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Artículo de Revisión

La importancia del emprendimiento en la 
comunidad sorda peruana: Un reto para la 

inclusión

The importance of entrepreneurship in the Peruvian deaf 
community: A challenge for inclusion

RESUMEN
El emprendimiento es un factor primordial para el desarrollo económico 
del país, y su aporte en la comunidad sorda tiene un significado relevante. 
En el Perú, el 7.6% total de la población con discapacidad sufren de sorde-
ra; sin embargo, no todas las personas sordas acceden a un empleo digno, 
ya que no cuentan con estudios de educación básica y superior por encon-
trarse con grandes barreras de comunicación. En tal sentido, la investiga-
ción da a conocer la importancia de los emprendimientos de las personas 
sordas como un reto para la inclusión laboral mediante el uso de la lengua 
de señas peruana. En este artículo se hace un análisis de revisión literaria 
desde diferentes autores, que ayuda a evidenciar el estudio del empren-
dimiento en los distintos aspectos: económico, psicológico, sociológico y 
gestión empresarial. En conclusión, para lograr el éxito del emprendimien-
to en la comunidad sorda peruana debemos sensibilizar la accesibilidad en 
la comunicación como una herramienta para facilitar su interacción con la 
sociedad; por ende, las entidades públicas y privadas del sector empresa-
rial deben promover emprendimientos para este colectivo.
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ABSTRACT
Entrepreneurship is a primary factor for the economic development of the 
country, and its contribution to the deaf community has a relevant signif-
icance. In Peru 7.6% of the total population with disabilities suffer from 
deafness; However, not all deaf people have access to a decent job, since 
they do not have basic and higher education studies because they face 
great communication barriers. In this sense, the research reveals the im-
portance of the undertakings of deaf people as a challenge for labor inclu-
sion through the use of the Peruvian sign language. In this article a literary 
review analysis is made from different authors, which helps to show the 
study of entrepreneurship in different aspects: economic, psychological, 
sociological and business management. In conclusion, to achieve the suc-
cess of entrepreneurship in the Peruvian deaf community we must raise 

Karin Janett Quijada
Lovaton

karinjanettql@hotmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-

0002-6752-4701
Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Lima, Perú

Presentado: 27/02/2021 - Aceptado: 09/08/2021 - Publicado: 23/12/2021

https://doi.org/10.15381/gtm.v24i48.19773



Karin Janett Quijada Lovaton

Gestión en el Tercer Milenio 24(48) 
114

INTRODUCCIÓN
Al realizar el estudio del emprendimiento se ha 
seleccionado los distintos elementos que em-
plean el concepto, citando a Luis Núñez y Mar-
garita Núñez (2016), se entiende por empren-
dimiento como “el campo que examina cómo, 
por quién, y con qué efecto las oportunidades 
para crear futuros bienes o servicios son des-
cubiertas, evaluadas y explotadas” (p. 1072). 
Asimismo, el emprendimiento es un campo 
muy amplio que se refleja en la capacidad del 
emprendedor y, está orientado en el desarrollo 
de las habilidades para explotar su talento en la 
creatividad e innovación que permite elaborar 
los procedimientos de un producto o servicio 
para brindar satisfacción al cliente. 

En la actualidad existen diversos estu-
dios sobre emprendimiento desde las teorías 
de la economía, psicología, sociología y gestión 
empresarial; sin embargo, no existen investi-
gaciones respecto a los emprendimientos en 
la comunidad sorda peruana. En el Perú, se es-
tima que alrededor de 243 mil 486 presentan 
la discapacidad para oír; es decir, que el 7.6 % 
de la población total de discapacidad sufren de 
sordera (Instituto Nacional de Estadística e In-
formática [INEI], 2019). 

Asimismo, sólo el 4.9% de la población con 
discapacidad auditiva acceden a la formación 
en la educación básica regular en las institucio-
nes públicas y privadas. Por otro lado, el 17.5% 
de persona con discapacidad sensorial son be-
neficiarios del Programa Nacional Jóvenes Pro-
ductivos del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo – MTPE (Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad 
[CONADIS], 2020). 

Empero, no todas las personas sordas cuen-
tan con un empleo digno y con igualdad de opor-
tunidades. A pesar de que, la Ley General de la 
Persona con Discapacidad Ley N° 29973 estable-
ce que las empresas públicas y privadas deben 
contratar a trabajadores con discapacidad. Sin 

embargo, esta normativa no se cumple a cabali-
dad (Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad [CONADIS], 2018). 

Es precisamente, relevante conocer la im-
portancia del emprendimiento de la comunidad 
sorda peruana, y desde el punto vista del mo-
delo social de discapacidad se debe fomentar la 
inclusión laboral de las personas con discapa-
cidad en relación con la crisis que afecta esta 
pandemia a nivel mundial, ya que muchas per-
sonas sordas se encuentran desempleados. 

Definitivamente, el emprendimiento es 
una opción que conduce a las personas sordas 
en busca de oportunidades, empleando sus pro-
ductos o servicios a sus clientes elaborados con 
su propia creatividad e innovación; además ge-
nerando ingresos económicos para el sustento 
de sus necesidades básicas.

OBJETIVO DEL ARTÍCULO
Promover y dar a conocer la importancia de los 
emprendimientos de la comunidad sorda pe-
ruana como un reto para la inclusión laboral, 
en los distintos sectores productivos del país, 
eliminado las barreras comunicativas, a través 
de la accesibilidad en la comunicación y el uso 
de la lengua de señas peruana para facilitar de 
manera efectiva la interacción de las personas 
con discapacidad auditiva o personas sordas. 

ARGUMENTACIÓN 
Según Marulanda et al. (2009), determinan que 
el emprendimiento es un factor importante, ya 
que permite el crecimiento y desarrollo econó-
mico de un país siendo el emprendedor el prin-
cipal pilar de la economía. Si bien es cierto, que 
el emprendimiento es una actividad en el cual, 
el emprendedor toma decisiones que les permi-
te crecer, transformarse y desarrollarse en las 
competencias empresariales o de negocios.

Asimismo, se determina los principales en-
foques que analiza el estudio del marco teórico 
del emprendimiento, visto desde la perspectiva 

awareness of accessibility in communication as a tool to facilitate their in-
teraction with society; therefore, public and private entities of the business 
sector should promote ventures for this group.
Keywords: Entrepreneurship; deaf community; labor inclusion.
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económico, psicológico, sociológico y gestión 
empresarial. Para la realización, de este artí-
culo de revisión se busca mediante el análisis, 
identificar la importancia del emprendimiento 
en la comunidad sorda peruana.

Análisis del enfoque del emprendimiento
Al respecto, Duarte y Ruiz (2009), señalan que 
el término emprendedor fue acuñado por el 
francés Richard Cantillon, en el siglo XVII. En 
este sentido, la figura del emprendimiento de-
sarrolla características en la persona empren-
dedora con perfil orientado a la capacidad inno-
vadora, creatividad, autoconfianza y el manejo 
del riesgo ante la contingencia. Efectivamente, 
sobre las bases de las ideas expuestas, la per-
sona que asume el rol de emprendedor posee 
talentos, habilidades y actitudes positivas para 
el desarrollo del emprendimiento de las activi-
dades realizadas en forma individual o grupal 
para dar respuesta a sus necesidades económi-
cas y sociales (Salinas & Osorio, 2012).

Enfoque económico
Para Quevedo (2019), refiere que el economista 
austriaco Joseph Schumpeter (1883-1950) fue 
el pionero que estudió el concepto de innova-
ción como uno de los elementos que determina 
el crecimiento y desenvolvimiento económico. 
En este sentido, Schumpeter plantea dos tipos: 
fuerza material y fuerza inmaterial. El primer 
tipo está orientado a factores productivos como 
el trabajo, tierra y capital, y el último se rela-
ciona con los factores técnicos y sociales. Por 
su parte, Montoya (2004), las innovaciones ra-
dicales en la teoría de Schumpeter manifiestan 
“cambios revolucionarios, transformaciones 
decisivas en la sociedad y en la economía” (p. 
211). Asimismo, las innovaciones radicales en 
el enfoque económico del emprendimiento, se 
da cuando surge la nueva producción de bienes 
de consumo en el mercado, nuevos métodos y 
los cambios en la gestión empresarial. Por otro 
lado, Toca (2010) cita a Shinn (2002) considera 
que el emprendimiento “no es propio de inven-
tores o genios, sino de individuos que desean 
iniciar su propio proyecto o vivir en un ambien-
te de independencia laboral” (p. 45). Partiendo 
de los supuestos anteriores, de la posición de 
Schumpeter se considera el emprendimiento 
como enfoque económico promueve la creación 

de empleo de manera independiente, que per-
mite el crecimiento económico de una nación. 

Mientras tanto, Sanabria y Burgos (2004) 
afirman que “la acción empresarial genera es-
tabilidad en el mercado” (p. 60). Por esta razón, 
los gobiernos deben considerar en sus planes de 
gestión, sobre la importancia de los emprendi-
mientos de las pequeñas empresas ya que, por 
intermedio de la productividad del mercado, la 
economía logra una posición creciente para el 
país. 

Por último, Ramírez et al. (2013), “el em-
presario es el único factor productivo, puesto 
que la tierra, el trabajo y el capital son solo me-
dios de producción” (p. 6). Es cierto, la existen-
cia de los emprendimientos en la economía jue-
ga un rol importante en el mercado, ya que por 
medio de esta actividad productiva se genera 
mayores oportunidades a los distintos sectores 
incluso en los grupos más vulnerables como la 
discapacidad, mujeres víctimas de violencia, 
adolescentes con embarazos no deseados, ar-
tesanos analfabetos, etc. Sin embargo, aún no 
existen investigaciones sobre los emprendi-
mientos de la comunidad sorda a pesar de que 
este colectivo sigue siendo excluido en el sector 
empresarial.

Enfoque psicológico 
Para Saboia y Martín (2006), señalan que el em-
prendimiento es un factor preponderante para el 
desarrollo socioeconómico del mercado global; 
además, genera oportunidades como la creación 
de nuevas pequeñas empresas que beneficia em-
pleos y la existencia de nuevos productos elabo-
rados por las habilidades de los emprendedores. 
En este sentido, nos cuestionamos: ¿Cuáles son 
los factores que determinan el éxito del empren-
dimiento? Partiendo de las interrogantes, se 
analiza los rasgos del emprendedor que llevan al 
éxito empresarial o proyecto de vida.

Teniendo en cuenta a Suárez y Pedrosa 
(2016), el enfoque psicológico se centra en el 
estudio de la personalidad del emprendedor. 
Además, agrega que la conducta refleja una ac-
titud para enfrentar la crisis al momento de to-
mar decisiones riesgosas y situaciones exitosas. 
Asimismo, describen las características de los 
rasgos específicos de la personalidad del em-
prendedor como: motivación de logro, toma de 
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riesgo, innovación, autonomía, locus de control 
interno, autoeficacia, tolerancia al estrés, crea-
tividad, inteligencia, inteligencia emocional y 
optimismo. 

Sung y Duarte (2015), consideran que la 
falta de empleo y la pobreza son factores princi-
pales que afectan a los países de América Latina. 
Sin embargo, los autores elaboran un estudio de 
revisión bibliográfica, acerca de las caracterís-
ticas del perfil del emprendedor como un requi-
sito para ser un empresario exitoso. A través de 
los cuales, esta actividad emprendedora tiene 
una relevancia que surge la creación de peque-
ñas empresas a fin de erradicar la pobreza en 
sectores más vulnerables. Efectivamente, los 
rasgos personales como: innovador, creativi-
dad, actitud tolerante, motivador, optimismo y 
empeño son cualidades y habilidades que ori-
ginan un efecto positivo en el perfil de los em-
prendedores de América Latina.

Enfoque sociológico
Para Ortiz (2016), el enfoque sociológico del 
emprendimiento, su estudio ha sido escaso en 
esta disciplina. Sin embargo, el autor afirma 
que, los sociólogos de los años ochenta, deter-
minaron los factores que influyen en el estudio 
del emprendedor “como las condiciones labo-
rales, la necesidad de mejora en el puesto de 
trabajo y la obtención de un reconocimiento 
social en el desarrollo de la actividad empren-
dedora” (p. 141). Asimismo, para Ferreto et al. 
(2018) citan a Lafuente et al. (2016) afirman 
que el emprendimiento no sólo es una activi-
dad personal sino un aporte en el ámbito social 
y económico, que fomenta “la innovación, mejo-
ra la competitividad industrial, incrementa la 
productividad a través del uso de tecnologías 
y, consecuentemente, permite alcanzar niveles 
superiores de bienestar y desarrollo a nivel re-
gional o nacional” (p. 44).

Por su parte, Apetrei et al. (2013), en el en-
foque del emprendimiento sociológico, resalta 
el emprendimiento social, que está orientada al 
cambio de bienestar, subsidiaridad y cambios 
socioeconómicos. En este sentido, los autores 
señalan que la actividad de los emprendedores 
sociales implica la solución a los problemas de la 
situación de vulnerabilidad, la desigualdad so-
cial, y las oportunidades que contribuyen a los 
logros de los objetivos empresariales. Asimismo, 

el emprendimiento social desde el punto de vis-
ta cultural se fomentan los valores de la igual-
dad de ciertos rasgos culturales para innovar y 
producir actividades productivas. En síntesis, 
promover la cultura emprendedora en la comu-
nidad sorda peruana facilita la formación del 
emprendimiento que les permiten desarrollar 
competencias y habilidades empresariales para 
adaptarse al mercado laboral. Es por eso, que 
el gobierno debe elaborar políticas de empren-
dimientos para este colectivo a fin de que, las 
personas con discapacidad auditiva o personas 
sordas, puedan desempeñarse de manera autó-
noma de esta manera erradicando la desigual-
dad social.

Enfoque gestión empresarial
De acuerdo a Veintimilla et al. (2020) señalan 
que, en los últimos años, las organizaciones es-
tán en constante cambios en la administración, 
a su vez mejorando los procesos productivos, 
debido a la alta demanda de producción que 
existen en el mercado; asimismo, las organiza-
ciones para prosperar en el negocio se requiere 
la innovación de sus productos que manera efi-
caz y eficiente. Asimismo, es conveniente recal-
car, que el personal debe estar capacitado para 
asumir las funciones encomendadas por su 
empleador como un requisito para el adecuado 
funcionamiento de la gestión empresarial.

En cuanto a Padilla et al. (2018), “todo em-
prendimiento con el tiempo se transforma en 
una empresa o negocio si obtiene beneficios, sin 
beneficios la empresa pierde su capacidad de 
crecer y desarrollarse” (p. 197). Efectivamen-
te, las actividades comerciales son importantes 
para el crecimiento económico de una región o 
país. Asimismo, el emprendimiento es un cam-
po que ha ido escalando en diversos enfoques 
estudiados en este artículo de revisión, así tam-
bién relacionado con el desarrollo humano y 
social. 

Finalmente, Holguín (2018) considera que 
los emprendimientos mejoran la calidad de vida 
de las personas. Por consiguiente, estas activi-
dades emprendedoras es una alternativa eco-
nómica y rentable para la sociedad. Cabe decir, 
que en la actualidad la discapacidad es un mo-
delo social a través los emprendimientos esta 
población generaría fuentes de trabajos para su 
pares y aporte económico para el país.



La importancia del emprendimiento en la comunidad sorda peruana: Un reto para la inclusión

Gestión en el Tercer Milenio 24(48)

117

La discapacidad como enfoque social
En la actualidad, la discapacidad es entendida 
como un enfoque social que rechaza la exclusión 
de los derechos a la igualdad de oportunidades, 
y sin discriminación. Sin embargo, la discapa-
cidad no debe tratarse desde el modelo médico 
que busca “curar”, puesto que en la mayoría de 
los casos no existen cura; además debe tratarse 
al reconocimiento de los derechos igualitarios 
a nivel internacional y nacional para suprimir 
las barreras arquitectónicas y comunicativas 
que afectan su plena inclusión social (Ferreira, 
2008).

Por su parte, Padilla (2010) señala que la 
discapacidad es una situación heterogénea que 
implica en la persona desde su dimensión físi-
ca, sensorial y psíquica como elementos para 
su inclusión en la sociedad. También, describe 
distintas deficiencias que afectan al funciona-
miento del cuerpo; así como: parálisis cerebral, 
sordera, ceguera o sordoceguera, que limitan 
sus actividades como lo realizan una persona, 
sin ningún impedimento. Así, por ejemplo; la 
discapacidad para oír le dificulta la comunica-
ción con su entorno. Es por eso, para que las 
personas con discapacidad auditiva o personas 
sordas enfrentan las barreras comunicativas, 
se debe promover la accesibilidad en la comuni-
cación como el uso de la lengua de señas perua-
na, y otras alternativas de comunicación como 
el subtitulado y ayudas tecnológicas. Del mis-
mo modo, este colectivo desde el marco legal 
disfrute de su plena inclusión. 

Al respecto, Díaz (2019) en su trabajo de 
investigación sobre la realidad de la discapa-
cidad en el Perú analiza que “en el total de la 
población del año 2017 (29 381 884), el 10.4% 
(3 051 612) presentó alguna discapacidad y 
dentro de esta el 57% son mujeres y el restante 
43% son hombres” (p. 245). Efectivamente, de 
acuerdo al estudio estadístico elaborado por el 
autor indica que, en los últimos años, se han ido 
incrementado la población con discapacidad. Si 
bien es cierto, que las autoridades del gobierno 
deben priorizar los temas de accesibilidad para 
que las personas con discapacidad tengan acce-
sos a los servicios de salud, educación y trabajo 
para su libre desarrollo y autonomía. 

Asimismo, el organismo ente rector de la 
discapacidad, es el Consejo Nacional para la 

Integración de la Persona con Discapacidad, di-
cho órgano encargado de velar por los derechos 
humanos de la persona con discapacidad. De 
acuerdo al artículo 5° de la Ley 27050 (deroga-
da) se crea el Consejo Nacional de Integración 
de la Persona con Discapacidad para la contri-
bución de un marco jurídico que consagra los 
derechos sociales, económicos, civiles y políti-
cos de los ciudadanos con discapacidad (Con-
sejo Nacional para la Integración de la Persona 
con Discapacidad [CONADIS], 1999). 

Por último, Versi y Torres (2019) realizan 
un estudio legal del nuevo tratamiento jurídico 
que modifica el artículo 45 A y B del Código Civil 
Peruano sobre la Capacidad Jurídica de las per-
sonas con discapacidad para promover la auto-
nomía a través de los apoyos y salvaguardias. 
Por esta razón, las personas con discapacidad 
para manifestar su voluntad de manera autó-
noma se requieren de apoyos como los ajustes 
razonables. Así, por ejemplo; las personas con 
discapacidad auditiva o personas sordas para 
manifestar su comunicación se realizarán me-
diante la lengua de señas, como interlocutor el 
intérprete de lengua de señas, y otras alternati-
vas como el subtitulado o transcripción de voz 
a textos y otras ayudas tecnológicas.

La inclusión laboral de las personas con 
discapacidad en el Perú
Con respecto a Paz y Peña (2021), la inclusión 
laboral de las personas con discapacidad a ni-
vel internacional, en la actualidad es un tema 
de mayor interés, ya que la normativa implica 
su cumplimiento en la contracción del perso-
nal con discapacidad. No obstante, las empre-
sas desconocen su existencia del marco legal, 
se estiman que existen alto índice de pobreza 
en los países de América Latina.  Asimismo, la 
situación laboral de la población con discapaci-
dad permite a las empresas públicas y privadas 
a desarrollar una mirada desde el punto de vis-
ta social, a valorar las capacidad y habilidades 
de los trabajadores en tal condición. De mismo 
modo, las organizaciones asumen el papel de 
responsabilidad social, para fomentar “actitu-
des positivas hacia la discapacidad y facilitando 
la inclusión en los puestos de trabajos” (p. 2).

Por su parte, Fabian et al. (2020) manifies-
tan que “las personas con discapacidad en situa-
ción de discapacidad tienen los peores niveles 
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de calidad de vida, esto se debe principalmente 
a la falta de oportunidades al acceso a la salud, 
educación y empleo” (p. 4). En efecto, la carencia 
de los programas sociales a favor de la población 
con discapacidad genera pobreza y baja calidad 
de vida. Si bien es cierto, a la falta de accesibili-
dad arquitectónicas y comunicativas en las es-
cuelas básica regular e inclusivas son los prin-
cipales problemas para acceder a una educación 
de calidad como un requisito para contar con un 
puesto de trabajo.

Por ende, el emprendimiento es una acti-
vidad que promueve a las personas con disca-
pacidad el autoempleo. En este sentido, Vera et 
al. (2016) considera que, el emprendedor “no es 
homólogo a ser “empresario”, sino a tener una 
iniciativa innovadora que puede promover de-
sarrollo y cambio social, recurriendo a estrate-
gia de sostenibilidad económica” (p. 344). De lo 
expuesto por los autores, a través del empren-
dimiento podemos impulsar el mejoramiento 
de calidad de vida de las personas que presen-
tan algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, su 
importancia en el impacto social y económico 
de esta manera erradica la pobreza y la discri-
minación por una sociedad inclusiva.

El emprendimiento como un reto para la 
inclusión laboral de la comunidad sorda 
peruana
Para Paz y Salamanca (2009), se entiende por 
comunidad sorda como un grupo social que tie-
ne sus elementos que caracterizan al grupo que 
representan las personas Sordas. Asimismo, la 
comunidad sorda tiene como protagonista prin-
cipal a los Sordos que se identifican con su idio-
ma nativa la lengua de señas y su cultura. Así, 
como también están conformados por las per-
sonas “oyentes que tienen familiares Sordos o 
personas que se han relacionado con ellos por 
muchos años” (p.40). Si bien es cierto, que la co-
munidad sorda como una organización a igual 
que las personas oyentes están organizadas de 
acuerdo a las normas establecidas.

A diferencia de Muñoz et al. (2011) define la 
comunidad sorda como un grupo social minori-
tario “con una lengua, una historia y una cultura 
propia” (p. 73). Es decir, la lengua de señas es un 
medio de comunicación para acceder a la infor-
mación mediante el sentido de la vista, ya que 
permite su participación plena e inclusión social. 

Efectivamente, la lengua de señas perua-
na es el idioma oficial de las personas Sordas, 
además tiene su reconocimiento legal. En tal 
sentido, las entidades empresariales del sector 
público y privado deben promover la lengua 
de señas peruana, como un medio de comuni-
cación accesible para que las personas Sordas 
pueden tener éxitos en sus emprendimientos de 
manera eficiente y productiva.

Sin embargo, en el Perú, no existen inves-
tigaciones científicas acerca de los emprendi-
mientos de la comunidad sorda peruana. Es 
conveniente destacar que las personas sordas 
si pueden trabajar, ya que no todos acceden a 
estudios de educación básica y superior por en-
contrarse con grandes barreras de comunica-
ción. Es por eso, que el emprendimiento es un 
reto para la inclusión laboral de este colectivo. 
Para concluir, invocamos a las autoridades a 
promover los emprendimientos de manera for-
mal en la comunidad sorda del Perú.

CONCLUSIONES 
El emprendimiento es una actividad económica 
que genera empleo o autoempleo en la pobla-
ción con discapacidad. Asimismo, existen diver-
sos estudios en diferentes enfoques: económico, 
psicológico, sociológico y gestión empresarial; 
sin embargo, no existen investigaciones cien-
tíficas acerca de los emprendimientos de la co-
munidad sorda peruana. Efectivamente, esto 
afecta a las personas con discapacidad auditiva 
o personas sordas debido a la falta de contra-
tación laboral para personas con discapacidad. 

En el Perú, el 7.6% de la población con dis-
capacidad sufren de sordera, sólo un porcenta-
je minoritario acceden a estudios de educación 
básica y superior, uno de los requisitos mínimos 
para acceder a un puesto de trabajo es contar 
con estudios secundarios. Por otro lado, otras 
de las barreras que encuentran el colectivo es la 
falta de accesibilidad en la comunicación como: 
la lengua de señas peruana, el subtitulado y 
ayudas tecnológicas.

Las personas con discapacidad auditiva o 
personas sordas, desarrollan capacidades y ha-
bilidades innovadoras y productivas para em-
prender una empresa o negocios. Sin embargo, 
la comunidad sorda peruana requiere de urgen-
cia apoyo de las entidades públicas y privadas 
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empresariales para la formalización de sus em-
prendimientos en el mercado laboral. 

En definitiva, los emprendimientos en la 
comunidad sorda peruana es un reto para la 
inclusión laboral para las personas con disca-
pacidad auditiva o personas sordas, ya que ge-
neran empleos o autoempleo a sus pares para 
desarrollarse de manera autónoma.
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