáti-
cas, contando con un trabajo en equipo con los 
padres de familia, el departamento de Psicope-
dagogía y el claustro de docentes. Mencionemos 
un ejemplo. Supongamos que en caso de que en 
el momento en que se lleva a cabo la lectura y el 
trabajo del capítulo en donde se habla del abu-
so detectáramos que una de las personas que 
se encuentran en la comunidad se incomoda 
por el tema o comienza a dar información con-
fidencial y delicada, entonces se podría remitir 
a esta persona con las autoridades y canalizar-
la con los profesionistas que podrán brindarle 
las herramientas necesarias para trabajar con 

estos problemas. Y debido a que es posible que 
debata sobre temas que tienen cierta vigencia 
y que son parte de las agendas políticas a nivel 
nacional, internacional e institucional, valdría 
la pena que se dieran a conocer infografías so-
bre las olas del feminismo, la Convención Belém 
do Pará, con la finalidad de sensibilizar al gru-
po sobre estos tópicos y fomentar una cultura 
que apunte a la erradicación de la violencia de 
género y se promueva la equidad e igualdad de 
género.

En este orden de ideas, es importante enfa-
tizar en tres aspectos que podemos resaltar a 
partir del trabajo con la novela de Hannah: el 
aspecto del pensamiento cuidadoso (de la me-
todología de filosofía para niñas y niños), la se-
lección de lectura de los capítulos de la novela 
y la generación de trabajo que busque generar 
acciones concretas para erradicar la violencia 
de género. 

En primer lugar, se busca un mayor desarro-
llo y trabajo del pensamiento cuidadoso a lo 
largo del curso y de las sesiones del trabajo en 
comunidad; enfatizar en estas nociones del cui-
dado de sí, de las Otras y los Otros en diversos 
momentos, procurando la atención, solidaridad, 
sororidad y apoyo real al trabajo personalizado 
y comunitario, no sólo en lo formal sino en la 
praxis. Considero que establecer este trabajo, 
generar líneas de acción, adaptar los manuales 
para atender desde esa otredad a cada uno de 
los integrantes posibilita el empoderamiento en 
derechos humanos, la cultura de la paz y el cui-
dado. La promoción y difusión de los derechos 
humanos implica incidir en el empoderamiento 
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de las personas, a llevar a que las voces de las 
niñas y los niños no sean minimizadas, silen-
ciadas u olvidadas en la actividad filosófica. Se 
busca que el trabajo en el pensamiento cuida-
doso retome las vulnerabilidades en las que se 
puede encontrar la otra persona, en el trabajo 
desde la alteridad y con la sensibilidad de ver en 
esa otra persona a un ser que sufre y siente, así 
como una persona en la que me puedo “refle-
jar” y comprender lo que está pasando. Trabajar 
en la ética de la noviolencia o cultura de la paz 
implica reconocer los conflictos existentes y ge-
nerar acciones y estrategias para que desde una 
actitud dialógica se busquen concretar acuer-
dos y consenso y en donde la misma actividad 
nos debe llevar al cuidado de sí y al cuidado de 
los demás.

En segundo lugar, la novela de Hannah per-
mite hablar de diversos temas: la crueldad (con 
el pasaje de cómo Hannah le abría los ojos a los 
gatitos recién nacidos); retomar los discursos y 
contextos en los que se ha marginado o invisibi-
lizado a la mujer, procurando darle voz a quien 
ha sido ignorada y silenciada; el pensar sobre la 
menstruación (en bachillerato podría ser desde 
los discursos contemporáneos de la menstrua-
ción digna, por ejemplo, o bien, como parte de 
los temas de las clases de educación sexual, que 
incidirían en trabajar en los prejuicios y seña-
lamientos hacia procesos fisiológicos que tiene 
cualquier mujer y que no debería ser un moti-
vo por el que se haga bullying o algún tipo de 
señalamiento por parte de los varones y algu-
nas mujeres) y los prejuicios que han existido 
sobre este tema, buscando desmontarlos. Los 

temas “delicados”, el abuso infantil y los tipos 
de abuso, marginación, acoso, trata, explotación 
y otros temas se mencionan a lo largo de la no-
vela y nos llevan a pensar qué acciones debería-
mos tomar como sociedad para hablar de estas 
problemáticas y situaciones; la reflexión sobre 
la crueldad y la maldad desde el arte, la ética y 
a la luz de noticias o casos que sabemos por la 
prensa local o por las series que tocan estos te-
mas en cualquier plataforma de streaming que 
tengamos, entre otros pasajes. De esta forma, 
la lectura de cada capítulo en comunidad y el 
ejercicio de indagación nos llevaría a la aplica-
ción de estos temas en la realidad inmediata del 
estudiantado. 

En tercer lugar, trabajar las novelas de Sharp 
desde un enfoque de lo que pasa en el interior 
del aula, lo que se muestra en la sociedad con los 
movimientos feministas, los protocolos y acuer-
dos internacionales que buscan erradicar la vio-
lencia de género tendrían que llevarnos a pro-
ducir reflexiones, infografías, podcasts, ensayos, 
talleres, manuales, etcétera que surgen de este 
trabajo en comunidad pero que trasciendan 
la vida académica de cada grupo, en donde se 
logra incidir en el resto de la sociedad. En este 
sentido, es necesario atender las problemáticas 
que se encuentren en el interior de cada grupo 
cuando se vayan tocando estos temas en un tra-
bajo interdisciplinario (con psicólogos, trabaja-
dores sociales, orientadores, padres de familia, 
entre otros). 

Por todo lo anteriormente dicho, trabajar 
con Hannah exige una mayor profundidad que 
la simple lectura de un capítulo, y la reflexión 
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comunitaria que se haga del mismo evitará que-
darse en el plano de la inmediatez (a raíz de que 
una persona se hubiera visto afectada o identi-
ficada por el tema que se discuta en el capítulo 
elegido), y comenzar a “hilar más fino”, en don-
de se tenga un acompañamiento personalizado 
a las personas que sean afectadas o “tocadas” 
por el tema, así como también el robustecer los 
temas que aparecen en cada sección con proto-
colos de atención a quienes reciban algún tipo 
de violencia; derechos humanos enfocados ha-
cia las infancias; a apoyarse en documentos del 
DIF, SEP, UNESCO, ONU, CNDH entre otros, o 
bien, con un trabajo en comunidad que impli-
que el tema de la alteridad y del género. Es por 
este motivo que es necesario evitar que estos 
temas se trabajen de manera superficial y que 
culminen únicamente en una especie de catar-
sis colectiva, sino que se deben ofrecer alterna-
tivas, acompañamiento que reciban estudiantes 
y padres de familia, así como tener presente 
la búsqueda de acciones concretas que permi-
tan apoyar estos casos, y, por ende, arribar a la 
igualdad de género en todos los niveles (entre 
pares, con las autoridades, en el interior del 
aula, con las familias, en la sociedad).

Ahora bien, pasemos a la novela de Hospital 
de Muñecas. Es probable que quien está leyendo 
estas líneas conozca la canción o el video de “Mi 
muñeca me habló” de 31 minutos, en donde a 
partir de la canción de Flor Bovina, nos entera-
mos de la existencia de una persona que puede 
hablar con su muñeca (que es muy parlanchina) 
siendo su dueña la única persona que puede es-
cucharla sobre temas muy profundos, secretos 

y hasta de ciertos pecados. En dicha canción, 
uno puede percibir la relación que cualquier 
persona puede tener con algún muñeco, pelu-
che o figura, misma que termina convirtiéndose 
en una compañera o un compañero de aventu-
ras que está presente en diversos momentos 
que atraviesa una persona y que suele estar en 
todo momento con esa niña o ese niño. Es pro-
bable que quien esté leyendo esto haya pasado 
por esta situación en algún momento de su vida, 
y podemos percatarnos que eso suele suceder 
con la mayoría de las niñas y niños que toman 
una muñeca o peluche como una parte impres-
cindible de sus vidas. 

Detengámonos un poco en la canción de “Mi 
muñeca me habló”, una de las más icónicas en 
los programas o espectáculos en vivo de 31 mi-
nutos, la cual nos permite reflexionar sobre un 
aspecto que Sharp desarrolla en su novela de 
Hospital de Muñecas. Jess, la protagonista de la 
historia, tiene una muñeca llamada Roller. La 
niña, al igual que Flor Bovina, platica con su mu-
ñeca y mantiene con ella una relación de amis-
tad. A lo largo de la trama de la novela de Sharp 
se puede trabajar sobre el tema de la identidad 
y la manera en que se pueden generar lazos de 
amistad, situaciones de bullying o la manera en 
que se pueden contrastar soluciones de proble-
mas a partir de la resolución que ante un mismo 
conflicto llevan a cabo los padres de familia y 
sus hijos. En este sentido, cuando Jess se pre-
gunta sobre lo que hace a una muñeca ser una 
muñeca, abre la posibilidad de comenzar temas 
de ontología o sobre las esencias de los objetos. 
Sin embargo, el rumbo al que llega Jess es a la 
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reflexión sobre su esencia, por lo que termina 
comparándose con Roller y queda embarga-
da de miedo, pues no sabe qué contestar de sí 
misma. Es por este motivo que afirma que su 
muñeca “es algo más que mera goma y plástico, 
al igual que yo soy algo más que piel y huesos” 
(Sharp, 2016, 8), lo que permite comenzar a dis-
tinguir entre lo natural y artificial, entre los ob-
jetos y los sujetos, entre lo vivo y lo inerte.

El papel que adquiere Roller es fundamental 
en la historia, en tanto que se convierte en una 
amistad entrañable de Jess y está presente con 
ella todo tiempo (como sucede con muchos ni-
ños y con muchas niñas). Jess confiesa: “Hablo 
con mi muñeca todo el tiempo. A veces cuando 
estoy triste, voy a mi habitación y cuchicheo con 
Roller. Le explico lo que sucede y escucha. Des-
pués de haber hablado con ella un momento, 
ella lo entiende. Y yo también me siento mejor” 
(Sharp, 2016, 9), por lo que el hecho de que un 
o una infante estén siempre con su peluche, que 
duerman con él, que no puedan salir de paseo 
sin su presencia o que todo el tiempo estén ju-
gando con él, forma parte del proceso de sociali-
zación y de la conformación de su personalidad. 
Podemos constatar que todo lo que ve y escucha 
el niño o la niña –a sus padres, hermanos, per-
sonajes de la televisión, acciones que atestigua 
en la escuela– serán conductas, frases, conver-
saciones y actitudes que repetirá con su peluche 
o muñeco favorito.

Posteriormente, Jess reflexiona sobre si quie-
re ser tratada o no como una bebé, en donde 
asume una postura que puede ser interesan-
te en la medida en que toma distancia sobre 

su vida como humana y el ser una muñeca, ya 
que ella sostiene que: “no quiero que me traten 
como si fuese la muñeca de alguien. Quiero que 
me traten como si fuese una persona real, por-
que eso es lo que soy, Quiero que se me trate con 
respeto” (Sharp, 2016. 13-14). Lo anterior posi-
bilita pasar del tema de la esencia de los muñe-
cos, a la identidad que tiene cada persona y la 
manera que se la da una identidad a la muñeca, 
lo que responde al contexto en que se encuentra 
quien sea propietario de dicho juguete; permite 
comprender que la niñez sí es capaz de distin-
guir entre la verdad y la ficción, entre el jugar 
con la muñeca a modo de rol (jugar a que ejerce 
el papel de maestra o que está curando a algún 
animal) y que sabe distinguir y separar la vida 
real de lo que es un juego. Llevar este capítulo 
a las comunidades de indagación me ha llevado a 
percatarme que muchas veces se detienen en 
que no les gusta que se les ignore o trate como 
un objeto; que son capaces de distinguir cuan-
do son alienados o cosificados, y la importancia 
que tiene que las relaciones humanas se den en 
el marco del respeto (tanto en el habla como 
en las acciones).

Más adelante, cuando Jess tiene un acciden-
te con Roller, vienen varios cuestionamientos y 
planteamientos referentes a los daños y heridas, 
a las implicaciones que tiene que se le sustituya 
o cambie la cabeza, y si Roller fuese la misma si 
le cambian algo en el hospital de muñecas. Por 
tal motivo Jess afirma que “si mi amiga Vanesa 
resultara herida en un accidente, aún sería una 
persona y aún sería mi amiga. Pero una muñeca 
es sólo una cosa. No se hiere, se rompe” (Sharp, 
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2016, 30), lo que nos lleva a percatarnos de que 
se sabe distinguir entre el juego y la realidad, 
que aunque en 31 minutos juguemos y cantemos 
a que hablamos con nuestra muñeca o que en pe-
lículas como Toy Story los muñecos cobren vida, 
es algo que se sabe sucede en un plano hipoté-
tico, que muchas personas comparten, pero que 
únicamente antropomorfizamos o humanizamos 
a los juguetes como si a ellos les pasara algo.

Finalmente, el trabajo de las novelas de Sharp 
permite incorporar temas que son muy actuales 
y vigentes en la agenda de género, en las pro-
blemáticas de violencia intrafamiliar o escolar 
que adolece el estudiantado, y que al trabajar-
los desde la trama de cada una de las novelas es 
posible tener una apertura para tocar los temas 
de igualdad y equidad de género, los microma-
chismos, las cuestiones sobre las relaciones fa-
miliares y fijar la atención en posibles acciones 
o roles que se llevan a cabo en el interior del 
aula en donde se señala o invisibiliza a la mu-
jer; a buscar atender los conflictos existentes a 
partir de la deliberación y a mejorar las habili-
dades de lectoescritura con tramas e historias 
que estructuralmente no se parecen a la obra de 
Lipman, pero que se enfocan en la cuestión del 
pensamiento cuidadoso, en darle voz a la mujer 
y visibilizar situaciones que se dan en la cotidia-
neidad del aula. 

En mi experiencia, el uso de las novelas de 
Sharp me ha permitido hablar sobre temas re-
lativos al género y a poner sobre la mesa los 
temas de violencia hacia la mujer y minorías 
sexo-genéricas en donde se puede hablar sobre 
la importancia de la cultura de la denuncia, el 

empoderamiento en derechos humanos, la bús-
queda de alternativas para cambiar nuestra re-
lación en el grupo y, en especial, la generación 
de consensos para erradicar la violencia hacia 
las niñas y las mujeres.

* * * *

Ahora bien, si cualquiera de nosotros busca un 
periódico o consulta algún portal de noticias, po-
niendo atención en los casos de violencia hacia 
la mujer que han sucedido en nuestras comuni-
dades, es probable que nos percatemos que no 
se han dado soluciones concretas y efectivas a 
los problemas de inseguridad y violencia que 
están a nuestro alrededor. Hasta este momen-
to, se han expuesto datos y tipos de violencia 
identificados, existentes y en los que de alguna 
u otra forma las autoridades han tomado cartas 
en el asunto, mediante la proclamación de de-
cretos sobre cero tolerancia a la violencia hacia 
las mujeres, acciones para apoyar a cualquier 
persona que sufra algún tipo de violencia de gé-
nero en el interior de una institución educati-
va. En muchos bachilleratos y escuelas del nivel 
básico se han creado programas como “Sendero 
Seguro”, en donde las autoridades educativas, 
políticas, de seguridad, del transporte público 
y políticas de la delegación o municipio, apoyan 
el ingreso y salida de estudiantes de las escuelas 
hacia el metro o paraderos con patrullas, poli-
cías y “rutas seguras”; la importancia que ha ad-
quirido el trabajo e implementación del Violen-
tómetro (instrumento creado por el Instituto 
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Politécnico Nacional) para sensibilizar al estu-
diantado sobre los tipos de violencia y la cultura 
de la denuncia, para trabajar en la prevención 
e intervención de conductas que pueden no ser 
deseables, agresivas o dañinas, contra sí mismo 
o los demás. 

Considero pertinente retomar los plantea-
mientos de Arendt y Žižek para comprender los 
derroteros de la violencia y para contar con ele-
mentos para identificar, nombrar y trabajar los 
diferentes tipos de violencia que existen y ante 
los cuales se ha normalizado y se ha llegado a 
esa banalidad del mal, que son temas que nos 
permiten trabajar en la resolución de conflictos; 
la modificación de actitudes machistas o violen-
tas; a coadyuvar a la formación humana entre 
trabajadores, docentes y estudiantes, así como 
también el trabajar estos temas con los padres 
de familia y sus hijas e hijos. De esta forma, es-
tas categorías complementan lo que se pueda ir 
desprendiendo del trabajo de la novela de Han-
nah o de Hospital de Muñecas en el aula y que 
tiene como finalidad encontrar posibles solu-
ciones ante casos de violencia intrafamiliar, de 
acoso o bullying que se pueden detectar dentro 
y fuera del salón de clase. 

A manera de conclusión

Ahora bien, ¿existe alguna alternativa de solu-
ción ante los problemas aquí descritos al inicio 
de este escrito o que van saliendo conforme se 
hace la lectura de alguna de las novelas de Sharp? 
Mencionemos dos posibles soluciones. En pri-

mer lugar, la United Nations Children’s Fund 
(UNICEF) propone que ante la violencia escolar 
y maltrato infantil las autoridades educativas de-
berían incluir planes de prevención y educación 
para evitar todo tipo de violencia; además, dicha 
fundación proporciona esta serie de consejos 
que deben llevar a cabo los padres, las madres, 
las tutoras y los tutores cuando platiquen con sus 
hijas e hijos (UNICEF, 2020): 

1. Explícale qué es el acoso
2. Habla abiertamente y con frecuencia
3. Enséñale a ser un ejemplo positivo para los demás
4. Ayuda a tu hijo a confiar en sí mismo
5. Sé un modelo a seguir 

Considero que sería factible incorporar en los 
contenidos de las asignaturas de Ética y valores, 
Civismo o Ética, material ya existente sobre la 
temática de “cultura de la paz y la ética de la no-
violencia”, generar folletos o trabajos sobre las 
obras de Martin Luther King o Mahatma Gandhi, 
así como los manuales que ya existen desde la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) sobre estos temas en donde se hace un 
trabajo de intervención en secundarias o que 
existen manuales de la Comisión Nacional para 
prevenir la discriminación (CONAPRED) u otras 
instancias, que robustecerían el trabajo con las 
novelas y que apostarían a una educación a fa-
vor de la equidad e igualdad de género en don-
de se tenga cero tolerancia a la violencia hacia la 
mujer y hacia las minorías sexo-disidentes. 

Es importante destacar que el tema de la vio-
lencia estructural en nuestro país y región es 
grave. En el nivel medio superior se tienen casos 
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de desaparición forzada y de feminicidios en di-
versas entidades académicas de la UNAM y otras 
escuelas, que aunado a las situaciones de acoso 
y hostigamiento sexual, los problemas de discri-
minación y violencia a los que se enfrentan las 
comunidades sexo-disidentes, y la serie de prác-
ticas que han sido fruto de la cultura patriarcal, 
han propiciado que se lleven a cabo acciones más 
eficientes y concretas para lograr una equidad e 
igualdad de género en todos los niveles de nues-
tra sociedad. Los esfuerzos y políticas institucio-
nales que buscan erradicar la violencia de género 
son indicadores de que es urgente hacer algo y 
trabajar más estos temas en el aula con todos los 
interlocutores (padres de familia, docentes, tra-
bajadores y estudiantes), explorar y conocer los 
estudios de la masculinidad y generar diferentes 
cursos de sensibilización sobre la perspectiva de 
género, derechos humanos y de trabajo con con-
ductas violentas mediante talleres en las pobla-
ciones estudiantiles. 

Finalmente, es menester que en todos los ni-
veles educativos, sociales, familiares y laborales 
se incorporen las temáticas de género. Si bien 
la UNICEF propone acciones de prevención que 
deberían incluirse en los contenidos curricula-
res, en las jornadas con docentes y padres de 
familia y en el interior del aula, considero que 
el trabajo de filosofía para niñas y para niños 
puede fortalecer estas políticas sociales y edu-
cativas, y que las novelas de Sharp constituyen 
un punto de partida para trabajar sobre estos 
temas. 
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