
E D U C A C I Ó N  •  I N N OVA C I Ó N  •  I N V E S T I G A C I Ó N  •  E M P R E N D I M I E N T O
EN

TR
EV

IS
TA

 A
 LA

 M
AE

ST
RA

 S
ILV

IA
 S

CH
ME

LK
ES

FE
BR

ER
O 

- M
AR

ZO
  2

01
4

M
ul

tiv
er

si
d

ad
 M

an
ag

em
en

t

Exhibir hasta el 10 de abril de 2014

José silvano Hernández Mosqueda

salvador rodríguez oJaos

Se eStá eScribiendo  

una hiStoria  
d iferente  
en la educación  

del paíS

la evaluación  
de competenciaS

entreviSta a la maeStra  

SYlvia  
SchmelkeS  

preSidenta del inStituto  
nacional para la evaluación  

de la educación

el valor de  
loS docenteS

7 501821 599986

00012





MULTIVERSIDAD MAnAgEMEnT

1
Febrero          MArZo

Editorial

emiliano.millan@revistamultiversidad.com

www.revistamultiversidad.com

Una transformación esperada

Para concretar una transformación, conlleva un esfuerzo, un sacrificio y 
una reacción en cadena de diversa índole. Todo definido y en escala del 
tipo de situación a que se enfrente.

 Pero si en este hecho se trata de una particularidad del país, como es 
el caso de evaluar la educación, encarando para ello la problemática que 
la atañe y la aqueja; la transformación que se pretenda estaría en una 
encrucijada y enfrentando magnitudes insospechadas.
 Aun desconociendo las causas y efectos; los beneficios o daños de la 
misma, el ser humano mientras tanto queda inmerso en la suspicacia, y pone 
sus sentidos alertas ante lo desconocido. Al encontrar respuestas, descansa 
y acepta. Si recibe datos tergiversados, sus dudas se acrecientan, presenta 
emociones inestables y termina como bastión del rechazo o la oposición.
 Dentro del plan gubernamental, se ha designado que sea el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) quien encabece los 
trabajos destinados en la búsqueda para mejorar los servicios educativos de 
la nación, y que sea la maestra Silvia Schmelkes la consejera presidenta de la 
Junta de Gobierno de dicho organismo.
 Acertada elección, para una tarea de enorme trascendencia.
 Evaluar la educación, se traduce en un sinnúmero de situaciones y 
factores involucrados. Llámese maestros, directores, planes de estudio, 
planteles escolares, recursos económicos, lenguas y culturas sociales e 
indígenas, niveles socioeconómicos, políticas de estado, y muchos otros más. 
Por lo que ante situaciones normales, este tipo de trabajo sería una cómoda 
actividad.
 Pero nuestra realidad nos muestra problemáticas superficiales. Un 
trabajo verdadero habrá de presentar lo insospechado, aquello donde la 
imaginación no ha logrado penetrar.
 Nuestra preparación y capacidad de asombro, ¿lo soportará? 
¿Conoceremos cabal y completamente la situación? ¿Quién habrá de acertar? 
¿Quién se equivocará? El tiempo responderá. Que el destino nos apoye para 
que esto sea por el bien de la educación, de su ya necesaria y urgente mejoría.

Emiliano Millán Herrera
Director General   
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Buenísima revista.
Alain Olivo

Es una excelente 
revista que no puede 
faltar en casa. Todas 
tienen puntos muy 
importantes, tanto para 
educadores como para 
padres de familia. 
Alejandra Sánchez

Aporta elementos de alta 
calidad y sobre todo con 
temas muy variados. No 
puede faltar en casa.
Silvano Mosqueda

Referente a las ediciones, 
¡¡TODAS!!, ¡muy buenas!
Adriana Rodríguez

Quiero comenzar este 
mensaje declarando 
que soy un fiel lector 
de su publicación, que 
me gustan los temas 
que abordan en cada 
publicación y que me 
gusta el lenguaje con 
que abordan cada 
tema.
Les menciono lo 
anterior porque desde 
ese momento fue que 
comencé a leer su 
revista y comencé a 
conocer más acerca de 
los temas educativos 
en México y el mundo, 
y de alguna manera 
se han convertido en 
mi revista informativa 
favorita.
Uli Strange

En principio me 
permito desear 
a usted y a todos 
en Multiversidad 
Management mucha 
salud y paz, así 
como un excelente y 
productivo 2014.
Le comento que hoy 
3 de enero de 2014 
he “descubierto” la 
revista Multiversidad 
Management, la 
encontré cuando 
llegue de compras 
a un conocido 
supermercado, 
me llamó 
poderosamente la 
atención la temática 
que aborda, pues soy 
profesor universitario 
y estoy interesado en 
conocer un poquito 

más cada día de la 
vida de lo que otros 
seres humanos 
piensan y creen.
¡Felicitaciones! Gran 
revista y contenido 
inteligente. La adquirí 
y la seguiré leyendo 
en el futuro cercano.
Alejandro Rodríguez

Me permito 
felicitarles 
por esta gran 
revista educativa 
¡enhorabuena 
muchachos!
Luciano García.

LA COMUNICACIÓN NOS UNE
Nos interesa saber tu opinión.
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¿TIENES uNA grAN IDEA DE NEgocIo, PEro No SAbES Por DóNDE 
EmPEzAr? ExISTEN APLIcAcIoNES quE TE LLEvAN PASo A PASo y 
TE AyuDAN A quE Tu IDEA SE coNvIErTA EN uNA rEALIDAD. EN 
ESTA LISTA ENcoNTrAráS apps quE fAcILITAráN LA PuESTA EN 
mArcHA DE Tu NEgocIo y coNSEguIráN quE mEjorEN TuS 
cALIfIcAcIoNES EN LA EScuELA.   

APPS PARA CRECER
ZONA

DIGITAL

Genius Historia
124.99 pesos

¿quién era el “faraón 
hereje”, esposo de 
Nefertiti? ¿Sabías que 
en las Termópilas no 
murieron 300 espartanos, 
sino 299? ¿En qué ocasión 
pronunció julio césar 
la frase “Alea jacta 
Est”? ¿cuánto duró 
en realidad la guerra 
de los cien Años? 
Estas y otras preguntas 
tienen respuesta   en la 
aplicación genius quiz. 
El reto es superar cada 
una de las preguntas que 
la aplicación formula. De 
esta manera conocerás 
más sobre la historia de 
la humanidad, desde 
la época antigua hasta 
la actualidad. cuando 
aciertes aparecerá una 
explicación detallada 
del suceso, con datos 
fidedignos. Puedes 
también compartir las 
preguntas y respuestas 
con tus amigos, 
además de llegar con 
tus respuestas a ser un 
“faráon”, “Princeps” 
“Senatus” o “monarca 
Absoluto”. La aplicación 
funciona para Android y 
dispositivos ioS.

Plan de negocios
39 pesos

Si quieres iniciar un 
negocio te interesará 
la aplicación “Plan 
de negocios” para 
iPhone. En ella vienen 
100 respuestas para 
100 preguntas sobre el 
inicio de una empresa. 
También te muestra dos 
ejemplos de planes de 
negocios completos y 
exitosos. La aplicación te 
muestra los nueves pasos 
que tienes que dar para 
iniciar tu plan y hacer que 
despegue. La idea está 
basada en el libro El plan 
de negocios dinámico. 
“Los pasos que propone 
para realizar el plan de 
negocio me parecen 
prácticos, sencillos y 
bien explicados”, es el 
testimonio de un usuario 
en la página oficial de la 
aplicación. recuerda que 
el éxito de una empresa 
no radica sólo en la idea, 
sino que comienza en el 
papel. Si tienes espíritu 
emprendedor, esta 
aplicación no puede faltar 
en tu teléfono o tableta.

Simple Mind
Gratis

La aplicación Simple 
mind, disponible para 
iPhone, iPad y dispositivos 
Android, organiza 
las ideas en mapas 
conceptuales, un recurso 
didáctico tradicional que 
ahora funciona como 
aplicación. De manera 
sencilla puedes crear 
mapas, organizarlos, 
modificarlos y ponerle 
los colores que quieras 
para destacarlos. Este 
programa demuestra que 
las nuevas tecnologías 
se adaptan a las 
formas tradicionales 
del conocimiento y 
de pedagogía. Estos 
mapas son una gran 
manera de organizar la 
información y gestionar 
las ideas principales. Los 
alumnos pueden utilizar 
la aplicación para hacer 
resúmenes de libros, 
estructurar un ensayo o 
desarrollar una idea. Los 
emprendedores también 
le sacarán todo el 
provecho porque podrán 
hacer organigramas.

Pupitre
Gratis

La aplicación Pupitre 
ofrece a los niños una 
manera divertida de 
aprender y de aprovechar 
mejor los conocimientos 
que obtienen en la 
escuela. contiene juegos 
para niños de preescolar, 
donde reforzarán sus 
destrezas y habilidades 
básicas. También es útil 
para niños de seis a 11 
años ya que cuenta con 
contenidos en las diversas 
áreas de conocimiento 
que se dan en la primaria, 
como matemáticas, 
español y ciencias 
naturales. Además, cuenta 
con un apartado artístico 
para que los niños pinten 
y experimenten con las 
texturas. La aplicación 
tiene también un sistema 
de recompensas, 
con el fin de que los 
niños mantengan la 
curiosidad y el interés 
por el conocimiento. 
La aplicación está 
desarrollada por la 
editorial Santillana.  
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La apatía 
en ambientes 
educativos

Rocío cristina ibarra padilla

Actualmente, los educandos so-
cializan contextos que a veces 
complementan los conocimien-

tos obtenidos en la escuela, pero en mu-
chas ocasiones se le contraponen, propi-
ciando una serie de actitudes negativas 
en su desarrollo. 

Según Valentini (2008) la apatía es 
un fenómeno que se ha incrementado 
en los últimos tiempos y que está afec-
tando a un sinnúmero de estudiantes de 
todas las edades.

Actualmente, los alumnos de dife-
rentes niveles educativos socializan y 
llevan a cabo su aprendizaje a través de 
diferentes medios y en distintos contex-
tos que complementan los recursos de la  
escuela.

La socialización compromete una 
multiplicidad de esferas y los conoci-
mientos se transfieren a pasos acelera-
dos por otros medios. En muchos casos, 
los niños y adolescentes tienen una vida 
plena fuera de la institución escolar. Las 
vivencias de su experiencia extraescolar 
parecen importantes o al menos más 
interesantes para ellos que lo que apren-
den en las aulas.

El comportamiento apático en los 
estudiantes es más frecuente que antes, 
siendo a menudo el principal pretexto 
del mal desempeño escolar de muchos 
docentes. 

Con el surgimiento y la acelerada 
expansión de Internet y la facilidad con 
que los niños y adolescentes poseen ce-
lulares, iPad y otros medios electrónicos, 
esta idea se fortalece. Si bien es cierto 
que hoy en día las TIC proporcionan 
otros tipos de saberes o formas de adqui-
rir el conocimiento, ya sea por Internet 
o correo electrónico, Skype, Facebook, 
whatsapp, es necesario revisar qué tan 
razonado es el uso de estas herramien-
tas.

Passarotto y Molaro argumentan 
que hoy en día existe la “cultura del  
zapping” como la forma de vivir y de 
pensar de los jóvenes de hoy. Esta cultu-
ra rompe con las formas tradicionales de 
la cultura escolar de los estudiantes. Es 
preciso saber que si la escuela no es ca-
paz de ofrecerles algo que llame su aten-
ción, que sea interesante y sobre todo 
significativo, la apatía de los jóvenes irá 
en aumento.

El CoMportaMiEnto apátiCo Es Uno dE 
los prinCipalEs obstáCUlos a los qUE sE 
EnfrEntan  los doCEntEs.
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De acuerdo a una 1investigación rea-
lizada en el 2010 a estudiantes de nivel 
preparatoria, los principales factores 
que ocasionan la apatía escolar en los 
alumnos se relacionan con la metodolo-
gía de dar las clases y la monotonía de 
los maestros en todos los aspectos. Por 
ello muestran actitudes de desinterés: 
hablan con sus amigos y juegan con sus 
teléfonos celulares.

Hasta ahora hemos revisado las 
principales actitudes de los alumnos 
apáticos en el salón de clases y los fac-
tores que la ocasionan. Pero ¿Existe 
preocupación del cuerpo docente para 
mejorar el comportamiento apático de 
sus alumnos? De acuerdo a la investi-
gación, el docente muestra poca preo-
cupación por este fenómeno, ya que no 
se han generado estrategias efectivas 

para contrarrestar dicha actitud.

El docente de bachillerato em-
plea la comunicación como única es-
trategia para motivar a los alumnos 
a mejorar su rendimiento escolar, es 
decir, solamente charlan con sus pu-
pilos sobre la importancia que tiene la  
asignatura en sus vidas.

“La cultura del 
zapping rompe 
con las formas 

tradicionales 
de la cultura 

escolar”
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Recomendaciones para disminuir la 
apatía escolar

Se plantea una propuesta de clase que 
se conforme de tres partes: comienzo, 
cuerpo y cierre. Lo cual permitirá al do-
cente generar las planeaciones diarias 
donde se innove la forma de ingresar 
al salón de clases y la metodología para 
impartir una materia. 

Así mismo es recomendable consi-
derar en sus actividades la oportunidad 
de descubrir las habilidades y desarrollar 
el potencial de los educandos, a través de 
temáticas actuales y de relevancia.

Los docentes deben comprender los 
cambios que presentan las nuevas ge-
neraciones y que las características que 
cada niño, adolescente y joven tiene. Por 

lo que se invita al docente a modificar 
su práctica de enseñanza a través de las  
siguientes estrategias:

 Evitar que se aprendan la lección 
       de memoria.
 Crear climas de aprendizaje donde
       cada uno se sienta valorado.
 Promover que cada alumno triunfe
       en algo.
 Involucrar las tecnologías de 
       información.
 Sacar a flote las competencias  
       personales.
 Propiciar una comunicación  
       constructiva entre los alumnos.
 Impulsar al alumno para que  
       exprese vivencias personales (cómo 
       se siente, qué le gusta) y conocer sus
       opiniones.

Rocío cristina ibarra padilla 
Licenciada en Administración 

de Empresas y Maestra en 
Educación.

bibliografía:

passarotto y molaro (s.f) Cómo 
revertir el “síndrome de la apatía” 
en la escuela. Consultado el 25 de 

enero de 2010 en: http://www.
educared.org.ar/infanciaenred/
ANTESDEAYER/files/apatia.pdf.

valentini (2008). Reflexiones 
sobre el fenómeno de la apatía 

en ámbitos escolares. Consultado 
el 20 de diciembre de 2013 en 

http://www.educar.org/articulos/
apatia.asp

1crespo e. & ibarra R. (2010). 
Causas de la apatía escolar en 

jóvenes bachilleres del colegio 
Remington. Tesis de maestría 
no publicada, Universidad Tec 

Milenio, Mazatlán, México.

“El comportamiento apático 
en los estudiantes es más 

frecuente que antes”



¿Los universitarios 

  escriben?

“quienes no escriben 
desconocen lo que es esa 
maravilla”

El diario de ana Frank

josé manuel frías Sarmiento
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Saber expreSarSe a travéS de la 
eScritura debería Ser una obligación para 
profeSoreS y alumnoS univerSitarioS. 

Los universitarios no escri-
ben. O casi no escriben. O 
escriben y no se les entien-
de. Bueno, muchos univer-
sitarios, pues. Es casi una 

leyenda urbana que los universi-
tarios no escriben. Aunque sepan 
escribir no escriben. Nadie está 
seguro de su escrito: ni los que es-
criben ni quienes los leen. Hay pro-
blemas de congruencia gramatical 
o de la otra, pero ambas obstruyen 
la escritura y la lectura de los es-
critos universitarios. ¿Qué pasa en 
los recintos académicos? ¿Adónde, 
por Dios, se han ido las palabras? 
¿Quiénes las tienen secuestradas y 
qué piden a cambio para devolver-
las? ¿Por qué tan pocos van en su 
rescate? ¿Por qué nadie asalta las 
revistas y, desde ahí, con sus artí-
culos inician la nueva toma de una 
Bastilla universitaria? 

Abundan las maestrías y los 
doctorados; las universidades se 
llenan de cuerpos académicos y 
muchos profesores son miembros 
del Sistema Nacional de Investi-
gadores (SNI); las facultades y sus 
programas escolares son certifi-
cados por instancias nacionales y 
atraen recursos financieros gracias 
a su alta calidad académica. Y, en-
tonces, ¿qué pasa con la escritura 
universitaria? ¿Cómo explicar que, 
con tantos alumnos de posgrado, 
no tengamos textos para publicar 
en las revistas y los libros que, las 
mismas instancias que las certifi-
can, exigen como parámetro para 
evaluar la calidad? 

¿Paradojas? ¿Incongruencias? 
¿Simulaciones? ¿Incapacidad? La 
realidad, siempre más terca y evi-
dente que los diplomas y las acre-
ditaciones, se empeña en decirnos 

que la escritura no aparece, que los 
alumnos de licenciatura y posgra-
do no saben o no aprecian escribir 
de los temas que estudian y de las 
materias que imparten o de los ob-
jetos que investigan. Sí saben de 
los temas y de las materias, pero 
no saben cómo escribir, o les da 
miedo escribir de manera diferen-
te a como les han dicho que deben 
hacerlo. Ni siquiera con el título en 
mano y colgado en la pared de su 
casa, se atreven a escribir con li-
bertad personal. Parece que les 
abruma la formación académica y 
el ejemplo de sus profesores. ¡Con 
cuánta razón José Joaquín Blanco 
clamaba al Colegio de México que 
ya lo soltara y le dejara escribir sus 
artículos, sin las estadísticas y las 
citas que le impedían pensar como 
persona y no como producto de 
una formación ausente de sensibi-
lidad profesional!

Quienes coordinamos una 
revista universitaria remamos a 
contracorriente cuando buscamos 
artículos para cada edición. No 
hallamos la voluntad de publicar, 
no encontramos los ensayos y las 
opiniones de los académicos que, 
por serlo, debieran de sentir la ne-
cesidad de escribir y de compartir 
con la comunidad académica y con 
la sociedad en general, el resultado 
de sus reflexiones, las experiencias 
escolares y el avance de sus inves-
tigaciones. ¿Por qué no querrán 
compartir su saber con sus com-
pañeros docentes y sus alumnos 
universitarios? ¿Qué pasa con esa 
anorexia para escribir? Preocupa 
la situación porque los alumnos 
son reflejo de la convivencia con 
sus profesores, somos ejemplos 
que varios imitan de buena gana y 

otros son obligados a seguir mien-
tras cursan materias con nosotros. 
De ahí la importancia de escribir y 
publicar con estilo propio y sensi-
bilidad personal para observar y 
reflexionar acerca de los proble-
mas relacionados con la ciudad, la 
entidad y el país en el que vivimos. 
Ese es el entorno inmediato que 
debemos de analizar para incidir 
en su transformación. La escritura 
es una herramienta idónea para 
socializar el pensamiento y las es-
trategias educativas que la reali-
dad nos exige desarrollar.

En las instituciones educativas 
la redacción parece un lujo difícil de 
llevar. A las autoridades les cuesta 
apoyarla y los interesados deben 
luchar contra molinos de viento 
para crear espacios y desarrollarla. 
Se denigra su ejercicio al tildarla de 
subjetiva y ausente del rigor aca-
démico ¡como si todo lo escrito en 
las aulas fuera netamente científi-
co! No tiene, según las autoridades 
y responsables de los posgrados, 
la acreditación necesaria para des-
tinarle tiempo y recursos que pro-
picien su desarrollo en los espacios 
universitarios. Si algún profesor 
escribe es por cuenta propia y si 
un alumno se atreve a expresar su 
punto de vista sobre una cuestión 
que se discuta en clase lo hará en 

“Cómo explicar que, 
con tantos alumnos 
de posgrado y de 
doctorados, no 
tengamos textos 
para publicar en las 
revistas”

MULTIVERSIDAD MAnAgEMEnT

11
Febrero          MArZo



contra de la voluntad de la égida 
magisterial que le conminará a 
retomar las argumentaciones y 
los estados del arte planteados 
en los santuarios de la pedago-
gía que a ellos también les obli-
garon venerar.

Así se delimita la escritura: 
en académica (por lo tanto, le-
gítima) o en aquella  influida por 

juicios de valor que carecen del 
valor que los formatos prescri-
ben. Se escribe bajo la tensión 
emocional de hacerlo como lo 
piden quienes, en muchos de 
los casos, no hayan escrito más 
de lo que para aprobar les ha-
yan exigido. Es un maldito cír-
culo que no permite la espiral 
ni los deja salir por la tangente. 

Los amarra a un molde que los 
mimetiza y hace que cualquier 
ensayo escrito por los alumnos 
parezca el mismo de cualquier 
posgrado en cualquier institu-
ción. Por eso los alumnos y sus 
profesores no pueden, tal vez, 
pensar por cuenta propia y es-
cribir sus reflexiones personales. 
Tienen la cabeza tan hecha que 
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“La escritura es una 
herramienta idónea 

para socializar el 
pensamiento”

no queda más que seguir la con-
signa de Bachelard: destrozarla 
para sacar lo que tengan adentro 
y llenarla de realidad educativa, 
actual y vital. 

Hay escritores y mercena-
rios de la pluma y el teclado. Hay 
quienes bregan en la maraña de 
siglas y acrónimos instituciona-
les sin hallar sentido al laberinto 
académico en el que nos tienen 
enredados. Escribir así no tiene 
precio, pues siempre depende-
rá de si a los certificadores les 
parece aproximado o no a los 
formatos de los PIFIS y de los 
PROMEP. Nunca sabrás si está 
bien escrito lo que dijiste, hasta 
que te den la beca o le autori-
cen recursos a tu unidad. Debes 
formatear el pensamiento para 
entrar al software de la excelen-
cia académica. Sólo entonces te 
mirarán y te otorgarán recursos 
para escribir y publicar, aunque 
ya nunca escribas ni publiques 
nada. Tendrás un título de pos-
grado, pertenecerás a redes 

nacionales, serás líder de cuer-
pos académicos y te pondrán 
billetes en tu cuenta electrónica 
para que sigas produciendo sin 
mojoneras económicas. Pero, ¡la 
vida es así! Cada vez escribirás 
menos y sentirás más miedo de 
hacerlo y más de publicarlo por-
que ¿y si no les gusta a los eva-
luadores que me dan prestigio y 
renuevan mi beca año con año? 
Es una terrible angustia escri-
bir para complacer a otros, para 
leer ponencias en congresos en 

Chile, Brasil, España o en la To-
rre Académica de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. Escribir 
por dinero o por puntos cons-
triñe la escritura personal, nos 
vuelve mercenarios de la letras 
y escribimos ponencias a tantos 
puntos la cuartilla, o a veces, no 
escribimos por temor a perder el 
aura de excelencia que el pos-
grado nos ha dado. Craso error, 
pues alcanzar el máximo grado 
académico debería ser la plata-
forma para expresar lo que sen-
timos al mirar la educación que 
se imparte en las escuelas. Des-
de ahí, tendríamos que iniciar la 
reflexión para escribir y provocar 
discusiones que refresquen los 
programas escolares que limitan 
los pensamientos de los univer-
sitarios que, hoy por hoy, no se 
atreven a escribir lo que su razón 
les dicta.

Algunos, que en cierta oca-
sión, redactaron una ponencia 
interesante se conforman con 
presentarla, una y otra vez, en 
varias oportunidades con leves 
cambios en su estructura, pero 
no en su pensamiento. Y ahí 
van, como el ponente de Mon-
siváis cuya hija lo buscaba sim-
posio tras simposio, iluminando 
escenarios académicos de otras 
latitudes, sin atinar apenas a li-
diar con la realidad que tienen 
en sus instituciones de origen, 
sin conseguir que sus alumnos 
escriban con claridad conceptual 
y sin despertar en ellos la pasión 
por escribir de lo que saben, an-
tes de repetir lo que leyeron o 
decir lo que otros les piden que 
les digan. ¡Para algo debería de 
servir la educación después de la 
licenciatura!

Entonces, ¿qué hacer para 
que la escritura recupere su im-
portancia en las universidades? 

¿Cómo persuadir a los intelec-
tuales para que dejen la fraseo-
logía impuesta y empiecen a 
construir discursos verosímiles? 
¿Cómo traer a las aulas los dis-
cursos teóricos de las “historias 
de vida” y los “relatos persona-
les”? ¿Cómo hacer que las “no-
velas escolares” y la “experiencia 
de vida”, adquieran relevancia 
plena y salgan de los esque-
mas de los ensayos escritos a 
la medida de la calificación que 
en las evaluaciones se persi-
gue? ¿Cómo conseguimos que 
los universitarios escribamos lo 
que pensamos de la vida escolar 
que como alumnos, profesores o 
administradores realizamos? ¿Y 
cómo lograr que los demás nos 
lean y entiendan las verdades 
que contamos, de igual manera 
como parecen aceptar y enten-
der las redacciones académicas 
que tanto admiran en coloquios 
de importancia universitaria? 
¿Cómo conseguir tamaña proeza 
con el puro ejercicio de la pala-
bra y sin el amparo majestuoso 
de las barras, los pasteles y las 
estadísticas irrefutables del cien-
tífico saber que en ellas se esti-
la? ¿Cómo, en suma, devolver a 
los académicos su categoría de 
persona y no sólo de sujeto es-
colar para que, de nuevo, poda-
mos hablar con el lenguaje llano 
de la verdad y del pensamiento 
personal?

José Manuel Frías Sarmiento 
Asesor pedagógico en la Unidad 
Culiacán de la Universidad 
Pedagógica del Estado de 
Sinaloa (UPES). 
josemanuel.frias@upes.edu.mx
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Educación 
y mercado laboral
Las empresas buscan egresados con 
iniciativa. que sean capaces de resoLver 
probLemas en situaciones compLejas.
juana tirado saucedo

Hagamos un pequeño análisis de la situa-
ción del mercado laboral a través del tiem-
po. Cuando surgieron los primeros talleres 

artesanales, previo a la revolución industrial, 
todo era muy tranquilo y estático. Los campesi-
nos vendían sus productos en los mercados, las 
poblaciones eran rurales. Con la invención de las 
máquinas, los talleres se convierten en fábricas, 
es decir, el trabajo manual se vuelve mecánico 
y las poblaciones en ciudades industrializadas. 
Esta situación trajo consigo la necesidad de 
nuevas formas de administrar los negocios, de 
adaptarse a los cambios. Tenían que hacer frente 
a situaciones como la comercialización de una 
mayor cantidad de productos, poner atención en 
los procesos productivos, delegar el trabajo y las 
responsabilidades que requerían una coordina-
ción permanente. En la actualidad, nos enfren-
tamos al desarrollo tecnológico, el cual ha pro-
vocado grandes cambios a nivel mundial como 
la globalización, disponibilidad en tiempo real de 
la información, inventos que han incrementa-
do tanto la esperanza como la calidad de vida. 
Desafortunadamente, los avances tecnológicos 
también ocasionan grandes problemas para la 
humanidad, como la contaminación y sus efec-
tos, la explotación indiscriminada de los recursos 
naturales, la invención de armas peligrosas, et-
cétera.

Este repaso lo hacemos porque es importan-
te resaltar que todos estos cambios han provoca-
do grandes desafíos a los sistemas educativos y 
de formación profesional, ya que deben respon-
der a las exigencias de la sociedad de acuerdo al 
momento que se está viviendo. Dichos sistemas 

deben ser capaces de desarrollar en los egre-
sados todas las competencias necesarias para 
que sean productivos dentro del ambiente tan 
exigente y especializado que demanda la socie-
dad contemporánea. Los profesionales que las  
instituciones educativas deben ofrecer al merca-
do laboral tienen que contar con un aprendizaje 
permanente de valores, capacidades, destrezas 
y competencias técnicas y organizativas. 

El problema que requiere una mayor aten-
ción en la educación es determinar el tipo de ser 
humano que se quiere formar de acuerdo a la 
época y a las necesidades laborales del momen-
to. En la actualidad, los estudiantes deben ser 
capaces de aprender teorías y leyes, pero ade-
más es importante que desarrollen habilidades 
y destrezas, que estén formados en valores, que 
sepan trabajar en equipo y respetar a los demás 
y al medio en el que se desenvuelven.

Anteriormente, sólo existían unas cuantas 
carreras profesionales: medicina, contabilidad, 
derecho, administración. Estudiar cualquiera de 
ellas aseguraba un futuro laboral exitoso. Ade-
más, eran pocas personas las que tenían acceso 
a ellas. Luego surgieron carreras más modernas 
como mercadotecnia, comercio internacional, re-
laciones públicas. En la actualidad se requieren 
estudios más especializados. Estos cambios son 
el resultado del gran número de cambios tec-
nológicos, sociales, económicos y políticos que 
viven las sociedades. A partir de esto se han 
creado nuevos campos de estudio, por ejemplo: 
ingeniería en mecatrónica, biotecnología, cuida-
do del medio ambiente, ingeniería biónica, por 
mencionar algunas.
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“es indispensabLe 
que exista un canaL 

de comunicación 
entre funcionarios 

de La educación y 
empresarios”
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La formación por competencias es un enfo-
que que surge para dar respuesta a las nuevas 
expectativas de la sociedad. Los directivos com-
parten con los docentes y la sociedad la preo-
cupación por formar personas competentes que 
se desempeñen con éxito en cualquier escenario 
de la vida. 

Como afirma Philippe Perrenoud en su libro 
Construir competencias desde la escuela, en las 
formaciones profesionales se quiere preparar 
para un trabajo que ponga al principiante frente 
a situaciones de trabajo que, a pesar de la sin-
gularidad de cada una, puedan ser dominadas 
gracias a competencias de cierta generalidad. Un 
controlador aéreo o un médico, deben enfrentar 
situaciones urgentes; un comisario de policía, una 
toma de rehenes; un ingeniero, un desperfecto 
no previsto; un abogado, un testigo inesperado; 
un negociador o un jugador de tenis, tácticas 
nuevas de sus adversarios. El establecimiento de 
una formación profesional consiste en identificar 
correctamente los momentos adecuados, consi-
derando, a la vez, las situaciones relativamente 
banales que no demandan un tratamiento de ru-
tina y las situaciones excepcionales que requie-
ren la totalidad de la experiencia, la creatividad y 
la sangre fría del principiante. 

El enfoque educativo basado en competen-
cias está dirigido a la formación de un profesional 
más competitivo, comprometido, flexible y tras-

cendente, que reúna cualidades morales, capaci-
dad de análisis y argumentación, que posea los 
conocimientos requeridos para asumir desem-
peños profesionales eficientes. Los educadores 
requerimos formar profesionales que tengan los 
conocimientos, que sean capaces de hacer las 
cosas basados en los más estrictos principios éti-
cos y morales, y que sepan desenvolverse dentro 
de una sociedad, que sean capaces de convivir. 
En conclusión, los profesionales deben saber, sa-
ber hacer, saber ser y saber convivir.

La labor que tenemos los docentes es ardua, 
por eso debemos estar preparados para cumplir 
con esta titánica encomienda. En México existe 
la preocupación por la adaptación a estos cam-
bios y exigencias y responder a las demandas de 
las empresas en cuanto a los requerimientos de 
la fuerza laboral, por lo que se están dirigiendo 
grandes esfuerzos para que las personas respon-
sables de la educación estén actualizadas y sean 
capaces de aportar educación de calidad y que 
los profesionales que formamos estén facultados 
para enfrentar con éxito los problemas que se 
presenten. Para lograr este objetivo es indispen-
sable que exista un canal de comunicación fluido 
entre funcionarios de la educación y empresa-
rios. Los primeros diseñarán lo planes y progra-
mas educativos de acuerdo a los requerimientos 
de los segundos, logrando así una compatibilidad 
entre la oferta y la demanda.
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“eL enfoque educativo basado en 
competencias está dirigido a La 
formación de un profesionaL más 
competitivo y comprometido”

Actualmente, las empresas buscan de los 
egresados no sólo conocimiento, sino también lo 
siguiente:

1.- Que sean capaces de resolver problemas nue-
vos en situaciones complejas y que tomen 
iniciativas ante las realidades de la sociedad 
actual. Se debe desarrollar en el estudiante 
la capacidad para solucionar problemas, para 
tomar decisiones de acuerdo a las situacio-
nes que se presenten sin importar que sean 
sencillas o complejas, nuevas o viejas, anali-
zando a fondo cada una de ellas y las conse-
cuencias tanto positivas como negativas que 
conllevan.

2.- Que cuenten con la capacidad de transferir los 
saberes a los escenarios reales de aplicación. 
Es indispensable que lo que aprenden en la 
escuela se refleje en su desempeño laboral, 
que sean capaces de utilizar los conocimien-
tos adquiridos durante su formación en el 
desarrollo de sus actividades dentro de su 
centro de trabajo, que exista un complemen-
to entre saber y saber hacer. Esto se logra 
gracias a las prácticas profesionales, los ta-
lleres, las simulaciones, la solución de casos 
prácticos y otras estrategias que se ponen en 
práctica en los centros educativos.

3.- Que cuenten con competencias clave, entre 
ellas: capacidad de solución de problemas, 
disposición para colaborar de una manera 
coordinada en la realización de las tareas, sa-
ber acoplarse a cualquier equipo de trabajo, 
disposición para dirigirse a los demás de una 
manera cordial y adecuada, que utilicen de 
una manera idónea los recursos materiales y 
humanos con el fin de realizar las tareas de 
una manera eficiente.

4.- Que ejerzan una actividad profesional críti-
ca, inteligente, creativa y socialmente com-
prometida. ¿Cómo podemos desarrollar la 
capacidad de ser críticos en nuestro trabajo, 
resolver las cosas de manera inteligente y ser 
creativos? Esto se logra cuando nos gusta lo 

que hacemos, por lo que es vital que se se-
leccione la carrera profesional siguiendo real-
mente la vocación y no algún tipo de presión 
social o económica.

5.- Que estén comprometidos con el desarrollo 
sustentable. Que sean conscientes de que los 
recursos son susceptibles de agotarse, por lo 
que no deben participar en actividades que 
provoquen algún impacto negativo en el me-
dio ambiente. Si vamos a consumir recursos 
vigilemos que nuestras actividades no cau-
sen ningún tipo de daño en la comunidad 
donde nuestra empresa o centro de trabajo 
esté establecido.

6.- Que sigan integrando competencias para 
hacer frente a los cambios. La actualización 
es vital para permanecer vigente. Es cierto 
el dicho “renovarse o morir”. Los egresados 
deben ser conscientes de la importancia de la 
preparación continua, que siempre hay cosas 
nuevas que aprender, que no por el hecho de 
haber concluido una carrera profesional ya no 
tienen que estudiar, más aún con la situación 
de cambio acelerado que se vive en nuestros 
días, por lo que es indispensable estar ac-
tualizados, de lo contrario no serán personas 
competentes y no podrán aspirar al éxito.

Como docentes tenemos una enorme res-
ponsabilidad y mucho trabajo por hacer. Es verdad 
que es difícil, pero no imposible si tomamos las 
decisiones adecuadas, si luchamos día a día para 
desarrollar en nuestros estudiantes todas estas 
competencias lo lograremos. Necesitamos des-
empeñar nuestro papel de una manera profesional 
pensando siempre en el beneficio común y en el 
desarrollo de nuestra sociedad, al final todos sere-
mos beneficiados pues contaremos con una fuerza 
laboral preparada y competente.

Juana Tirado Saucedo
Investigadora Académica del Sistema Educativo 
Valladolid y Multiversidad Latinoamericana

Educación 
y 

mercado 
laboral
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La evaluación de 
competencias

José Silvano Hernández Mosqueda

El contExto
Educativo actual 

rEquiErE traScEndEr 
la Política dEl ExaMEn 

coMo único MEdio Para 
Evaluar.

la SocioforMación ES 
clavE En EStE ProcESo.

El tema de la evaluación es uno de 
los que más controversia ha pro-
vocado en el ámbito docente. Du-

rante décadas este concepto se reducía 
a calificar, sin considerar el uso de otros 
instrumentos y experiencias para eva-
luar aspectos tales como las actitudes 
y los valores. Sin embargo, debido a la 

cantidad de información a la que tie-
nen acceso los estudiantes, así como a 
los nuevos puntos de vista sobre la edu-
cación a nivel mundial, este paradigma 
tradicional ha entrado en crisis, por la 
respuesta que la sociedad del conoci-
miento exige de la educación básica, 
media y superior.
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 Ante esta situación ha surgido una propues-
ta desde el enfoque socioformativo (Tobón, 2013) 
que mediante el trabajo colegiado ha generado 
nuevas experiencias de evaluación en univer-
sidades, instituciones públicas y privadas, así 
como en organismos internacionales que pro-
mueven una formación acorde con los retos del 
nuevo siglo.
 Desde la socioformación consideramos a la 
evaluación como un proceso inherente a la vida 
de las personas que buscan mejorar su entorno y 
a sí mismas, por ello es un tema que necesitamos 
abordar desde nuestra propia experiencia como 
docentes, padres de familia, empleados, empre-
sarios y cualquier otro rol que desempeñemos 
en la sociedad. La invitación es a comprender la 
evaluación como un proceso de valoración de las 
competencias desarrolladas por los estudiantes 
y por los docentes en sus respectivos contextos.

¿Cómo EvaLuar para formar 
pErsonas étiCas, autorrEaLizadas y 

CompromEtidas Con La soCiEdad?

Es una pregunta difícil de responder en el con-
texto actual, pero que aparece en el camino de 
muchos profesores cada día al establecer contac-
to con jóvenes estudiantes en las aulas. Cada día 
son más docentes que experimentan la insatis-
facción de los resultados académicos que arrojan 

las pruebas escritas como un 
requisito administrativo para 
mantener la posición laboral 
y en pocas ocasiones reflejan 
el aprendizaje de sus estu-
diantes.
 Afortunadamente 
existen profesores que, como 
respuesta a la burocracia eva-
luativa surgida por los requi-
sitos institucionales, están 
generando espacios de análi-
sis, reflexión y actuación, en 
donde las personas ponen 
en juego sus capacidades 
ante problemas que implican 
retos, y de esta forma obtie-
nen elementos para valorar 
los aprendizajes obtenidos. 
Sin embargo, estos docentes 
comprometidos, innovadores 

y estratégicos, en muchos de los casos, terminan 
ahogados en el silencio de sus aulas y aunque los 
estudiantes reconocen la importancia de sus ac-
ciones, en no pocas ocasiones sufren el abandono 
institucional por ser tachados de imprudentes e 
incluso, faltos de lealtad hacia la comunidad.
 Es importante identificar en cada escuela 
este perfil del docente estratégico para potenciar 
y redirigir el impacto de las acciones realizadas 
y de esta forma, avanzar hacia la formación de 
personas éticas, autorrealizadas y comprometi-
das con la sociedad. Recordemos que la princi-
pal herramienta de formación del profesor es el 
ejemplo.

EvaLuar ¿para qué?

“En esto consiste asumir la evaluación como 
valoración: que la evaluación posibilite, además 
de saber a qué grado desarrolla el alumno deter-
minadas competencias, el crecimiento personal 
desde el proyecto ético de vida, considerando el 
contexto y los saberes previos, así como sus ne-
cesidades vitales, las fortalezas y los aspectos a 
mejorar” (Tobón, García Fraile, Pimienta, 2010).
  La docencia es una de las profesiones que 
más implica a la realidad humana en su comple-
jidad (sentimientos, pensamientos y acciones) 
en un contexto de construcción de personas que 
salen de sus familias y que, en muchos de los 
casos, reproducen patrones de comportamiento 
aprendidos en ella, y con quienes el docente debe 
reconstruirse a cada momento para responder a 
las exigencias que el entorno le plantea. En este 
contexto dinámico e invadido de tecnologías que 
pretenden promover comportamientos estan-
darizados en los estudiantes, ¿para qué le sirve 
la evaluación al docente? Para responder esta 
pregunta es importante considerar algunos ele-
mentos que componen la evaluación y que por 
la rutina académica, la docencia y la administra-
ción escolar en muchas ocasiones se ha perdido 
de vista, convirtiendo este importante proceso 
de valoración para la mejora, en un arma de des-
trucción.

“la SocioforMación 
conSidEra la Evaluación 
coMo un ProcESo 
inHErEntE a la vida dE 
laS PErSonaS”
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1. idEntifiCaCión dE Logros y 
aspECtos a mEjorar

La evaluación de competencias reconoce las po-
tencialidades, las inteligencias múltiples y las 
zonas de desarrollo de los estudiantes. Median-
te la identificación de logros y aspectos a desa-
rrollar se busca elevar la calidad de la educación 
estableciendo estrategias institucionales que 
promuevan acciones en el mejoramiento de la 
realidad educativa.

2. proCEso dinámiCo y 
muLtidimEnsionaL

La evaluación implica considerar diversos fac-
tores para comprender el aprendizaje del estu-
diante, por lo tanto, requiere de la integración de 
distintos elementos que promuevan una valora-
ción cualitativa de los procesos y se respalden de 
forma cuantitativa con criterios de validez, con-
fiabilidad y pertinencia.

3. Basada En CritErios CLaros y 
asumidos por Los partiCipantEs

La evaluación tiene como condición necesaria el 
establecimiento de criterios claros y coherentes 
que promuevan el logro de aprendizajes relevan-

tes para los estudiantes. Cuando el docente invo-
lucra a los participantes en el proceso de evalua-
ción, los resultados reflejan de forma realista la 
calidad de los aprendizajes obtenidos.

4. Basada En La aCtuaCión antE 
proBLEmas dEL ContExto

La sociedad del conocimiento impulsada por los 
avances tecnológicos ha provocado la aparición 
de generaciones de jóvenes estudiantes que po-
seen grandes cantidades de información al alcan-
ce de su mano. Sin embargo, esto no significa que 
dicha información sea la mejor y pertinente para 
su formación. Por esta razón, la evaluación se ha 
convertido en trámites académicos que carecen 
de sentido. En la socioformación se considera a 
la evaluación como un proceso que requiere de 
experiencias que favorezcan la actuación de las 
personas en situaciones de reto, que impliquen la 
movilización de sus saberes para determinar en 
qué nivel de desempeño se encuentran frente al 
problema planteado.

5. ConsidEra nivELEs dE dEsEmpEño 
En La aCtuaCión dE Las pErsonas

El ser humano tiene la capacidad de aprender 
de sus experiencias pasadas, sin  embargo, no 
siempre es así. Por lo tanto, entendemos que la 

“ES iMPrEScindiblE 
contar con 
EvidEnciaS dE 
alto iMPacto 
quE dEn cuEnta 
dEl ProcESo dE 
aPrEndizajE”
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complejidad del humano no puede medirse con 
patrones determinados por la aparición o desapa-
rición de una conducta, sino con elementos gra-
duales que den cuenta de dicha complejidad en 
sus actuaciones cotidianas, es decir, en la calidad 
de sus decisiones y análisis de su propia vida. 
Con base en estos principios (Morin, 1999) la so-
cioformación propone cinco niveles de desem-
peño que buscan establecer criterios mínimos 
y diferenciados entre sí que aporten una visión 
gradual de las competencias en proceso de desa-
rrollo. Los niveles son los siguientes (Tobón, 2012):

a. preformal: este nivel se caracteriza por el 
abordaje de un problema sin nociones o pro-
cedimientos claros.

b. Receptivo: se tienen nociones de la realidad 
del problema aunque el desempeño que la 
persona muestra es muy básico y operativo.

c. Resolutivo: se poseen algunos conceptos bá-
sicos y se resuelven problemas sencillos del 
contexto. Se puede apoyar de una forma téc-
nica a otras personas.

d. autónomo: aparece la argumentación cien-
tífica y se actúa de forma autónoma en la 
resolución de problemas. Los procedimientos 
aplicados en un problema pueden transferir-
se a otros de distinta índole.

e. estratégico: se plantean estrategias de cam-
bio en la realidad. Estas personas actúan de 
forma creativa e innovadora en su contexto 
haciendo análisis prospectivos y con actitud 
proactiva.

Como doCEntE ¿qué rEquiEro para 
EvaLuar CompEtEnCias?

El contexto educativo actual requiere trascender 
la política del examen como único medio para 
evaluar. Existen aprendizajes que son relevantes 
para la formación de personas en la sociedad del 
conocimiento que no necesariamente son obser-
vables en una prueba escrita. Sin embargo, para 
que este proceso tenga impacto en las institucio-
nes, los docentes necesitamos iniciar procesos 
de formación que consideren distintos instru-
mentos de evaluación con criterios claros y con 
una visión estratégica, es decir, con elementos de 
innovación y creatividad para lograr un cambio 
en la realidad de nuestros estudiantes y en las 
instituciones educativas.

 Es importante hacer énfasis en que el proble-
ma central de la evaluación no son los instrumen-
tos, sino los elementos mínimos que considere-
mos dentro de ellos. Por eso es imprescindible 
contar con evidencias de alto impacto que den 
cuenta del proceso de aprendizaje obtenido por 
los estudiantes. Como profesores no podemos 
continuar llevando a casa una serie de materia-
les que saturan nuestro espacio familiar y no 
demuestran la calidad del trabajo realizado en el 
aula. La  socioformación mantiene una exigencia 
realista que implica retos a los estudiantes y que 
mejora los procesos de evaluación con base en 
productos estratégicos, planeados, desarrollados 
y evaluados de forma sencilla. Esto a través de 
criterios que ayudan a la formación de personas 
éticas y comprometidas con la sociedad.

José Silvano Hernández Mosqueda
Maestro en Desarrollo de Competencias Docentes por 
el Instituto Universitario de Puebla y la Corporación 
Universitaria “Ciencia e Innovación para la Formación y 
el Emprendimiento (CIFE)”
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“El teatro deja de lado el aprendizaje 
pasivo para generar un verdadero 
aprendizaje significativo”
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EL tEatro 
Como mEtodoLogÍa 

para EL dEsarroLLo dE 
CompEtEnCias 

para La vida

Yadira arenas briones
david de la oliva Granizo

La educación es uno de los pilares de la so-
ciedad, es el vehículo por el cual se alcanza 
el progreso social y personal de los indivi-
duos en un contexto sometido a constantes 

cambios. Por ello, los sistemas educativos están 
reajustándose a las nuevas necesidades con el 
objetivo de dar respuesta a estos retos donde la 
calidad, la productividad y la socialización deman-
dan un conjunto de competencias. Esto hace im-
perante la necesidad de abandonar los métodos 
clásicos de enseñanza donde el alumnado tiene 
que memorizar una cantidad colosal de informa-
ción. Es imprescindible diseñar nuevas estrategias 
de enseñanza  con herramientas creativas e in-
novadoras que permitan generar en los alumnos 
un aprendizaje verdaderamente significativo y 
funcional donde realmente se cree una educación 
para la vida.

En este sentido, el teatro en la escuela puede 
ser considerado como una estrategia metodológi-
ca más en la formación integral del alumnado. Por 
la combinación lúdica y pedagógica que ofrece 
puede ser visto como una herramienta óptima y 
eficaz que permita el desarrollo y la adquisición de 
diversas competencias.

¿Por qué denominar al teatro como una meto-
dología didáctica? Hay tres razones básicas:
1. Porque es un vehículo efectivo por el cual se 

pueden desarrollar y potenciar competencias 
básicas y específicas para la vida, para el de-
sarrollo individual y colectivo.

2. Porque es inclusivo, integrador, participativo, 
solidario y creativo, tanto para alumnos como 
para docentes.

3. Porque el teatro enseña jugando y el juego es la 
base de la actividad humana (Piaget, 1961).

usar Las artes 
dramáticas  en eL 

auLa es una buena 
opción para generar 
dinámicas divertidas 

que generen un 
verdadero aprendizaje 

significativo.
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Normalmente, cuando oímos del teatro 
en la escuela, inmediatamente pensamos 
en la puesta en escena de alguna obra tea-
tral presentada por los alumnos al final del 
curso o en días festivos. Este es el tipo de 
teatro más empleado y es conocido como 
teatro didáctico. Su objetivo es reforzar los 
contenidos temáticos de los programas 
académicos, principalmente en las mate-
rias de historia, civismo y educación artís-
tica. En otros casos, se utiliza para coadyu-
var con campañas de valores, prevención 
del delito y la violencia, generar conciencia 
en niños y jóvenes respecto a la importan-
cia de la salud, entre otras temáticas. Para 
este estilo de teatro generalmente se em-
plean obras de autores reconocidos, o bien, 
se recurre a la creación colectiva, en la que 
alumnos y maestros escriben un pequeño 
guión que ellos mismos representan. 

Jáuregui (1985), en su libro El teatro en 
la escuela, planteaba la combinación de 
una serie de recomendaciones y obras 
teatrales recreativas y de carácter histó-
rico para dinamizar las festividades del 

programa académico. Los objetivos que se 
planteaban giraban alrededor al desenvol-
vimiento social de los niños y jóvenes y a 
su formación académica. En cuanto a los 
maestros, establecía una serie de consejos 
orientados a la práctica escénica: vestuario, 
movimientos de los actores en el escena-
rio, significado de posturas o movimientos 
corporales. Muchas de estas sugerencias 
estuvieron influenciadas por el famoso li-
bro El declamador sin maestro de Homero 
de Portugal, empleado mayormente para 
clases de oratoria, poesía y declamación.

Sin embargo, como ya se mencionaba, 
esta es la forma clásica de utilizar el teatro 
en la escuela, ya que existen otras formas 
de integrar un programa de teatro en las 
actividades académicas. Es importante re-
cordar que en la educación hay tres mane-
ras de integrar programas en una organi-
zación previa: de forma aditiva, infusiva o 
mixta (De la Oliva, 2013). Por ejemplo, po-
demos abrir un taller de teatro en horario 
extraescolar (aditiva), podemos formar a 
los maestros en técnicas teatrales para que 

“El teatro es 
un vehículo 
efectivo 
que permite 
desarrollar 
competencias”
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mejoren sus competencias docentes (infusiva) 
o podemos hacer las dos cosas (mixta). En este 
artículo hablaremos de estas tres estrategias, 
relacionándolas con las competencias para la 
vida que debe desarrollar todo el alumnado de 
Educación Básica (SEP, 2011).

A manera de ejemplo, de forma aditiva 
se puede crear un programa de teatro a partir 
de un taller, como actividad extraescolar. Esto 
también se ha denominado teatro participati-
vo, el cual se caracteriza por promover la cola-
boración directa del público dentro de la esce-
na o de la obra. Esta colaboración puede ser a 
través de opiniones, sugerencias que los acto-
res piden al público o, incluso, con la interven-
ción directa de algún espectador como “actor” 
dentro de la escena, proponiendo acciones 
concretas que pongan a prueba su aportación 
y reconociendo su impacto y validez en una 
situación real. Por ejemplo, si se está represen-
tando una obra sobre acoso escolar (el famo-
so bullying), el director o directora puede parar 
un momento la escena y preguntar al público 
cómo podrían solucionar el problema o qué 
cambiarían de la historia para llegar a un mejor 

final. Incluso, se puede pasar a un alumno a esce-
na y pedirle que represente un papel para poner a 
prueba su sugerencia de resolución o transforma-
ción del conflicto. Esto es una manera de implicar 
más a los alumnos y potenciar su reflexión. 

En este sentido, podría optarse por dos formas 
de llevar a cabo este estilo de teatro en la escue-
la. Una de ellas es a través de la contratación de 
actores expertos en este tipo de teatro, la otra for-
ma es que los docentes se capaciten en esta línea 
mediante cursos, talleres o diplomados, aumen-
tando sus competencias docentes.

Pasando al tema del teatro y las competencias 
para la vida, ambos conceptos están relacionados 
a través del denominado aprendizaje vivencial, 
puesto que lo que el teatro busca es que el alum-
no aprenda a partir de su experiencia personal y 
de una forma tanto cognitiva como emocional. En 
palabras de Kolb (1984):

“El aprendizaje vivencial se basa en la impor-
tancia de la experiencia personal, en el proceso de 
aprendizaje, un proceso a través del cual generamos 
y adquirimos conocimiento e información, gracias a 
nuestra capacidad de analizar y comprender los di-
versos acontecimientos que se suscitan en nuestra 
vida cotidiana”.

De acuerdo a este proceso, el alumno aprende 
a partir de una experiencia concreta (su inmersión 
en las actividades teatrales), la cual es observada y 
analizada por él mismo. Esta información dará como 
resultado conceptos abstractos o teorías que serán 
repetidas hasta comprobarlas tanto teatralmente 
como en su vida cotidiana. Poco a poco, cada alumno 
irá desarrollando toda una serie de competencias a 
través del carácter lúdico y pedagógico del teatro. En 
palabras de Brunner (1984):

“Jugar para el niño y para el adulto es una for-
ma de utilizar la mente e, incluso mejor, una actitud 
sobre cómo utilizar la mente. Es un marco en el que 
poner a prueba las cosas, un invernadero en el que 
poder combinar pensamiento, lenguaje y fantasía”.

Precisamente este juego teatral es una herra-
mienta educativa que, además de coadyuvar en el 
desarrollo de las competencias, es un instrumento 
comunicativo, de expresión tanto verbal como no 
verbal, de realización individual y colectiva.

Del Real y Ferreras Estrada (1996), en su libro 
Aula de teatro, mencionan que el teatro es, funda-
mentalmente, un juego; por lo que entonces todas 
las actividades teatrales que se pretendan llevar a 
cabo deben convertirse desde el principio en un 
foro lúdico que proveerá a los participantes de se
guridad y confianza para explorar.
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En este sentido, para lograr estos resultados, es 
necesario que los maestros pongan manos a la obra, 
capacitándose, investigando y haciendo uso de to-
dos los recursos posibles que estén a su alcance para 
experimentar y llevar a cabo tan noble, pero ardua 
tarea. Una guía para los maestros interesados en po-
ner en marcha esta metodología es el libro del dra-
maturgo, escritor y director escénico Augusto Boal 
(2002): Juegos para actores y no actores donde, en el 
tercer capítulo titulado “El arsenal del teatro del opri-
mido”, descubrirán una serie de ejercicios y juegos 
dirigidos a despertar la sensibilidad y expresividad 
corporal, lingüística y mental de quienes los ejecu-
ten. Adicionalmente, cada actividad funciona como 
entrenamiento sobre una o varias competencias a 
desarrollar, esto dependerá del análisis del juego y 
del camino a seguir que el maestro y los alumnos 
determinen. El maestro, a partir de estos juegos y 
ejercicios, podrá añadir a cada uno las variantes que 
decida plantear para alcanzar el objetivo que deter-
mine. 

A través de la aplicación de esta serie de ejerci-
cios se impulsará el liderazgo, el trabajo en equipo, 
el compromiso, la comunicación, asertividad, con-
fianza, inclusión, cohesión, empatía, identificación 
de áreas de oportunidad, integración, imaginación, 
creatividad, responsabilidad, conciencia social y co-
lectiva y un largo etcétera.

Otro autor importante es Antonio de la Fuente 
Arjona. Este actor, escritor y director de teatro ha 
escrito toda una colección literaria acerca del tea-
tro para niños y jóvenes, donde justamente expo-
ne algunas estrategias y técnicas de teatro como 

herramientas escolares. El ladrón de las palabras 
(1999), por ejemplo, es una obra cuyo objetivo es el 
de desarrollar la expresión artística de niños y jóve-
nes, además de dar estrategias para la práctica de 
la gramática, aprendida previamente en el aula. O 
Mi amigo Fremd habla raro (2003), del mismo autor, 
donde la finalidad es acercar el idioma inglés a los 
niños y enseñar la importancia de la inclusión social, 
en el caso de personas extranjeras o foráneas. Y La 
rebelión de los números (2010), donde De la Fuen-
te demuestra que los números no son tan aburridos 
como la mayoría de los niños piensa.

Es importante señalar que estas actividades no 
pretenden no son crear ni formar a niños o jóvenes 
actores o actrices, ni conseguir personas que vayan 
al teatro, porque el ideal del teatro en la escuela no 
es una cuestión de educación teatral, de profesiona-
lizar a los niños y a los jóvenes en el arte dramático, 
sino de emplear el teatro como un instrumento para 
la transmisión y adquisición de competencias de una 
forma eficaz y efectiva. Cabe señalar que si el resul-
tado en el alumnado es tan positivo como para que 
ellos mismos se conviertan en espectadores teatra-
les, entonces estaremos alcanzando un doble obje-
tivo y, posiblemente, estemos gestando una nueva 
generación de jóvenes más cultos e interesados en 
las artes escénicas, tan necesario en estos tiempos 
donde el teatro (como otras artes) ha sido desplaza-
do por el cine, la televisión e internet.

Existen diversas actividades teatrales que pue-
den ejecutarse en el aula y que desarrollan compe-
tencias específicas. A continuación se presenta una 
relación de estas (Arenas, 2013):

“Es imprescindible 
diseñar nuevas estrategias 
de enseñanza con 
herramientas creativas 
e innovadoras”
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A partir de la puesta en marcha de estas ac-
tividades se cubren los cinco grupos que englo-
ban las competencias para la vida.

Finalmente, hay que señalar que el teatro 
deja de lado el aprendizaje pasivo para generar 
un verdadero aprendizaje significativo, funcio-
nal y vivencial a través del cual se movilizan 
conocimientos teóricos, procedimentales, acti-
tudinales y estratégicos, es decir, se desarrollan 
competencias para la vida. En otras palabras, 
permite formar mejores profesionistas y seres 
humanos.

Yadira Arenas Briones 
Actriz, consultora en comunicación organizacional, 
desarrollo profesional y directora de Arebri 
Consultores 
yadira.arebri@hotmail.com

David de la Oliva Granizo 
Docente e investigador en la Facultad de Psicología 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
y director del Departamento de Educación de Arebri 
Consultores. 
culturasinclusivas@hotmail.com

Bibliografía

Alonso del Real, G y Ferreras Estrada, Aula de 
teatro; Madrid; Ed. Akal; 1996.
Augusto Boal, Teatro del oprimido, Juegos para 
actores y no actores, Alba editorial, 2002.
A.L. Jáuregui, El teatro en la escuela, Edit. Avante, 
México, D.F. 1985.
David A. Kolb, (1984). El aprendizaje experimental: 
la experiencia como fuente de  aprendizaje y 
desarrollo, Nueva Jersey: Prentice Hall.
Jerome S. Bruner, Acción, pensamiento y lenguaje, 
Edit. Alianza, Madrid, España. 1984.



SIN PaSión 
No HAy PromocIóN

Los contrastes: en un paÍs donde buena parte 
de Los Habitantes difÍciLmente se acerca a Los 
Libros, Hay una Legión de apasionados Lectores. 
¿cómo pueden estos ÚLtimos infLuir en Los 
primeros? 

discusiones sobre la lectura
Milly Cohen Abadi
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En México, el 41 por ciento de la pobla-
ción dedica su tiempo libre a ver tele-
visión y sólo el 12 por ciento destina 

sus horas de descanso a la lectura. En el país, 
hay una librería por cada 200 mil habitan-
tes y, con todo, aún hay un 40 por ciento de 
la ciudadanía que jamás ha entrado en una 
de ellas.

México, donde el índice de lectura de 
sus habitantes disminuye progresivamente 
año con año (de 54.6 por ciento en el 2006 
a 46 por ciento en el 2012), ocupó el sitio nú-
mero 107 de 108 países supervisados por el 
estudio “Hábitos de lectura” publicado por 
la Unesco y la OCDE en el 2013.

Para quienes amamos los libros esto es 
absurdo, inadmisible, increíble. De aquí sur-
ge una pregunta: “¿qué más podemos hacer 
para motivar, invitar, contagiar y propagar 
la maravilla de la lectura?, ¿hay algún méto-
do no explotado aún que garantice mejores 
resultados?, ¿hay esperanza?” Después de 
visitar la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara -que se realiza cada año entre 
los últimos días de noviembre y la primera 
semana de diciembre- creo que sí.

En su edición 27, más de 750 mil niños, 
jóvenes y adultos caminamos entre sus pa-
sillos, a lo largo de 10 días, en busca de lec-
turas que nos conquistaran, de autores que 
nos inspiraran y de novedades que, como 
en el caso de la moda, quisiéramos poner-
nos antes que cualquier otro.

Leer: la pasión
¿En qué reside la urgente necesidad que 
algunos tenemos de leer un buen libro an-
tes que nadie para compartirlo con tanto 
gusto? Experimentamos una sensación 
particular al momento de exclamar: “¡no 
te imaginas lo que acabo de leer, te va a 
fascinar!”

¿Cómo es que un escritor, como si se 
tratara de un famoso cantante de rock 
-aunque no sea guapo o esbelto-, provoca 
tal fervor en nosotros quienes excitados 
ante su presencia apuramos nuestros pa-
sos para abrazarlo, intentamos arrebatarle 
una mirada o un autógrafo y deseamos to-
car sus manos intensamente?

¿Qué contienen esos tabiques (unos 
más ligeros que otros) repletos de hojas y 
letras -las mismas que producen malestar 
o pereza en los estudiantes- que nos hacen 
soñar, amar, llorar, y vibrar como si estu-
viéramos insertos en una realidad paralela 
a la nuestra?

No creo que haya algo más que yo dis-
frute hacer tanto como leer. Amo mi tra-
bajo, adoro a mi familia, me gusta hacer 
ejercicio, disfruto ir al cine, siempre estoy 
estudiando, pero todo eso lo hago con cierta 
prisa porque siempre hay un libro que es-
pera pacientemente a que lo abra. Si el libro 
es muy bueno no me espera tan paciente-
mente, por el contrario, me provoca como si 
tuviera vida y me mira desde el escritorio. 
Me avisa que ahí está.

Las vacaciones son deliciosas en la me-
dida del libro que lleve conmigo. Los vuelos 
son ligeros si leo a Murakami o Javier Ma-
rías. Para mí, entrar en una librería es lo 
mismo que entrar en una dulcería donde 
hay olores, colores y sabores que despiertan 
sensaciones, sólo que aquí se trata de títu-
los, grosores e ilustraciones que me moti-
van.

Cuando compro un libro, primero lo 
huelo y acaricio; leo su portada y contra-
portada con emoción; miro el año en que 
fue publicado, la nacionalidad del autor y 
la página final, que siempre me gusta leer 
antes de comenzar una lectura. Muchos ha-
cen lo mismo con las personas que conocen 

“En EL paÍs, hay una 
LiBrErÍa por Cada 200 
miL haBitantEs y, Con 
todo, aún hay un 40 por 
CiEnto dE La CiudadanÍa 
quE jamás ha Entrado 
En una dE ELLas”
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  3. La lección de August, J.Palacio, editorial Nube de Tinta.
  4. El héroe discreto, editorial Alfaguara.
  5. Bella del Señor, editorial Anagrama.

por primera vez: entablan una relación que 
involucra sus sentidos. ¿Significa eso que 
un libro es vida que despierta sensaciones? 
¡Así es!

Los promotores de la lectura, tanto si 
somos padres de familia como docentes o 
escritores, estamos obligados a contagiar a 
los demás con la emoción que nos transmi-
te una historia, sin embargo, nos limitamos 
a incentivar el acto de leer. Debemos ha-
cer de esto una charla cotidiana; así como 
platicamos sobre modas, recetas y sucesos 
podemos entablar conversaciones sobre li-
bros, autores y cuentos.

Es mi responsabilidad hacer que a mi 
amigo o a mi novio se le ponga la piel “de 
gallina” cuando le comparto un poema de 
Benedetti; también debo provocar risas en 
mi hijo o nieto cuando lo hago partícipe de 
un cuento ilustrado de Isol e intrigar lo sufi-
ciente a mi madre cuando leo ante ella una 
narración de Agatha Christie en voz alta.

Esparcir las letras

¿Será que leer es una enfermedad conta-
giosa que queremos y debemos diseminar?

Está en nosotros, en las personas que 
leemos, pegar un buen susto a quienes nos 
rodean, hacer que rueguen por el final de 
una novela de suspenso. 

Hagámoslo sin pena alguna: me encan-
ta contar cómo lloré con La lección de Au-
gust³ y las aventuras de ese niñito con cara 
deformada; recuerdo la risa que me provo-
có la frase final del último libro de Vargas 
Llosa4 y la melancolía que experimenté al 
terminar esa larguísima novela de Albert 
Cohen5. En fin, mi lista de emociones vincu-
ladas a los libros sería interminable.

Cuando leo un buen libro voy por otro 
ejemplar para regalarlo. Si encuentro un 
cuento infantil que me maravilla, lo inclu-
yo en una lista que comparto por la red. Al 
toparme con alguno de esos libros que han 
dejado una huella permanente en mí, bus-
co descuentos en la editorial y “corro con el 
chisme” para que muchos otros vayan por 
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él. Cuando de plano me aloco, invierto par-
te de mi sueldo y compro muchas copias 
del título que me encanta para donarlo a 
hospitales o escuelas. Los cuentos que he 
publicado los dejo, sin cesar, en las bancas 
del parque o del autobús para que muchas 
personas accedan a ellos.

Estas sólo son algunas ideas útiles para 
esparcir las letras y el gusto por ellas. Hay 
muchas otras formas de provocar. Miles.

¿Servirán de algo mis palabras?, ¿cómo 
transmitir mi gusto por la lectura sin sonar 
aleccionadora?, ¿es factible decir “leer es de-
licioso” tan fácil como decimos “el chocola-
te es delicioso”?

Quizá el problema está presente desde 
el inicio de la vida cuando en la primera 
ocasión que el niño tiene para leer coar-
tamos su libertad de elección. Nosotros, 
adultos, decimos qué debe leer y cómo 
debe hacerlo en lugar de permitir que el pe-
queño haga sus propios descubrimientos. 
Más tarde, el chico crece con una lista de 
lecturas obligadas y eso resulta tan irónico 
como presionar a alguien a amar el futbol o 
el voleibol. Esto y los libros se prefieren por 
gusto.

La lectura debe ser un acto voluntario, 
libre: si alguien quiere leer un cómic está 
bien, si prefiere una revista, también. Si uno 
prefiere leer los Juegos del hambre en lugar 
de Flaubert o Mishima, ¡qué bien! Porque la 
finalidad de la lectura es la lectura en sí y su 
goce en cualquiera de sus manifestaciones.

Estoy comenzando a caer en el rega-
ño y el mensaje tipo moraleja que intenté 
evitar desde el inicio, por ello, pongo punto 
final a mi texto deseando nada más que 
haberlos infectado de mi pasión por leer. 
Ojalá lo intenten. En una de esas, lo llegan 
a disfrutar incluso más que yo.

Milly Cohen Abadi 
Doctora en Educación. Dirige un programa de 
bibliotecas interactivas en zonas marginadas. Ha 
publicado más de 10 cuentos y un libro.

“LEEr, si quErEmos quE 
Los dEmás Lo hagan, 
Es un aCto soCiaL y 
soLidario”
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óscar fosados Arellano

El camino 
correcto está 
frente a ti

rEflExionES dE Éxito

conducirSE Por la vía indicada rESulta 
MÁS fÁcil dE lo  quE PEnSaMoS. baSta 
rEflExionar En torno al dEStino quE 

quErEMoS, Para EnfocarnoS Y no PErdEr El 
tiEMPo En atajoS incorrEctoS.
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Cuando nacemos somos individuos 
dependientes en absoluto: necesi-
tamos de alguien más para sobre-

vivir, de modo que tomamos el camino 
de nuestros padres o de la persona que 
se encarga de nuestra crianza, en el 
caso de que no lo hagan nuestros pro-
genitores. En esta etapa no decidimos 
nuestra ruta.

Al alcanzar cierta madurez, el indi-
viduo es capaz de elegir su propio sen-
dero a pesar de los riesgos, las malas 
influencias o los accidentes ocasionados 
por otros. Es sumamente importante 
que el individuo se forme y desarrolle 
de una manera sana e inteligente a tra-
vés del estudio, el ejercicio, los entrete-
nimientos sanos y la buena alimenta-
ción para que le resulten más cercanas 
las opciones que lo conduzcan al éxito. 
Afortunadamente, la vida está llena de 
ellas. La responsabilidad de tomarlas o 
dejarlas está en cada quien.

Decisiones difíciles

El camino del éxito es el del bien. Se-
guirlo supone lógica y sentido común 
porque desde pequeños aprendemos 
por medio de la educación o de la expe-
riencia a distinguir entre el bien y el mal, 
entre lo correcto y lo incorrecto como 
parte de un proceso de integración a las 
normas sociales y culturales.

Pero, ¿qué nos impide, en algunos 
casos, tomar los mejores caminos a pe-
sar de conocerlos? ¿Por qué optamos 
por las rutas escabrosas que sólo nos 
conducen al fracaso y al sufrimiento? 
¿Por qué, si nos inclinamos por el bien, 
no logramos el éxito que deseamos?

Para encontrar respuestas es justo 
reflexionar sobre los siguientes axiomas:

1. Siempre conocemos el resultado fi-
nal que obtendremos cuando toma-
mos un camino malo. El resultado, lo 
sabemos de antemano, será malo. 
Cuando somos invitados a probar 
una droga,  participar en un asalto 
o  beber en exceso cuando debemos 
estudiar para un examen tenemos 
bien claro lo que obtendremos.

2. Tomar el camino del bien nos garan-
tiza un resultado bueno, siempre y 
cuando, actuemos bien durante todo 
el tiempo.

3. Tomar el camino correcto no signifi-
ca, necesariamente, que nos irá bien, 
ya que existen factores circunstan-
ciales e imprevistos que se interpon-
drán y que hay que tomar en cuenta.

La ruta correcta vs la vía fácil

¿Resultará más fácil reconocer con an-
ticipación y con mayor certeza lo que 
obtendremos por la vía del mal que por 
el camino del bien?

Escoger el camino malo siempre nos 
conducirá hacia algo negativo aunque 
esto sea placentero. A veces creemos 
que es mejor abrazar un falso orgullo o 
una falaz rebeldía que estar dentro de la 
regla, la norma o la ley.

Cuando elegimos el camino del bien, 
como cuando pretendemos alcanzar un 
propósito muy elevado -comprar una 
casa a corto plazo, por ejemplo-, y no 
logramos nada u obtenemos muy poco 
durante el proceso es común pensar que 
seguir esta ruta no sirve de nada.

En esos casos debemos tener mucho 
cuidado ya que en un momento de des-
esperación podríamos tomar la decisión 
equivocada y el camino fácil, digamos, 
actividades ilegales o que corrompen.

¿ ¿La vida nos asigna 
un camino a seguir 

aL momento de 
nacer o uno mismo 

Lo eLige

MULTIVERSIDAD MAnAgEMEnT

33
Febrero          MArZo



“ “La vida nos 
obsequia miLes de 

oportunidades 
para triunfar 

y ser personas de 
provecHo

Tomar el camino del bien, que implica 
apegarse a valores, normas sociales, leyes y 
reglas ciudadanas nos garantiza un tránsito 
sin problemas y, por ende, una vida tranqui-
la. Si a esto sumamos una buena estrategia 
para ser exitosos en el trabajo, los negocios 
o cualquier otro proyecto útil y productivo 
con toda seguridad alcanzaremos la cima. A 
través de esto obtendremos todo lo que de-
seamos o necesitamos. 

El buen camino también nos pone ante 
circunstancias adversas y podemos, a ratos, 
sentirnos intranquilos, pero aún así siempre 
habrá más posibilidades de triunfo. Eso sí, 
seamos conscientes de que una vida mo-
desta y sin lujos no significa que estemos 
fracasando.

Seguramente nos frustre y nos parezca 
incomprensible el hecho de que no logre-
mos lo que deseamos, con todo y que ha-
cemos las cosas correctamente. Lo cierto es 
que todos, de algún modo, sabemos que la 
vida no es fácil, este es un hecho incontes-
table.
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Será mejor reconocer que la vida es un 
misterio sin tratar de deducir las razones de 
ello; debemos vivir con plenitud todos los as-
pectos que sí son comprensibles para todos. 
En ocasiones, surgen preguntas que no tie-
nen respuesta, sobre todo aquellas relaciona-
das con el origen de nuestra existencia y de 
la naturaleza misma.

Estas preguntas sin respuesta sólo nos 
sirven para asimilar las razones por las cua-
les debemos insistir en los caminos del bien; 
cuando sentimos que la vida nos da la espal-
da, estas nos dan fuerza intelectual y emo-
cional para salir adelante.

El camino correcto en varios 
escenarios

Cada individuo es responsable de sí mismo 
a partir del momento en que se vale por sí 
mismo, pero cuando comparte la vida con 
alguien más genera una corresponsabilidad 
inevitable. Esta produce, en muchas 
ocasiones, conflictos en el individuo pues a 
este le resulta imposible resolver todo aquello 
que deriva de esta entidad compartida, ya sea 
el matrimonio, la familia, un equipo deportivo 
o una empresa.

La vida, no obstante, nos obsequia miles 
de oportunidades para triunfar y ser perso-
nas de provecho, así es que no hay pretextos 
para reclamarle cuando no nos va bien, más 
aún, cuando optamos por el mal camino con 
pleno conocimiento de las consecuencias.

Quienes, por la razón que sea, de pronto 
se ven atrapados en caminos malos o erra-
dos suelen sentir lástima de sí mismos; creen 
que la vida no es buena y que sólo han ve-
nido a sufrir a este mundo. Es normal que se 
sientan acorralados, como perdidos en un 
laberinto, con las energías bajas y sin ganas 
de emprender la búsqueda de la vía exitosa.

Cuando nos encontremos ante esta si-
tuación, debemos, primeramente, aceptar 
que estamos en la senda equivocada y que 
necesitamos salir de ella lo antes posible; si 
no sabemos cómo, es de vital importancia 
solicitar ayuda a una persona de confianza o 

de alguien que sepa cómo hacerlo siguiendo 
sus indicaciones puntualmente, con el firme 
propósito de salir adelante.

Es posible que sigamos la ruta incorrec-
ta sin darnos cuenta, cuando así sucede es 
conveniente no autoagredirnos con insultos. 
Como seres perfectibles, todos estamos ex-
puestos a cometer errores, de modo que será 
maravilloso empezar por abrazarnos a no-
sotros mismos, con franqueza y con la firme 
creencia de que existe un sendero que nos 
conducirá hacia una vida mejor.

A partir de hoy, piensa en todos los ca-
minos por los que has transitado. Estoy se-
guro que la mayoría de ellos te ha llevado a 
momentos de grata felicidad. Analiza en cuál 
te encuentras actualmente, también estoy 
seguro de que es un camino muy bueno, 
pero quizá no has sabido valorarlo. Es tiem-
po, entonces, de disfrutarlo y aprovecharlo al 
máximo. Si es preciso darle una arregladita, 
hazlo con entereza, fe, confianza y con mu-
cho amor. Si hay que emparejarlo, no dudes 
en hacerlo de inmediato.

Si descubres que no te encuentras en lo 
correcto, abandona eso ya, toma otra ruta. 
Muchas veces, la rutina diaria nos cansa, has-
tía y engaña, desviándonos hacia lugares im-
propios y haciéndonos creer que es ahí donde 
debemos estar.

Si necesitas tomar un descanso, hazlo. Los 
caminos de la vida, como las carreteras, se 
recorren de día y de noche, con lluvia, calor 
o frío, con mucho o poco tráfico, con salud o 
enfermedad; todo esto es superable, sólo es 
cuestión de ir con paciencia, prudencia y co-
nocimiento suficiente para transitar seguros y 
confortables de cara a nuestro destino.

Cuando optas por el camino del éxito no 
hay tiempo para distraerse buscando los ata-
jos pues estos te llevarán hacia el fracaso se-
guro.

Óscar Fosados Arellano 
Asesor y capacitador de empresas.
oscarfosados@yahoo.com.mx
www.fosadoscapacitacion.com
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HAbLAR de RefORMAS eS HAbLAR de cAMbiOS. SAbeR 
RecOnOceR dónde y cUándO SOn neceSARiOS, AdeMáS 

de LA finALidAd de LOS MiSMOS, eS tRAScendentAL. 

¿Hay Razones 
 paRa  

RefoRmaR?

irving donovan Hernández Eugenio
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primer acercamiento
Comprender la naturaleza de las 
reformas y su vinculación con los 
sistemas educativos actuales es 
una tarea esencial para las perso-
nas que participan de manera ac-
tiva en estos últimos. Entenderlas 
es apropiarse de ellas y generar 
condiciones propicias para el lo-
gro de los propósitos y los objeti-
vos planteados por cada uno de 
los involucrados.

¿Qué significa reformar?, de 
acuerdo con Timothy Popkewitz1 
“es un concepto ideológico aso-
ciado a compromisos histórico 
– sociales en donde las institucio-
nes integrantes de un sistema vi-
sualizan al acto de reformar como 
un acto de compromiso y reafir-
mación social”. Para comprender 
mejor esta concepción es necesa-
rio contar con una visión integral 
de las razones, los objetivos, las 
aplicaciones y los resultados ge-
nerados por las reformas en los 
contextos sociales, culturales y 
económicos donde estas tienen 
lugar. Las reformas se implemen-
tan con cierta frecuencia en las 
agendas políticas de los países y 
los organismos internacionales 
pues son vistas como oportuni-
dades valiosas en la búsqueda de 
las condiciones que mejor respon-
dan a las necesidades que se pre-
sentan en determinados lugares y 
tiempos.

La educación en méxico y 
el cambio
En México se han gestado pro-
cesos de transformación en ma-
teria educativa durante los últi-
mos 20 años, algunos de ellos, 
a partir de propuestas que han 
partido de visiones metodológi-
cas que se refieren exclusivamen-
te al proceso educativo de carác-
ter pedagógico y didáctico hasta 
aquellas relacionadas con la con-
diciones organizativa y laboral en 

tanto ejes centrales para la trans-
formación hacia el desarrollo. En-
tre los primeros años de la déca-
da de los 90 y el 2013, el sistema 
educativo mexicano registro tres 
grandes reformas que impacta-
ron en menor o mayor medida en 
los niveles educativos que lo com-
ponen; en la mayoría de los casos, 
han estado asociadas a las políti-
cas educativas que los gobiernos 
en turno proponen (con base en 
los Planes Nacionales de Desarro-
llo), sin que pueda apercibirse una 
relación constante entre dichos 
procesos, lo que complica la eva-
luación de sus alcances.

La educación se  
transforma en el mundo
El consenso mundial en torno a la 
reformas educativas como motor 
del desarrollo de las naciones son 
absolutas en los siglos XX y XXI. 
Esto se hace evidente en los regis-
tros de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, la De-
claración Mundial sobre Educa-
ción para Todos, la Cumbre Mun-
dial a favor de la Infancia, el Foro 
Mundial sobre la Educación, entre 
otros. Podemos señalar que todos 
coinciden en la necesidad de aten-
der, extender y mejorar la protec-
ción y la educación integral de los 
seres humanos, en particular en-
tre aquellos que se encuentran en 
una situación desfavorecida. Las 
políticas derivadas de los acuer-
dos antes citados pretenden ga-
rantizar el acceso a una enseñan-
za elemental gratuita y de buena 
calidad y velan porque sean aten-
didas las necesidades educati-
vas de niños, jóvenes y adultos 
mediante el acceso equitativo y 
procesos educativos integrales.

Estas concertaciones son 
promovidas por organismos in-
ternacionales que unifican las 
políticas educativas dirigidas a to-
das las regiones del planeta, pero  

enfocadas en los países del tercer 
mundo. Los países en vías de de-
sarrollo, como México, se han ba-
sado en las sugerencias de dichos 
organismos para realizar sus re-
formas vistas como mecanismos 
útiles para favorecer el desarrollo 
y la mejora del sistema educativo, 
sin embargo, sus promotores se 
han encontrado con una realidad  
difícil de obviar: cualquier refor-
ma, como nos dice Popkewitz1, 
“debe tener como eje de referen-
cia los compromisos histórico  
sociales del sistema”. Esta con-
dición exige reconocer que el  
sistema político mexicano tiene 
una gran deuda con la sociedad 
ya que ha sido incapaz de estable-
cer políticas que permitan brin-
dar las mismas oportunidades 
de crecimiento y desarrollo para 
todos.

para qué reformar
Resulta difícil calificar los  
alcances de las reformas edu-
cativas hasta ahora implemen-
tadas en México, pero han sido 
varios los indicadores que a lo 
largo de estas dos décadas no han  
revelado que estas no han sido las 
más efectivas.
Es indispensable preguntarse 
¿para qué reformar?, también 
es importante reflexionar so-
bre el rumbo que debe tener 
la educación en nuestro país.  
Pensemos en la reforma como un  
proyecto a futuro que requiere 
condiciones particulares para 
poder operar en todos los niveles. 
Asumamos, sobre todo los que nos  
consideramos elementos acti-
vos en el ámbito educativo, una  
postura que reconozca los ejes 
en los que se centraliza. Re-
flexionemos y analicemos cons-
tantemente; propongamos y  
cuestionemos partiendo siempre 
de nuestra experiencia. Las re-
formas necesitan de los profeso-
res y su participación.       
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se está escRibiendo 
una HistoRia 
difeRente 

en La educación 
deL país

Entrevista a la maestra sylvia schmelkes

La consejera presidenta de la  
Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional para la Evaluación de 
la Educación (INEE) se encuentra 

convencida que evaluar a los docentes es 
insólito e inédito, máxime que de estos 
trabajos se tomarán decisiones a favor 
de una mejora en la educación del país.

Reconoce que es todo un reto y una 
gran responsabilidad, y está convencida 
de que los maestros merecen atención y 
apoyo, ya que son ellos quienes pueden 
mejorar la calidad en la educación.

La maestra Silvia Irene Schmelkes del 
Valle, con más de 40 años al servicio de la 
educación, aún mantiene frescas las en-
señanzas de sus maestros Pablo Latapí y  
Carlos Muñoz, quienes influyeron en 
su vida, encauzándola para abrazar la  

práctica docente, buscando la calidad 
en la educación con base en la justicia e  
igualdad;  asimismo recuerda su trabajo 
 en comunidades rurales e indígenas, lo 
que en su nuevo cargo, ha tomado como 
referente al momento de realizar la  
metodología para el trabajo de evalua-
ción que se avecina.

Reconoce que este trabajo podría  
resultar conflictivo, pero hay que  
realizarlo y prepararse para lo que se 
pueda presentar. Pero es algo que no  
tiene marcha atrás. México necesita 
ayuda, en la educación está el cami-
no. Los maestros, si se lo proponen 
pueden educar con calidad, y eso es lo  
primordial.
 

He aquí el desarrollo de la entrevista.
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evaLuaR a Los docentes es 
insóLito e inédito, máxime que 
de estos tRabajos se tomaRán 

decisiones a favoR de una 
mejoRa en La educación deL país.
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¿qué le ha dejado tantos años dedica-
dos a la investigación educativa?

Así es, son muchos años y fundamen-
talmente lo que explica tanto mi pasión, 
como experiencia y mi conocimiento en 
materia educativa es esa enorme canti-
dad de años dedicados a trabajar como 
investigadora de la educación. En 1970, 
cuando estaba en el tercer año de socio-
logía, me invitó el maestro Carlos Muñoz 
Izquierdo al Centro de Estudios Educati-
vos, empecé ahí y me quedé 24 años, y 
así nunca he dejado de hacer investiga-
ción educativa, a pesar que tener perio-
dos de mi vida desempeñados en la fun-
ción pública, en la Coordinación General 
de la Educación Intercultural Bilingüe, 
como asesora del Secretario de Educa-
ción Pública; yo he seguido con mi acti-
vidad de investigadora. Ahora que estoy 
en el INEE tampoco la pienso dejar, por-
que me defino como una investigadora 
de la educación, ya que siempre tengo 
preguntas que las intento resolver.

y que nos hacen mucha falta.

Así es. Cuando se compara cuántos in-
vestigadores educativos hay, para un 
país que tiene 1 millón 600 mil maes-
tros y con 35 millones de alumnos en las 
aulas; somos muy pocos realmente, y 
hacen mucha falta.

en sus trabajos refiere los valores de 
calidad, igualdad y justicia, ¿por qué 
ese encause?

Fui formada en la escuela de Pablo La-
tapí y Carlos Muñoz Izquierdo, en don-
de el asunto de la justicia social, era un 
asunto fundamental, y como buenos 
educadores, ellos estaban convencidos 
que la educación podía contribuir a for-
mar una sociedad más justa y había una 
preocupación muy grande porque las 
cosas no eran así. La educación no esta-
ba contribuyendo a dar justicia, no es-
taba propiciando una movilidad social, 
no estaba dando resultados para que las 

personas lograran una vida más digna.

Entonces ellos entendieron así la 
investigación educativa y así me forma-
ron. ¿Cómo podemos averiguar lo que se 
puede llegar a hacer en la educación y 
que no se está logrando?, cuando es qui-
zá lo único que puede propiciar la mejor 
forma para distribuir el ingreso, aunque 
hay otras maneras, pero la verdad es que 
el camino de la educación es el legítimo 
para el mejoramiento del nivel de vida, 
que ojalá pudiera ser para todos, enton-
ces eso conduciría a una justicia social. 

Creo que esa indignación por la in-
justicia, es algo que se me dio con mis 
maestros y por otro lado una preocupa-
ción muy grande por darme cuenta por 
lo que podría, y de hecho históricamente 
está comprobado que puede lograr la 
educación, como pasa en varios países, y 
que el nuestro está muy limitado, y ve-
mos como a los más pobres se les da me-
nos, se les manda a los maestros menos 
formados, las comunidades más aleja-
das o las más pobres son las que sufren 
mayor rotación de maestros, mayor ina-
sistencias y bueno también un asunto 
por el que sufren es la falta de seguridad 
estos sectores. Entonces, esa es la escue-
la de la que yo vengo y así me identifico.

¿qué recuerda haberle marcado para 
estar abocada a la educación?

Me han marcado dos experiencias, 
en los que curiosamente he podido 
hacer investigación educativa, pero 
interviniendo sobre una realidad, lo-
grándola transformar, y demostrando 
que la educación puede ser distinta.
Una de ellas fue en 1979, cuando deci-
dí junto con mi esposo, teniendo a mi 
hija de 4 años,  trabajar en una comu-
nidad rural del estado de Guerrero, en 
un proyecto de educación campesina 
para una empresa comercializadora. 
Además tuve la oportunidad de trabajar 
en la escuela de la comunidad en que 
vivíamos y ahí pude iniciar proyectos 
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de relación escuela-comunidad, para así 
mejorar la calidad de la educación; se 
trataba de que los padres entendieran 
cuáles eran sus derechos y los hicie-
ran valer, y que los maestros se acerca-
ran a los padres, para lograr el objetivo, 
que es común: que el niño aprenda.

Esta experiencia fue muy rica, tan-
to como la educación informal con los 
campesinos adultos, donde pude cons-
tatar que la educación fortalece la ca-
pacidad de organización, lucha y mejo-
ramiento del nivel de vida. También he 
dedicado mucho tiempo de mi vida a 
la educación de los adultos; que al igual 
que con los niños, el maestro puede tra-
bajar con los padres de familia para que, 

aun en situaciones de mucha pobreza, 
se puede ofrecer una educación con sig-
nificado, con relevancia y con calidad.

Y la otra, que la tengo más fresca 
por ser más reciente, fue una situación 
relativamente similar, pero con pobla-
ciones indígenas, cuando tuve la opor-
tunidad de ser Coordinadora General 
de Educación Intercultural Bilingüe, 
que no fue la primera experiencia con 
población indígena, pues mi primer 
trabajo como investigadora fue en 1971 
en la Sierra Tarahumara. Esta segunda 
experiencia fue con maestros que tra-
bajan en comunidades indígenas en 
escuelas primarias y secundarias, para 
que descubrieran por ellos mismos el

“Habrá que tomar en 
cuenta esa biodiversidad 

cultural, pero no solo 
para explicar diferencias, 

sino cómo valorarla 
y reconocer que ahí 

tenemos una riqueza”
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valor de una cultura distinta, y en el des-
cubrimiento del valor de la diversidad 
hacía que cambiaran por completo la 
manera como enseñaban, la forma en 
que se acercaban a los alumnos, el clima 
que establecían en la escuela y el víncu-
lo que establecían en la comunidad y de 
ahí se lograron las bases para aprendiza-
jes más significativos y el camino hacia 
una calidad de vida Ese fue un proyecto 
que desarrollamos en comunidades de 
Chiapas, Yucatán y Guerrero, que toda-
vía está en marcha, y que demuestra 
que una mejor educación es posible.

se escucha que el maestro define la 
educación de un país. ¿impacta en 
otro sector, influye en el presente o el 
futuro?

El papel del maestro es sumamente 
importante, es quien está más cerca-
no al alumno y al proceso de apren-
dizaje, aunque no es el culpable del 
mal aprendizaje; no se puede decir 
eso, porque tenemos una desigual-
dad social terrible, contextos sociales 
de pobreza, una realidad en la misma 
formación de los maestros, que ellos 
no escogieron, es la que recibieron, y  
que no es una excelente formación.

Tenemos realidades, en donde las 
condiciones de trabajo son difíciles, que 
uno no se explica cómo el maestro pue-
de llevar un proceso de enseñanza. To-
das esas cosas rebasan, por eso no pode-
mos echarle la culpa de que los niños no 
aprendan, eso no es posible. Lo que si es 
posible, y que he podido constatar en las 
experiencias que mencioné anterior-
mente, es que el maestro sí puede ser el 
causante de la calidad educativa si se lo 
propone, y eso desde luego si tiene una 
buena formación, condiciones de traba-
jo adecuados, si en el contexto no hay 
“ruidos” que impidan la escolaridad, lo 
podrá hacer bien, pero incluso si esas 
condiciones no están dadas, si el maes-
tro se lo propone, puede ser maravilloso.
educación. Cuando hablo de maestros 
incluyo a directores, porque siento que la 
actividad docente es algo que ocurre en  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un “continente”, que es la escuela, y la es-
cuela como un todo, es la unidad a partir 
de la cual se puede cambiar la educa-
ción, no es el aula, sino la escuela, enton-
ces el director es sumamente importan-
te, entonces son docentes y directores.

Mucha gente dice “lo que no ocu-
rre en la escuela, no ocurre en la edu-
cación”. Tiene que llegar a la escuela y 
al aula cualquier cosa que quiera uno 
que pase, de lo contrario no pasa, tan 
sencillo como eso, ahí está la impor-
tancia que debemos darles a los docen-
tes. Y obviamente quienes estamos en 
la educación, estamos absolutamente 
ciertos que eso que hacen los docentes 
en el aula y que impacta en la educa-
ción, impacta en muchas esferas de la 
vida, porque en sus manos está prepa-
rar a los sujetos para ser buenos padres 
de familia, buenos ciudadanos, buenos 
productores; desde luego la vida ente-
ra de un país se ve impactada por un 
buen trabajo en ese sentido, lo que más 
tenemos que cuidar es a los docentes.

¿qué habremos esperar de silvia  
schmelkes  en  esta etapa  de  su 
profesión?

Es un enorme reto y una gran respon-
sabilidad. Es una apuesta a la capacidad 
que pueda tener para enfrentar un reto 
de esta naturaleza. Desde luego sabien-
do que no estoy sola, porque somos 
un equipo de trabajo y además conta-
mos con excelentes personas dentro 
de la institución. Pero reconozco que 
en nuestras manos está la capacidad
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de darle una orientación a la reforma 
de la educación que México necesita.

Esta orientación fundamental  que 
se busca para lograr que la educación 
contribuya a una mayor equidad y jus-
ticia social, y para eso se necesitan eva-
luaciones que permitan dimensionar 
dónde están las brechas y cuáles son las 
razones de esas brechas; cómo se pue-
den atacar esas causas y cómo empezar 
a desenmarañar aquello que hace que la 
educación en este momento juegue un 
papel reproductor, para que juegue un 

papel diferente, transfor-
mador; entonces afirmo 
que la evaluación es un 
camino para lograr eso, 
no digo que sea el único, 
me parece uno muy útil 
e importante, pero estoy 
absolutamente conven-
cida que la evaluación 
por si sola no lo logra,  
pero sí permite ver dón-
de están los problemas, 
y entonces impactar las 
políticas educativas que 
puedan ir transformando 

esa realidad y atacando esos problemas.

¿estamos ante un parteaguas en la 
educación?

Creo que esto es una cosa inédita, y di-
ría sí. Se está escribiendo una historia 
diferente en la educación del país. No co-
nozco un país, a lo mejor los hay, pero no 
conozco ninguno en donde se le da a las 
evidencias de los problemas educativos 
que emite la evaluación, el poder generar 
directrices que van directamente orien-
tados a la toma de decisiones en mate-
ria educativa, que son públicos y a la vez 
expuestos. Entonces esto es lo insólito e  
inédito, es lo que abre una posibilidad  to-
talmente distinta en materia educativa.

¿es alcanzable este objetivo?

Es necesario que esto se evalúe en la me-
dida de lo posible, y ver hasta dónde se 
puede lograr esta oportunidad inédita. 

Para ello se depende de muchas instan-
cias, no solo evaluativas, como el INEE; se 
depende fundamentalmente de la vo-
luntad política, para instalar una política 
educativa distinta. Pero lo que sí es nue-
vo es que ahora hay un llamado a que la 
sociedad se entere de estas evidencias y 
que la necesidad de la transformación 
se haga del conocimiento de la sociedad 
entera.

Me parece que hay posibilidades 
mucho más democráticas de transfor-
mación educativa, porque estamos invo-
lucrando a la sociedad en un proceso de 
descubrimiento de una problemática, y 
le estamos solicitando el apoyo para su 
solución.

¿impactará esta evaluación y en qué 
sector será más notorio?

Eso depende de la orientación que como 
INEE le queramos dar al asunto, porque 
de nosotros depende cómo se hacen los 
lineamientos para hacer la evaluación de 
la educación, pero creo que el INEE está 
convencido que existen en estos mo-
mentos tres problemas importantes que 
hay que combatir en materia educativa.

Uno es la falta de cobertura. Si no hay  
acceso a la educación, entonces a la edu-
cación no se le puede pedir que transfor-
me nada. Aún tenemos falta de cobertura 
en el nivel preescolar, menos en nivel pri-
maria, y en secundaria sobre todo está el 
problema de deserción, que igual es falta 
de cobertura, finalmente esos mucha-
chos se salen porque no le encuentran 
sentido a la educación. Algo similar su-
cede en nivel educación media superior.

Tenemos que atender el problema 
de no cobertura, porque unas veces se 
presentan por el no acceso, los menos, 
las más de las veces por la deserción, y 
ese es problema de la escuela. Cuando 
hay deserción, el problema es que la 
escuela permite la exclusión de alguna 
manera, está favoreciendo la expulsión 
de los alumnos, al final la que expulsa 
es la escuela. Entonces una gran can-

“Este proceso 
necesariamente será 

conflictivo, y eso 
hay que asumirlo 

así, porque estamos 
empezando con un 

proceso que nunca se 
ha llevado a cabo”
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tidad de orientaciones tendrían que ir 
por el lado de cómo le hacemos para au-
mentar esta cobertura y para impedir 
que los que ya están dentro se salgan.

Otro es la inequidad. Ya menciona-
mos el hecho de que en todos los in-
dicadores educativos -de acceso, de 
permanencia, de logros, de eficiencia 
terminal- y de aprendizaje, todos, es-
tán relacionados con los niveles so-
cioeconómicos, si se vive en una zona 
urbana o rural, si se habla o no una 
lengua indígena, si se vive en una 
zona marginal o no marginal; eso es lo 
que debemos intentar que ya deje de 
suceder. La evaluación lo que sí puede 
hacer claramente es dimensionar esas 
brechas, y decir que se requiere apoyar 
a los que están en una posición en des-
ventaja. Entonces las directrices irán 
en ese sentido, ponerle más atención a 
aquellos que más necesitan, y ponerle 
atención desde el punto de vista de re-

cursos financieros, pero también desde 
el punto de vista de la capacidad de sus 
recursos humanos y sobre todo de la 
atención que se les brinda a esos recur-
sos humanos y a esas escuelas, para que 
puedan lograr los objetivos deseados.

La inequidad también tiene que ver 
con algo que nos preocupa muchísimo, 
que es la falta de sentido que tiene la 
educación para muchos sectores de la 
población, de manera especial para 
aquellos que son de una cultura dis-
tinta de la cultura mayoritaria, sobre 
todo la población indígena; enton-
ces cómo podemos hacer para que la 
educación tenga sentido para estos  
pueblos indígenas, empezando porque 
sea en su lengua, también que la cultu-
ra forme parte de lo que se estudia en 
la escuela, que pueda ver un diálogo 
de saberes entre la cultura propia y 
las culturas universales, y así efecti-
vamente la escuela pueda responder 
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a sus propias explicaciones de vida 
digna, por ahí hay todo un terreno.

esa diversidad generará  
movimientos.

Así es. Habrá que tomar en cuenta esa 
biodiversidad cultural, pero no solo 
para explicar diferencias, sino cómo 
valorarla y reconocer que ahí tenemos 
una riqueza, y cómo entonces la eva- 
luación puede ser un instrumento para 
fortalecerla, o sea para empezar a sen-
sibilizar, porque eso nos ayuda a todos.

Lejos de que cause un impacto  
negativo.

Lejos de que trate de homogeneizar, 
que desplace las lenguas, como de he-
cho ha venido sucediendo, que desapa-
rezcan culturas enteras como conse-
cuencias de las escuelas. Como siempre 
he dicho, la escuela es el proyecto edu-
cativo más exitoso que ha tenido Mé-
xico en el siglo XX, ha sido justo ese, el   

de desplazar las lenguas y las culturas 
indígenas para tratar de hacernos ho-
mogéneos, porque lo ha logrado muy 
bien y eso hay que revertirlo, pues en 
esa biodiversidad está nuestra riqueza.

indirectamente estamos en una colo-
nización o recolonización.

Creo que nunca hemos dejado de colo-
nizar a los indígenas, no es recoloniza-
ción, eso ha sido la constante desde que 
llegaron los conquistadores, y de alguna 
manera ellos han estado demandan-
do que se revierta, y nos damos cuenta 
que en la medida que eso ocurra, como 
país nos enriquecemos, ese es el asunto.

desgraciadamente no nos damos 
cuenta.

Es que hemos crecido con un racismo 
terrible, tan así que es naturalizado, no 
nos damos cuenta que somos racistas, 
y el racismo desde mi punto de vista se 
expresa sobre todo en el hecho de que 
los mexicanos pensamos que ser pobre 
culturalmente, es igual ser pobre econó-
micamente, que van juntos. Es más, uno 
es pobre económicamente porque es po-
bre culturalmente o porque eres indio. Si 
te estoy dando la oportunidad con la es-
cuela para que dejes de ser indio y no la 
quieres tomar, es tu culpa, entonces yo 
tengo el derecho de portarme mal con-
tigo. Y esa posibilidad que haya pobreza 
económica y riqueza cultural es algo que 
difícilmente lo entendemos y enton-
ces no volteamos a ver la riqueza, nada 
más  vemos la pobreza y esa pobreza 
nosotros mismos la hemos provocado.

Hay un tercer problema, que es muy 
importante, relacionada con la calidad 
de la educación. Y es que no estamos sa-
tisfechos con lo que están aprendiendo 
nuestros hijos en la escuela. Por ejemplo 
puedo decir que lo que hemos estado 
viendo a lo largo de los años en que se ha 
aplicado la prueba PISA, desde el 2000, 
de alguna manera sigue estando presen-
te en los resultados del 2012, y la posibili-
dad de los jóvenes para enfrentar las de-

“Hay un 
problema, que es 
muy importante, 

relacionado con 
la calidad de la 
educación. Y es 

que no estamos 
satisfechos con 

lo que están 
aprendiendo 

nuestros hijos  
en la escuela”
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mandas de la vida actual de la sociedad, 
que es lo que mide PISA, está presente 
en un porcentaje que no nos satisface.

Lo anterior ocurre también con to-
das las medidas que tenemos respecto 
a nuestro curriculum en materia edu-
cativa y lo que nos preocupa es que 
una enorme cantidad de niños, niñas 
y jóvenes, que fundamentalmente vie-
nen de clases populares, no están reci-
biendo de la escuela lo que necesitan 
para poder enfrentar estas demandas 
de la sociedad. Esto también lo tene-
mos que resolver, y sabemos que esta 
calidad de la educación, medida por 
sus resultados, está determinada por 
muchos factores que influyen y que no 
son solo educativos, pero como tal, hay 
que tratar de alinearlos para que se pue-
da trabajar hacia una mayor calidad.

dicho en términos coloquiales, mien-
tras más escarbas más encuentras.

Así es, hay más demandas, más necesi-
dades; se va complejizando la educación. 
Lo que las personas necesitan para po-
der enfrentar la vida, cada vez es algo 
muy complejo. Ahora afortunadamen-
te hablamos de valores, cuando mucho 
tiempo se nos olvidó, al menos en Méxi-
co, que eso era un asunto de la escuela. 
Porque si la escuela no forma valores, en-
tonces quién -sobre todo los valores de la 
democracia, participación, convivencia, 
reconocimiento del otro, respeto- estos 
valores son fundamentales para convi-
vir entre iguales y diferentes; ya es un 
asunto clarísimo que le corresponde a la 
escuela, entonces es una carga adicional 
que se le pone, pero que si no se le pone, 
carece de sentido el hecho educativo.

¿Habrá que prepararse para el proceso 
que está por venir?

Eso no va a ser sencillo, este proceso 
necesariamente será conflictivo, y eso 
hay que asumirlo así, porque estamos 
empezando con un proceso que nunca 
se ha llevado a cabo y estamos consci-
entes de que son problemas que no han 

sido suficientemente visibles y que 
ahora queremos visibilizar para poder 
resolver; el proceso va a ser conflic-
tivo y más bien hay que reconocerlo, 
y estar preparados para enfrentarlo.
 
el magisterio está inquieto ¿hay  
motivos?

Entendemos muy bien por qué se preo-
cupan los docentes, y es que México 
ha utilizado a la evaluación como algo 
que al fin de cuentas castiga o premia, 
no es una evaluación que haya servido 
para que los profesores crezcan, se pro-
fesionalicen o para que obtengan me-
jores elementos para elevar la calidad 
de la educación; y ahora que ven que la  
evaluación se fortalece, pero tienen 
como marco de referencia lo acontecido, 
pues sí les da miedo que eso los conduz-
ca a perder su trabajo o sus prestaciones.

El gran reto que tenemos encima, 
porque los maestros son importantes, 
es que no queremos que rechacen la 
evaluación, que no rechacen las posi-
bilidades de ir mejorando, queremos 
subirlos en el tren de que ellos son la 
solución, no el problema. Para eso se 
tiene que demostrar, ese es el gran 
reto, que la evaluación sirva para que 
crezcan como personas, como profe-
sionales y puedan lograr sus propósi-
tos con sus alumnos, y así tengan la 
satisfacción de que hacen un trabajo 
socialmente responsable, hacia allá 
va el asunto, pero sí es muy impor-
tante que ellos logren comprender 
ese concepto de evaluación y habrá 
que demostrarles que efectiva-
mente la evaluación sirve para eso.

de acuerdo a la Ley General de servicio 
profesional docente, ¿de qué manera 
se beneficiará la calidad educativa? 
¿con ello se reconoce que el magisterio 
tiene una preparación deficiente?

Desde luego se reconoce que hay una 
preparación deficiente, es necesario 
saber en qué es deficiente y se tiene 
que reconocer lo que el maestro sabe 
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y aprendió y de manera muy impor-
tante lo que el maestro hace, cómo se 
desenvuelve en su salón de clases, cómo 
evalúa a sus alumnos, cómo planea 
sus clases, estas cosas son fundamen-
tales, pero el propósito de la evaluación 
es descubrir fortalezas y debilidades.

Los dos aspectos son importantes. 
Las debilidades de los maestros para 
poderlos atender, apoyar, acompañar, 
formar, ojalá fuese lo más cercano a 
su salón de clases, en donde tiene los 
problemas, y por otro lado sus for-
talezas, porque es muy importante 
descubrir aquellos que puedan ser 
efectivamente maestros de maestros, 
ahí si necesitamos muchísimo trabajo 
al interior de la profesión, como siem-
pre se hace; al igual que un médico que 
tiene una especialidad y que tiene una 
gran cantidad de estudiantes que le 
ayudan, acompañan y operan con él 
y así se van formando; entonces ten-
emos que descubrir estas fortalezas 
-que hay muchísimas-, tenemos ex-

periencias maravillosas de maestros 
que tienen una enorme capacidad 
de dar y formar a otros. Eso permite 
la evaluación, por un lado reconocer 
a los buenos y darles mayores  
responsabilidades, y por el otro ir forta-
leciendo a los que tienen debilidades, 
de manera gradual y programada.

El convencimiento es que así se 
podrá mejorar la calidad de la edu-
cación, porque se va a atender uno de 
los factores importantes, no el único, 
porque también se tienen que con-
siderar otros como las condiciones de 
trabajo, las del contexto, cuando éstas 
implican desnutrición, necesidad de 
trabajo infantil, ausentarse de la es-
cuela por razones de salud, esas cosas 
también hay que atenderlas, porque 
de otra manera no estaremos siendo 
una sociedad justa, ni favoreciendo 
que a través de la educación la socie-
dad vaya cambiando. Pero vayamos 
encontrando cuáles son las causas 
más cercanas al alumno, al niño, al

“Porque los maestros son 
importantes, es que no 

queremos que rechacen 
la evaluación, …ellos 
son la solución, no el 

problema”
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estudiante para hacernos cargo de  
ellas, pero también veamos cuáles 
son las cosas que están más alejadas 
de lo escolar para también atenderlas.

¿este trabajo del instituto, también 
abarcará las escuelas privadas?

Según la ley no. Eso no quiere decir que 
las escuelas privadas no estén involu-
cradas. La ley no prevé la evaluación de 
docentes y escuelas privadas, pero creo 
que la ley al decir no se puede, no elimi-
na la posibilidad de aquellas escuelas 
privadas que se quieran someter a un 
proceso de evaluación de esta natura-
leza, para tener consecuencias simila-
res con sus maestros, lo pueden hacer. 
Me parece que lo deberían de hacer.

Además es necesario considerar el 
hecho de que la educación puede ser 
privada, pero el servicio que prestan es 
público, y como servicio público debe-
ría ser evaluado. Ya hay evaluaciones 
de alumnos presentes en las escue-
las privadas, siempre los han incluido, 
entonces sí creo que tendría que ha-
cerse este trabajo en el sector privado.

¿se puede comparar la educación de 
los sectores público y privado?

Hay muchas cosas diferentes. Lo más 
palpable son las condiciones de los 
alumnos, y como bien sabemos son las 
que impactan sobre la calidad de la edu-
cación. Es mucho más fuerte el peso del 
origen socioeconómico del alumno, que 
el peso de las variables de la propia es-
cuela. Justamente lo que sucede en las 
instituciones privadas es que ya están 
prácticamente dadas las condiciones en 
el hogar de estos niños, para que puedan 
tener buenos resultados; entonces las 
comparaciones en bruto o en seco son 
injustas, cuando comparamos escuelas 
públicas con privadas, sin corregir el ni-
vel socioeconómico. Efectivamente las 
escuelas privadas siempre salen mucho 
mejor en sus resultados, pero también 
tienen condiciones totalmente distintas 
de las que tienen las escuelas públicas 
en lo general. Cuando se corrijan estos 
ejercicios por nivel socioeconómico, las  

 

diferencias ya prácticamente se  
perderán.

También hay que decir lo que pasa 
en los primeros niveles de escolari-
dad, preescolar, primaria y quizá hasta 
secundaria, en donde efectivamente 
hay una gran diferencia entre las es-
cuelas públicas y privadas. Donde se 
corrige o disminuye, pero permanece 
una diferencia, ocurre en bachillerato; 
y donde prácticamente desaparece la 
diferencia es en las universidades, don-
de la diferencia es al revés, a pesar de 
que en número las universidades pri-
vadas superan a las públicas, hay solo 
algunas de muy buena calidad, pero 
la mayoría son de baja calidad. Ahí los 
resultados son peores entre los alum-
nos, entonces no se puede generalizar.

¿ya estamos situados en el camino  
hacia la calidad de la educación?

Nos falta muchísimo, estamos dando 
los primeros pasos, son necesarios pero 
no son de naturaleza propiamente  
educativa, no son cambios pedagógicos 
los que estamos haciendo en estos mo-
mentos, porque son administrativos 
y políticos, necesarios desde luego, 
porque teníamos una situación que era 
muy difícil, transformar la educación. 

Había condiciones estructurales 
de intereses creados, que impedían 
lo que ahora se hace. Se han dado los  
primeros pasos para que eso ya no se 
repita, pero lo que ahora falta es una 
reforma verdaderamente educativa, 
tenemos que pensar qué es lo que se 
tiene que hacer regularmente, cómo  
formar y actualizar a nuestros do-
centes, pensar cómo vamos apoyar de 
manera cotidiana a las escuelas, cómo 
mejorar los sistemas de supervisión, en 
general todas esas cosas que todavía no 
empezamos a hacer, pero que sin duda 
es importante iniciar cuanto antes.  

emiliano millán Herrera 
Director General Revista  
Multiversidad Management

“la educación puede ser privada, 
pero el servicio que prestan es 

público, y como servicio público 
debería ser evaluado”
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Salvador Rodríguez Ojaos

TOdO dOcEnTE dEbE SER ExPERTO En Su áREA dE                cOnOciMiEnTO     
                Y TEnER unA SERiE dE vALORES quE PuEdA  TRAnSMiTiR

            A SuS ALuMnOS.

 “Educar es emocionar 
porque implica a los 

sentimientos, a los valores, a 
lo más íntimo y profundo de 

la persona”
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No son buenos tiempos para los 
docentes. Se les responsabiliza 
de los malos resultados en los 

informes de evaluación diagnóstica 
internacionales (PISA), del abandono 
y del fracaso escolar y, en general, del 
bajo nivel intelectual de sus alumnos. 
Aunque lo más grave es que también se 
les culpabiliza de algunos de los proble-
mas sociales más importantes: de los 
altos índices de paro, de la poca parti-
cipación de los ciudadanos en favor de 
la comunidad, de que tantos jóvenes 
no tengan expectativas de futuro y, en 
consecuencia, ni estudien ni trabajen.
 Pero eso es una gran injusticia, ya 
que los docentes sólo tienen una ínfi-
ma parte de esa responsabilidad. En 
realidad, la culpa es de la sociedad en 
su conjunto, una sociedad afectada por 
una enorme crisis de valores. En nues-
tro mundo se prioriza el éxito vacío 
ante el reconocimiento al trabajo bien 
hecho, la innovación está mal vista, se 
busca la inmediatez, todo tiene fecha 
de caducidad. ¡Estos son los valores que 
nuestra sociedad transmite a sus futu-
ros ciudadanos!
 Lo cierto es que, en este mundo líqui-
do, cualquier persona que se dedique al 
noble arte de enseñar debe entender que 
educar es una actividad muy emocionan-
te, como montar en una montaña rusa, 
pero que educar también es emocionar, 
porque implica a las emociones, a los sen-
timientos, a los valores, a lo más íntimo 
y profundo de la persona: sin emoción 
no hay aprendizaje. En este sentido, para 
un docente es tan importante el dominio 
de su materia, como lo es ser emocional-
mente inteligente: enseñamos a leer, a 
escribir y a sumar pero, inevitablemente, 
también enseñamos a ser.

 No todo el mundo está de acuerdo 
con esta premisa. Aún hoy muchos do-
centes no perciben la importancia y la 
necesidad de educar en valores. Sienten 
que su única labor es la de instruir a los 
alumnos y alumnas, es decir, enseñar-
les los contenidos de las distintas mate-
rias que marca el currículo. Piensan que 
la educación en valores es responsabili-
dad exclusiva de las familias, que forma 
parte del ámbito privado de las perso-
nas. Pero en el mundo de incertidumbre 
y precariedad en el que vivimos, donde 
los contenidos no son inmutables, don-
de la información se genera a veloci-
dades de vértigo, donde el cambio y la 
innovación continuos son la clave del 
aprendizaje, donde internet y las redes 
sociales nos permiten estar perma-
nentemente conectados con cualquier 
lugar del mundo... ¿tiene sentido sólo 
instruir? En esta sociedad donde los va-
lores están en crisis, ¿podemos permi-
tirnos el lujo de no educar en valores a 
nuestros alumnos?
 En palabras de la prestigiosa psicó-
loga social Dolors Reig (2012, 134): “Insis-
to mucho en ello cuando hablo con edu-
cadores: cuanto más potente son las 
armas, mayor será la necesidad de una 
educación moral, en valores, adecuada”. 
Y las “armas” que nos proporcionan las 
TIC son muy potentes y lo serán cada 
vez más.
 En este contexto, es necesario no ol-
vidar que la educación tiene como obje-
tivo la formación integral de la persona, 
que incide tanto en el aspecto personal 
o individual como en el social o colecti-
vo y que esa es una función compartida 
por la familia y la escuela. Por ello es 
muy importante que los centros edu-
cativos sean coherentes en los valores 
que transmiten y que las familias los 
conozcan y los compartan. Pocas cosas 
hay peor para un niño (o para un joven) 
que recibir mensajes contradictorios 

“no me importa cómo lo hagáis, pero 
cuando recorra esta escuela como 

director, quiero percibir que los niños 
tienen un sentimiento de que están 

viviendo su vida, y que yendo a la 
escuela aprenderán a vivir mejor”

Richard Gerver (2013, 74)
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entre la escuela y la familia. Es cierto 
que la educación en sí misma no ga-
rantiza una transmisión adecuada de 
valores, es más, según cómo se actúe, 
pueden transmitirse contravalores en 
ambos ámbitos. Pero, sin duda alguna, 
la educación es un medio privilegiado 
para formar personas que respeten 
los valores humanos, es decir, aquellos 
que hemos aceptado como válidos por 
acuerdo el conjunto de los hombres y 
mujeres.
 Por otro lado, tampoco debemos ol-
vidar que educar es algo orgánico y no 
mecánico. Un docente sin empatía difícil-
mente establecerá un vínculo de apren-
dizaje con sus alumnos. Un docente sin 
empatía es como un MP3 que reproduce 
mecánicamente una lección magistral 
pero no deja huella. Los valores se trans-
miten con continuidad, ejemplaridad y 
en actividades humanas. Educar en va-
lores tiene que ser un trabajo constante, 
tiene que ser vivencial (de valores no se 
habla, se actúa), tiene que haber una co-
herencia total entre lo que se hace y el 
cómo se hace (no puedo estar hablando 
del respeto a los demás mientras grito a 
mis alumnos para que se callen) y lo que 
me parece aún más importante, el traba-
jo en valores debe ser intencional (pro-
gramado, evaluado). 

¿qué valores debe tener todo 
docente para poder educar a sus 
alumnos?

Para educar en valores es necesario 
tenerlos, vivirlos y ejemplificarlos. Por 
tanto, todo docente debe ser experto en 
su área de conocimiento pero también 
debe tener una serie de valores, éticos 
y morales que pueda transmitir a sus 
alumnos. No basta con explicar un va-
lor, como por ejemplo la generosidad, 
sino que hay que comportarse confor-
me a él, hay que ser generoso.
 A continuación, se enumeran algu-
nos de los valores fundamentales que 
debe tener todo docente para llevar a 
cabo esta labor:

Honestidad. Ser honesto con sus 
alumnos y alumnas provoca que el do-
cente tenga más credibilidad y eso es 
fundamental para educar. Ser honesto 
tiene mucho que ver con la sinceridad.
 Según el Diccionario de la Real Aca-
demia de la Lengua Española, la since-
ridad es “sencillez, veracidad, modo de 
expresarse libre de fingimiento”. ¿Exis-
te una definición mejor de la labor do-
cente?
  La sinceridad genera confianza y 
esto es fundamental en las relaciones 
que se establecen en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje. Hay que ser 
sincero con los demás (alumnos, com-
pañeros de claustro, familias) pero so-
bre todo hay que ser sincero con uno 
mismo.
 Como dijo William Shakespeare: 
“Mejor que con palabras la sinceridad 
se muestra con acciones”. Por este mo-
tivo, los docentes no sólo deben decir la 
verdad sino que también deben actuar 
conforme a ella. El docente que tiene 
siempre presentes las necesidades de 
los alumnos, como motor para su labor, 
es un docente sincero, y los vínculos 
que se crean entre docente y discente 
son mucho más fuertes.

entusiasmo. Entusiasmarse es una 
forma de vida, es la fuerza que nos im-
pulsa a actuar, es el antídoto para luchar 
contra la desmotivación, el desánimo y 
la inconstancia. Un docente entusiasta 
transmite optimismo, es perseveran-
te y da a sus estudiantes la fuerza que 
necesitan para llevar a cabo cualquier 
proyecto. Un docente entusiasta es, a su 
vez, un docente comprometido.

“no debemos olvidar 
que educar es algo 

orgánico y no 
mecánico”
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Humildad. El docente que es cons-
ciente de sus limitaciones está siempre 
atento a las situaciones nuevas, a las 
nuevas circunstancias, y eso le posibili-
ta aprender constantemente. El orgullo 
es un freno para nuestra capacidad de 
aprender y adaptarnos al cambio.
 La humildad también facilita el tra-
bajo en equipo, que es tan importante y 
escaso en los centros educativos.

CoHerenCia. El docente debe actuar 
siempre siguiendo una línea lógica y 
común tanto de pensamiento como de 
palabra y de acción. La incoherencia le 
resta credibilidad y, por tanto, crea des-
confianza en la relación que establece 
con sus pupilos, con lo que el aprendi-
zaje es mucho más difícil.

JustiCia. Este valor está muy relacio-
nado con el anterior, pero va más allá. El 
docente justo actuará sin prejuicios, sin 
ideas preconcebidas de sus alumnos, 
lo que le permitirá ser más consciente 
de las verdaderas posibilidades de sus 
estudiantes ofreciéndoles la formación 
más adecuada a su tipo de inteligencia 
preponderante y a su talento.

Creatividad. La búsqueda de solu-
ciones nuevas es la mejor receta contra 
el aburrimiento, el de los alumnos y el 
de la propia tarea cotidiana. El docente 
creativo es motivador y se siente moti-
vado, es curioso y sabe despertar la cu-
riosidad.

diálogo. Dialogar es saber escuchar y 
saber hacerse entender. El docente dia-
logante se gana el respeto de sus alum-
nos por la admiración y no por el miedo 
al castigo o al suspenso. Por tanto, es un 
docente que no necesita imponer sus 
criterios de forma imperativa, ni alzar 
la voz, lo que facilita la resolución de 
conflictos y mejora la convivencia en el 
aula.
  Un docente que tenga todos estos 
valores ejercerá un liderazgo con sus 
alumnos que le permitirá ser inspirador 

y asertivo, es decir, tener visión de futu-
ro y saber ponerse en el lugar del otro. 
Si a todo esto le sumamos una buena 
capacidad de comunicarse, una pizca 
de audacia, un alto grado de profesio-
nalidad y una buena dosis de intuición 
acabaremos de perfilar al docente ideal 
para educar en la sociedad de la incerti-
dumbre.
 Un docente así es como un labrador 
que trabaja la tierra para lograr la me-
jor cosecha. Un labrador que sabe que 
debe cuidar la tierra que cultiva: ararla, 
abonarla y regarla para que no se con-
vierta en un terreno yermo, sin vida. Un 
labrador que también debe conocer qué 
tipo de tierra es la que trabaja y cuál es 
el cultivo que mejor se adapta a sus ca-
racterísticas.
 Debería reconocerse el papel de los 
docentes en la construcción de una so-
ciedad mejor, debería concedérseles la 
importancia y el prestigio que merecen 
las personas que educan y enseñan a 
las personas y a los ciudadanos del fu-
turo. Aún en las circunstancias más ad-
versas, los docentes siempre están ahí, 
dando todo su apoyo a los niños y a los 
jóvenes, trabajando muchas más horas 
de las que son preceptivas y preocupán-
dose de sus alumnos hasta en las cir-
cunstancias más especiales. Los docen-
tes están siempre ahí, luchando cada 
día por dar a cada uno de sus alumnos 
la esperanza por un futuro mejor.

Salvador Rodríguez Ojaos
Licenciado en Ciencias de la Educación y 
autor del blog de reflexión educativa El 
Blog de Salvaroj. Actualmente es asesor 
pedagógico en el ámbito editorial.
salvaroj@hotmail.com@salvaroj
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Hoy en día es muy fácil que una escuela des-
víe su camino de crecimiento y se convierta 
primero en un negocio que en una institu-

ción educativa. Por ello es necesario que exista un 
alto sentido de la responsabilidad, consciente de la 
importante labor que desempeña una escuela. Esta 
tarea recae en los altos mandos escolares, es decir, 
en un grupo conformado generalmente por los pro-
pietarios, los directores y el personal que representa 
a la autoridad dentro de la institución.

La responsabilidad de un plantel educativo es 
que sus alumnos obtengan un desarrollo tanto 
personal como académico que les permita desem-
peñarse de manera óptima en la sociedad. Muchas 
veces este objetivo se pierde cuando el ingreso 
económico se convierte en la prioridad de la escue-
la. Entonces ya no es una escuela, sino un negocio 
donde su principal meta es el dinero. Sus intereses 
cambian y las consecuencias recaen en la calidad 
educativa y, posteriormente, en el aprendizaje de los 
alumnos.  

¿instituCión EduCativa 
o nEgoCio?

areli romero osuna

ES NEcESArIo quE LAS INSTITucIoNES EDucATIvAS ENcuENTrEN 
uN EquILIbrIo quE LES PErmITA TENEr ALumNoS SATISfEcHoS, 

DocENTES comPromETIDoS E INgrESoS ESTAbLES.
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Una de las principales señales de que una 
escuela está perdiendo su rumbo sucede cuan-
do se le da más importancia a la opinión de los 
alumnos que a los profesores o directores aca-
démicos. Darle más valor a la opinión de un 
educando que a la de un profesor es aberrante. 
Se supone que el docente está capacitado para 
transmitir aprendizaje, guiar a sus alumnos, 
medir los conocimientos esperados y el alumno, 
¿para qué está capacitado? Otra señal negativa 
es cuando el plantel se dedica a ofrecer estatus 
más que calidad educativa a sus alumnos. ¿Qué 
ofrezco como escuela? ¿Posicionamiento social 
o conocimiento y desarrollo personal? 

Es triste ver que muchas instituciones edu-
cativas prefieren el dinero al prestigio de ser 
una excelente escuela donde sus alumnos son 
los ganadores de los concursos académicos y 
egresados exitosos. Es necesario meditar sobre 
lo que el plantel está transmitiendo a sus alum-
nos y su responsabilidad social. Se dice que la 
familia es la base de la sociedad, después del 
seno familiar, el lugar donde más tiempo pasa-
mos es en el aula. De ahí la importancia de obte-
ner buenos ejemplos, conocimientos y valores. 
Pero si formo parte de un plantel donde se pre-
fiere sancionar o ignorar a un docente con tal de 
no perder a un alumno ¿qué se puede esperar? 
Como docente es injusto que se desvalorice su 
labor y como alumno le están enseñando a que 
se puede salir con la suya porque simplemen-
te tiene el poder del dinero. ¿Cuántas historias 
hemos escuchado de alumnos que dicen a sus 
maestros que ellos pagan sus sueldos, que sin 
ellos no tendrían que comer? Es realmente hu-
millante y lo es más si las autoridades acadé-
micas no actúan aplicando una sanción hacia 
semejante falta de respeto.

Es necesario que las instituciones educati-
vas encuentren un equilibrio que les permita 
tener alumnos satisfechos, docentes compro-
metidos y una entrada económica estable. Esto 
se puede obtener si cada actor que interviene 
en la educación asume su rol. Los alumnos y 
padres de familia deben acatar y respetar las 
reglas. Los educadores deben ocuparse de su 

trabajo como guías académicos y los directores 
deben centrarse en la calidad de sus egresados 
y de que este equilibrio se mantenga en orden. 
La responsabilidad que tiene una institución 
educativa con la sociedad es muy importante. 
Muchos de los conocimientos y actitudes de los 
profesionistas se adquieren en las escuelas. Las 
escuelas forman personas, ciudadanos.  

Es comprensible que toda empresa desee in-
crementar sus ganancias, pero es necesario que 
se logre de la manera correcta sin sacrificar la 
calidad. Un plantel educativo debe mantener la 
calidad de sus egresados. Esto se logra median-
te la capacitación constante de sus profesores, 
las instalaciones adecuadas para el aprendizaje 
y la motivación de los alumnos por aprender y 
ser cada día mejores. Desgraciadamente, mu-
chas escuelas prefieren el ingreso económico y 
pierden el interés en la educación de sus alum-
nos. Pero debemos analizar las consecuencias. 
Cada vez hay más escuelas “patito” que no cum-
plen con su función formativa y arrojan a la 
sociedad personas incapaces de desenvolverse 
socialmente o que no cuentan con los conoci-
mientos ni los valores necesarios para aportar 
algo positivo a la sociedad. Es alarmante ¿no 
creen? Ya existen muchos problemas sociales y 
una manera de tratar de resolverlos es educan-
do a la sociedad. Es ahí donde las instituciones 
educativas deben centrar sus objetivos: en for-
mar personas socialmente competentes y res-
ponsables que brinden un mejor futuro y, sobre 
todo, que busquen una mejor calidad de vida. 
Una escuela es un gran negocio, un negocio que 
tiene como ganancia la creación de una mejor 
sociedad. 

LA rESPoNSAbILIDAD DE 
uNA EScuELA ES quE SuS 
ALumNoS obTENgAN uN 
DESArroLLo PErSoNAL y 

AcADémIco

ES TrISTE vEr 
quE mucHAS 

INSTITucIoNES 
EDucATIvAS PrEfIErEN 

EL DINEro quE AL 
PrESTIgIo DE SEr uNA 
ExcELENTE EScuELA

“

“

”

”

Areli Romero Osuna 
Licenciada en Relaciones Internacionales 
y Maestría en Educación
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La curiosidad 
generó 
científicos

eL sistema educativo 
mexicano debe recuperar 
La curiosidad de Los 
estudiantes con eL 
fin de incentivar en 
eLLos eL amor por eL 
método cientÍfico y La 
investigación. 

fidel ibarra López
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“eL Hombre aL que se Le ocurre una 
idea nueva es un cHifLado, Hasta 

que La idea tiene éxito”.
Mark Twain

La generación de nuevos conocimientos ha 
permitido al ser humano salvar obstáculos 
propios de la naturaleza y creados por el 

propio hombre a lo largo de la historia. Ahí don-
de residía la instancia mitológica que explicaba 
el comportamiento de la naturaleza y del cos-
mos, se instaló la Ciencia1–así, con mayúscula- y 
se disgregó la concepción imperante. Construyó 
el andamiaje científico para establecer un marco 
desde el cual considerar un conocimiento como 
válido -a través del principio de la verificabilidad-  
extinguiendo con ello la dualidad ciencia-religión 
concebida desde la época de los griegos. En este 
sentido, la Ciencia se ha constituido como una 
verdad en espiral donde la verdad última repre-
senta la duda inicial desde donde se parte hacia 
el nuevo conocimiento. El absoluto dio paso a un 
conocimiento en dinamismo cuya frontera es la 
comprobación.

A partir del siglo XV, la investigación en torno 
a nuevos conocimientos ha residido, primero, en 
los filósofos de la naturaleza y, posteriormente, 
en los científicos especializados. Se establecie-
ron el camino para realizar la investigación –el 
método científico2 - y el conjunto de exigencias 
metodológicas para la comprobación de los re-
sultados obtenidos. Con todo esto, se emprendió 
la labor de desentrañar los misterios que guarda 
la naturaleza.

Se infiere que el paso primordial para la cons-
trucción de conocimiento científico es tener una 
interrogante a partir de la cual se formula el pro-
blema inicial. Definido el problema se desarro-
lla una investigación conforme a los elementos 
sistemáticos contenidos en el método científico. 

De lo anterior se desprende que la creativi-
dad, un elemento que se abordará en este artí-
culo, no tiene razón de ser en la construcción del 
conocimiento. La creatividad suele ser vista des-
de la esfera de las humanidades, pero este texto 
esbozará unas notas sobre la importancia de la 
creatividad tanto en la investigación como en lo 
que sucede en el aula donde los chicos son indu-

cidos a tareas de corte científico. La creatividad 
es una parte esencial en el proceso mismo de la 
construcción del conocimiento. Veamos por qué.

Newton y el entusiasmo científico

La teoría de la gravedad planteada por Isaac 
Newton suele resumirse en la anécdota sobre 
la manzana que cayó del árbol. De acuerdo con 
esta, Newton estaba un día tan inmerso en sus 
pensamientos que no se percató de que se hacía 
tarde. De repente, el golpe de una manzana que 
cayó de un árbol cercano lo arrancó de su pro-
funda meditación.

En cuestión de minutos, nos dice Michael 
Guillen, “la curiosidad insaciable del joven New-
ton comenzó a darle vueltas a la manzana y a la 
luna. ¿Por qué caían en línea recta las manzanas 
hasta la superficie de la tierra en lugar de caer 
oblicuamente? Si la manzana hubiera caído des-
de mucho más arriba, un kilómetro, cien, desde 
la Luna, ¿habría caído también a la tierra?”

Newton profundizó aún más, ¿acaso la Luna 
no sentía el tirón de la gravedad de la Tierra? Si 
así era, ¿no significaría que la Luna estaba bajo 
las influencias terrestres, lo cual contradecía la 
creencia corriente de que la Luna estaba en el 
reino celestial completamente aparte de nuestro 
planeta? Inmerso en estas conjeturas heréticas 
Newton llegó a altas horas de la madrugada.

Nuestro científico necesitó 20 años para de-
sarrollar la teoría que lo haría célebre, aquella que 
nació de la observación de un hecho común. Po-
dría argüirse que la caída de la manzana fue algo 
totalmente casual, producto del azar. Pasteur se-
ñaló en su momento que el azar sólo favorece 
a las mentes preparadas. En efecto, las interro-
gantes que ese suceso nimio sugurió no habrían 
tenido lugar sin el bagaje científico de Newton, 
esto nos dice que la creatividad exige un estado 
de preparación fuerte, sólido. El espíritu creativo 
aparece sólo si se está preparado para atenderlo.

 1.- Palabra griega con 
la cual Aristóteles acuñaba 

la ordenación, la belleza 
y decencia del universo. 
Un universo estático, sin 

barrunto alguno. Concepción 
que perduraría hasta bien 
entrado el siglo XV y que 

con figuras como Copérnico, 
Brahe, Kepler, Galileo y 

sobre Newton, quedaría 
derrumbada en razón de las 
demostraciones científicas 
probadas que perfilaron la 

comprensión del mundo 
físico no ya en base a 

un orden divino, sino en 
razón de un conocimiento 

científico. 
  

2.- El método científico 
representa la metodología 

que define y diferencia 
el conocimiento de la 

ciencia de otros tipos de 
conocimientos. La filosofía 

de la ciencia crea el método 
científico para excluir todo 

aquello que tiene naturaleza 
subjetiva y, por lo tanto, no 

es susceptible de formar 
parte de lo que se denomina 

conocimiento científico. (…) 
Desde esta perspectiva, la 
característica esencial del 

método científico es servir 
de marco de generación de 

conocimiento objetivo. 



“una condición 

fundamentaL para La 

investigación es La 

curiosidad”
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Las investigaciones realizadas por Newton en 
torno al color, la gravedad e incluso, Dios lo hicieron 
guardar cama porque resultaban extenuantes; lo 
privaron del sueño durante la mayor parte de sus 
estudios y, en varias ocasiones, se vio en la necesi-
dad de guardar reposo por prescripción médica.

Pero, ¿qué lleva a sujetos como Newton a de-
sarrollar trabajos de investigación con ese nivel de 
exigencia? Más aún, ¿qué los empuja a dedicar 
toda una vida a ello? ¿Es propio de sujetos super-
dotados desarrollar su trabajo a ese nivel? ¿Existe 
algún secreto para ello? La búsqueda de nuevos 
conocimientos es precedido por un estado de in-
quietud generado por las preguntas no satisfechas, 
pero también se ve beneficiada por un estado de 
gratificación una vez encontrada la solución. Esto 
último provee al individuo del incentivo necesario 

para proseguir las investigaciones. El ejemplo más 
conocido en la historia quizá sea el de Arquímedes, 
quien al encontrar la solución del peso específico 
de los cuerpos salió corriendo desnudo por las ca-
lles de Siracusa profiriendo su famoso “eureka” (lo 
encontré).

¿Qué hay detrás de ese estado de éxtasis en 
Arquímedes? Es un júbilo manifiesto por la solución 
de un problema, en efecto, pero al mismo tiempo 
es el resultado de un proceso. Este proceso comien-
za cuando se formula el problema, suele definirse 
como etapa de preparación. Le sigue un periodo de 
reposo, donde se sugiere apartarse del problema de 
investigación para dar cauce a la tercera etapa, la 
aparición de una solución. En ocasiones, el resultado 
sobreviene de manera inesperada como en el caso 
de Arquímedes.



 3.- Daniel Goleman 
et al; “El espíritu creativo”, 
1ra edición, Ed. Ediciones 
Zeta, Barcelona España, 

2010, p. 22
 4.- Ibid., p. 23
5.- Ibid., p. 23

6.- Hugo Aréchiga; “El 
telar mágico de la ciencia”, 

publicado originalmente 
en Ciencia y Desarrollo, 

61:25-36, 1985; antologado 
en Ciencia, Universidad y 
Medicina, 3ra edición, Ed. 

UAS en coedición con El 
Colegio de Sinaloa y Siglo 

XXI Editores, Culiacán 
Rosales, Sinaloa, 2003, p. 25
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La etapa de preparación suele ser la más an-
gustiante, porque la luz en el túnel parece lejana. 
Daniel Goleman señala que “si hablas con perso-
nas que han hecho cosas realmente creativas, te 
hablarán de las largas horas, la angustia, la frus-
tración, de la preparación que tiene lugar hasta 
que algo hace clic y, bum, das un gran salto hacia 
adelante. Pero no pueden dar un paso sin deva-
narse los sesos3”. 

Goleman identifica tres factores que pueden 
inhibir la consecución de esta primera etapa, una 
de ellas es la fijación funcional que consiste en 
enfocar las soluciones en razón de prescripciones 
fijas. “Sólo vemos la manera obvia de solucio-
nar un problema” -nos dice- “la misma manera 
cómoda en que pensamos siempre. Resultado: 
un endurecimiento de las actitudes; es decir, un 

estado de psicosclerosis”. Lo anterior se constitu-
ye en un obstáculo que bien se puede conjugar 
con otros como la frustración y la autocensura. 
La frustración, nos dice Coleman, “surge en el 
momento en que la mente analítica, racional, en 
busca de una solución alcanza el límite de sus 
habilidades”. Se abandona el problema. Aunado 
a lo anterior, el individuo produce sus propios 
candados que no permiten avanzar. Se entiende 
por autocensura a esa voz interna -señala Cole-
man- que establece cuestionamientos críticos 
como “pensarán que estoy loco” cuando se idean 
alternativas distintas e innovadoras para la re-
solución de problemas o “esto no funcionará, es 
demasiado obvio”. En este momento, nos dice el 
autor, es común que se aborten los esfuerzos. La 
mente racional se “rinde al problema4”. 

La etapa de preparación, entonces, es la eta-
pa de mayor angustia y desesperación. Exige un 
fuerte esfuerzo físico y mental. Aquí reside, quizá, 
la diferencia entre Arquímedes, Newton, Einstein, 
Pasteur, Descartes, Nietzsche, Marx, Hegel y no-
sotros: la fuerza de voluntad, condición que no 
se circunscribe al área científica sino a cualquier 
esfera de acción. La voluntad determina la dife-
rencia entre seres humanos.

En la etapa de reposo posterior a la de prepa-
ración se recomienda alejarse del problema para 
darle paso a la solución del mismo. En esta etapa 
relegamos por un tiempo al área consciente. Co-
leman dice al respecto, “mientras que la prepara-
ción exige un trabajo activo, la incubación -como 
él denomina al periodo de reposo- es pasiva, un 
estado en que mucho de lo que sucede se de-
sarrolla fuera de la consciencia enfocada, en el 
inconsciente5”. 

Otros autores señalan que, a lo largo de la 
vida de un investigador, suelen darse lapsos 
hasta de varios años de aparente abandono de 
un problema para luego encontrar la solución 
correcta6.  

La tercera etapa, donde la solución se hace 
presente, es un proceso del todo consciente, de 
acuerdo con Hugo Aréchiga. Aquí, la solución 
debe someterse al escrutinio de la verificabilidad, 
es la parte del proceso donde ocurre -nos dice 
Huxley-  el asesinato de una bella hipótesis. Es 
la última parte del proceso donde una idea apa-
rentemente extraordinaria muerde el polvo y hay 
que empezar de nuevo. Investigaciones que han 



“La creatividad es una 

parte esenciaL en eL 

proceso mismo de La 

construcción deL 

conocimiento”
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generado conocimientos, ahora de dominio gene-
ral, El origen de las especies, de Darwin; Principios 
matemáticos de la filosofía natural, de Newton o El 
capital, de Marx no vieron la luz sino hasta después 
de varias décadas de gestación.

Después de revisar todo el proceso, cabe seña-
lar lo siguiente: la creatividad científica requiere de 
un ambiente adecuado para su realización, uno que 
estimule el interés por crear de manera continua y 
prolongada, como señala Hugo Aréchiga.

Sin embargo, la creación científica -y en esto coin-
cido con el autor- no es patrimonio exclusivo de seres 
de excepción. Un individuo con el talante intelectual 
suficiente -impulsado por un sistema educativo abo-
cado a esta tarea- y un sistema público que estimule 
la creación y fomente las innovaciones científicas son 
suficientes para generar científicos que den respuesta 
a los problemas nacionales.  El Estado es imprescin-
dible para llevar esto a cabo. En palabras de Dumas, 
“el ingenio florece donde el gobierno pone el dinero”.

En la creación científica actual intervienen investiga-
dores que desarrollan su tarea en razón de la política pú-
blica establecida desde la esfera del gobierno. La Ciencia 
se construye ahora desde el marco institucional no des-
de el aislamiento sedentario como en el caso de Galileo, 
Copérnico o Newton. Ese tipo de hombres enciclopédi-
cos no son producto de este tiempo, sin embargo, la ta-
rea científica se sigue desarrollando sobre sus hombros.

Primero curiosos, después científicos

¿Dónde se desarrolla la creación científica en el ac-
tual mapa internacional? Lamentablemente, sólo 
en los países desarrollados. Países como el nues-
tro permanecen en la periferia. Las innovaciones 
científicas y tecnológicas forman parte del paisaje 
científico de Alemania, Estados Unidos, Finlandia, 
Noruega, Corea del Sur, Francia e Irlanda. India, Chi-
na y Rusia comienzan a participar en este ámbito.

En México los pasos son lentos y, en cierta 
medida, tortuosos. Se han hecho cambios desde 
el sistema educativo, pero no se ha modificado de 
forma sustantiva el ambiente bajo el cual subsiste 
la creación científica. El gobierno ha mantenido una 
política de franca austeridad desde 1994 hasta la 
fecha en lo que se refiere a la estimulación de la 
investigación científica. No le resulta prioritaria.

El sistema de educación por competencias ins-
taurado en México a principios de la década de los 
90 suponía cambios importantes, pero todavía no 
hay frutos sustantivos que hablen de un rumbo dis-
tinto para nuestro sistema educativo, a pesar del 
tiempo transcurrido.



7.-  Juan Manuel Piña 
Osorio y María Eugenia Chávez 
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México, D.F., 2013, p. 9
8.- Víctor Manuel 

Ramírez Regalado; “Química”, 
2da edición, Editorial Patria, 
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Desde que se transformó el sistema edu-
cativo a nivel básico, en los primeros años del 
sexenio del presidente Carlos Salinas de Gor-
tari, con la coordinación de Luis Benavides, un 
reconocido especialista en educación, se pro-
puso una nueva teoría pedagógica y curricular 
para transformar la educación elemental. Con 
el paso del tiempo, el modelo de competencias 
fue asumido en los siguientes niveles educati-
vos y, ahora, es el modelo a partir del cual se 
imparten clases en gran parte del país.

El enfoque supone competencias genéricas 
y específicas que el alumno debe alcanzar. El 
texto actual de preparatoria señala que, en-
tre las competencias genéricas del bachillera-
to para el área de ciencias sociales, el alumno 
“desarrolla innovaciones y propone soluciones 
a problemas a partir de métodos establecidos”. 

Si el desarrollo de innovaciones se trabaja 
desde el bachillerato, ¿por qué nuestro sistema 
educativo resulta tan limitado para seguir in-
centivándolo? Sobre las ciencias duras, un texto 
de química del mismo nivel estipula como com-
petencias básicas del alumno:

•	 Identifica	problemas,	formula	preguntas	de	
carácter científico y plantea hipótesis nece-
sarias para responderlas.

•	 Obtiene,	 registra	 y	 sistematiza	 la	 informa-
ción para responder a preguntas de carácter 
científico, consultando fuentes relevantes y 
realizando experimentos pertinentes.

•	 Contrasta	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 una	
investigación o experimento con hipótesis 
previas y comunica sus conclusiones.

•	 Valora	las	preconcepciones	personales	o	co-
munes sobre diversos fenómenos naturales 
a partir de evidencias científicas.

•	 Explicita	las	nociones	científicas	que	susten-
tan los procesos para la solución de proble-
mas cotidianos.

•	 Diseña	modelos	o	prototipos	para	 resolver	
problemas, satisfacer necesidades o de-
mostrar principios científicos.

•	 Relaciona	 las	 expresiones	 simbólicas	 de	 un	
fenómeno de la naturaleza y los rasgos ob-
servables a simple vista e impacto ambiental.

Si estas son las competencias básicas que 
un estudiante debe desarrollar, tendríamos a 
un investigador en ciernes, de cumplirse con el 
objetivo. No obstante, en la universidad nos da-
mos cuenta de que este proceso tuvo un escaso 

efecto. Es común que el universitario no logre 
integrar de forma lógica y ordenada un objeti-
vo de investigación, mucho menos elaborar una 
hipótesis, en investigaciones formales. ¿Qué es-
tamos haciendo mal?

Una condición fundamental para la investi-
gación es la curiosidad. A partir de esta surgen 
preguntas; de estas, una hipótesis y, de la hipó-
tesis, la metodología para ir en busca de res-
puestas. El alumno no llega ni al primer paso, no 
integra la curiosidad como elemento sustantivo 
de su formación, se ha olvidado de preguntar. 
Ahora, Google tiene la respuesta a todo, ¿para 
qué formular preguntas si ya todo está dicho? 
Sabemos que no es así, pero quien labora como 
profesor sabe que muchos chicos lo entienden 
así en la actualidad y tiene que hacer frente a 
esta idea día a día en el aula.

Estamos ante un escenario en el que el Es-
tado no hace su tarea en lo que al fomento de la 
investigación científica se refiere. Al interior del 
sistema educativo y, concretamente, en los sa-
lones de clase se lleva a cabo una tarea que no 
alcanza para afianzar una cultura científica entre 
la comunidad estudiantil. La ciencia no es mate-
ria de interés en nuestro país, esa es la realidad. 
Conacyt lo constata cada año.

Debemos fomentar la curiosidad en el alum-
no. En El mundo de Sofía, esta se da cuenta que 
todos necesitamos “encontrar una respuesta a 
la pregunta sobre quiénes somos y por qué vi-
vimos”. La pregunta nos traslada a los orígenes 
propios de la filosofía, ahí donde comenzó todo 
este asunto sobre la ciencia.

Creo que ha llegado el momento de solicitarle 
auxilio a Sofía, necesitamos su curiosidad.

Fidel Ibarra López 
Doctorante en Educación, y Profesor en la 
Universidad TecMilenio y Universidad de Durango 
Campus Mazatlán.
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La rEaLidad dE Los 
adoLEsCEntEs 
dE hoy
El Mundo dE los Adultos y El dE los 
jóvEnEs pArECEn CAdA vEz Más lEjAnos. 
¿CóMo sE puEdE rEduCir lA brEChA?

¿Cuántas veces hemos escuchado comentarios, 
entre compañeros y familiares, sobre la difícil 
situación que afrontamos con nuestros hijos 

mayores de quince años? Ahora que se han desarro-
llado y son adolescentes es diferente su comporta-
miento, su visión, su entorno y las realidades en las 
que viven. Son muchas cosas las que enfrentan sin 
tener bases firmes y seguras sobre las cuales apoyar 
sus razonamientos y decisiones. Pero también los 
adultos, sus padres, no hallamos la manera adecuada 
de tratarlos. No encontramos argumentos para que 
entiendan nuestras explicaciones; ni la manera de 
persuadirlos de la importancia y necesidad de acatar 
los consejos y sugerencias que les brindamos a cada 
paso que dan. Por eso cuando preguntamos a nues-
tros amigos qué piensan de los adolescentes de hoy 
se dibuja en sus rostros una expresión de asombro e 
inquietud.
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Respiran profundo y responden 
que no se explican las actitudes 
de los muchachos. Se quejan de la 
falta de comunicación y de que las 
conversaciones inician y conclu-
yen sin llegar a un acuerdo amiga-
ble que estreche los lazos familia-
res y disipe los obstáculos que, día 
con día, se erigen entre padres e 
hijos. Y se preguntan a sí mismos, 
como en busca de una respuesta, 
¿acaso son otros tiempos o so-
mos otras personas? ¿Por qué no 
podemos platicar con ellos como 
cuando eran pequeños? ¿Por qué 
no hacen caso como lo hacían en-
tonces? ¿Por qué se enojan tanto 
con nosotros? 
 Cuando dialogamos con los 
hijos adolescentes sentimos que 
se han transformado, que habitan 
un mundo diferente al que noso-
tros intentamos proporcionarles 
y en el cual deseamos que vivan. 
Pero no es así, ellos quieren liber-
tad y espacios propios, sin la pre-
sencia de adultos que los vigilen y 
reprendan o critiquen por lo que 
hacen o dejan de hacer. Se creen 
superhombres o supermujeres, 
como los héroes que los divirtie-
ron en su niñez. Se sienten gran-
des y buscan en los gimnasios la 
musculatura que fortalezca su 
cuerpo y destaque en la ropa en-
tallada con la cual buscan llamar 
la atención del sexo opuesto. Lo 
malo es que muchos de los ado-
lescentes, por dedicar tiempo al 
gimnasio y a escoger y lucir su 
ropa, se olvidan de cultivar su in-
teligencia y fortalecer los valores 
que propicien buenas relaciones 
con su familia y con las personas 
que les rodean, aunque sean me-
nores o mayores que ellos. Pare-
ciera que si no se es de su edad, no 
se es digno de atención o de char-
lar con ellos. Y eso es malo; porque 
sus padres, sus hermanos y abue-
litos los necesitamos y anhelamos 

su presencia y la charla que de 
chicos sostuvimos con ellos. Junto 
a la belleza y firmeza de su cuer-
po deben, también, desarrollar la 
inteligencia que les permita avizo-
rar y preparar las posibilidades de 
un futuro en el que puedan tomar 
con tino y prudencia las decisio-
nes más importantes de su vida.
 Pero el futuro para ellos, que 
son tan jóvenes, parece algo leja-
no. Piensan que el mundo se les 
acaba y hay que divertirse ahora 
porque después se les habrá pasa-
do el tiempo. Y a lo mejor tienen 
razón, pues son testigos de cómo 
vivimos los adultos, llenos de es-
trés y de angustia por el trabajo y 
los problemas familiares. Por eso 
cuando les reconvenimos y les 
damos un consejo, nos contestan 
“eres anticuado, los tiempos han 
cambiado”. 
 Marcan una barrera entre ellos 
y  nosotros: ellos se alzan como 
el presente sin un futuro claro y 
orientado y nosotros somos el 
pasado que detiene sus ansias 
de vivir la vida. Celebramos su 
audacia pero quisiéramos que la 
encaminaran por los senderos del 
estudio y la reflexión de los pro-
blemas sociales y científicos que 
afronta la humanidad. Porque al 
recorrer las calles de la ciudad, las 
carreteras y caminos vecinales, 
vemos cruces y capillas que nos 
muestran las consecuencias de 
las audacias mal encaminadas de 
jóvenes que, obnubilados por el 
alcohol y las drogas acabaron con 
sus vidas cuando apenas empeza-
ban a vivir. ¿Sus vidas terminarían 
así, de manera tan abrupta y bru-
tal, por culpa sólo de su ignorancia 
y falta de reflexión? ¿O nosotros 
los mayores, sus padres, profeso-
res y adultos en general, debemos 
asumir la responsabilidad y la cul-
pabilidad de no hallar maneras de 
conversar con ellos y conseguir 

que nos permitan estar a su lado 
en momentos de angustia y des-
esperación? ¿En qué pensarían 
esos adolescentes al momento de 
morir? ¿A quién recordarían y dedi-
carían sus últimos pensamientos? 
¡Ojalá y haya sido en sus padres, 
pues ellos hubieran deseado con 
todo el corazón haber estado a 
su lado! O un poquito antes, para 
haberlos protegido y persuadirlos 
de renunciar a la peligrosa acción 
que iban a emprender y que, a la 
postre, les quitó la vida o les am-
putó su cuerpo o dañó su mente y 
relación familiar y social.  
 Y ahí reside el problema, en 
encontrar la solución más viable 
en estas difíciles situaciones a las 
que la vida de padre nos enfren-
ta. Y, sobre todo, ¿cuál es nuestra 
visión de la realidad que viven los 
adolescentes hoy en día? ¿Cuáles 
son los niveles de tolerancia y de 
comprensión con que preten-
demos controlar el curso de sus 
vidas? Y aquí no queda más que 
reflexionar, con mucho cuidado 
y atención, acerca del comporta-
miento y desarrollo de nuestros 
hijos y de las actitudes que asu-
mimos cuando piensan y actúan 
de manera distinta a como que-
remos que lo hagan. Ni son otros 
tiempos ni somos otras personas. 
Somos los mismos, pero con la 
responsabilidad y la imperiosa ne-
cesidad de comprendernos para 
apoyar sus decisiones y esclarecer 

“Los 
adoLEsCEntEs 
sE oLvidan dE 
CuLtivar su 
intELigEnCia y 
fortaLECEr sus 
vaLorEs”
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las dudas que nos angustian 
en relación con lo que hacen y 
dejan de hacer. Porque aquí, en 
la situación de relacionarnos 
con los adolescentes, hasta los 
consejos y sugerencias de los 
cursos de atención al desarro-
llo del adolescente sirven de 
poco, cuando la premura de 
nuestras actividades nos aleja 
de la importancia de escuchar y 
acompañar a nuestra familia en 
el crecimiento de los hijos que, 
luego, si no estuvimos con ellos, 
nos alejarán de sus momentos 
de gozo o de tristeza e incerti-
dumbre. Nos debe de quedar 
claro que, por muchas técnicas 
que se inventen y desarrollen, 
no hay escuelas para aprender 
a ser padres y menos, para in-
teractuar con adolescentes. La 
única escuela posible es la fa-
milia y a ella debemos de asistir 
el mayor tiempo, ponerle el cien 
por ciento de atención y realizar 
todas las tareas que sean nece-
sarias.
 En este sentido, vale la pena 
recordar que nuestros padres 
con una simple mirada, con un 
tono de voz más fuerte o con 
una inflexión diferente nos ha-
cían obedecer. Como decíamos 
entonces: “a buen entendedor, 
pocas palabras”. ¿Por qué ahora 
no podemos mirar ni hablar con 
la autoridad con que lo hacían 
los padres con nosotros? ¿Por 
qué nuestros hijos no entien-
den ni las miradas, ni los gestos 
con los que reprochamos sus 
actitudes?
 ¿Será que ahora, a diferencia 
de la juventud que nos tocó vi-
vir, existen mayores centros de 
distracción, como las computa-
doras, internet, los cibercafés?  

En estos lugares los jóvenes en-
tran a páginas electrónicas en 
las que miran lo que quieren y 
hablan de lo que les da la gana, 
lo cual no sería malo si busca-
ran y hablaran de temas que les 
desarrollaran su inteligencia y 
valores personales, pero lo que 
hace la mayoría, en realidad, 
es chatear de manera absurda 
y vulgar con entes imaginarios 
de los que no conocen nom-
bres, domicilios ni ocupaciones 
reales. Son seres virtuales con 
los que se comunican a placer. 
¿Será por eso que con nosotros, 
personas de carne y hueso, no 
pueden platicar con la libertad 
que lo hacen con sus amigos ci-
bernéticos?
 Así que cuando los amigos 
nos responden con incertidum-
bre y angustiosa confusión, que 
sus hijos se pasan horas en las 
computadoras, mirando pági-
nas XXX. Cuando nos dicen que 
los muchachos prefieren irse al 
antro más popular a consumir 
cervezas al dos por uno en un 
lugar donde muchachas no pa-
gan cóver lo entendemos.
 Y todo eso lo sabemos o lo 
intuimos, aunque haya algunos 
que se hagan de la vista gorda 
y prefieren engañarse con la 
astucia de los jóvenes, cuando 
quieren conseguir permiso o 
cuando mienten con descaro 
para salir adonde encuentran 
una diversión que cada vez está 
más lejos de nosotros y del ho-
gar. Muchos de los lugares que 
frecuentan pululan delincuen-
tes y traficantes de drogas que 
no escatiman esfuerzos ni di-
nero para atraerlos al consumo 
de estupefacientes o para inci-
tarlos a cometer algún delito. 
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Los propios jóvenes acuden a 
las fiestas armados como para 
sentirse más hombres o para 
intimidar y apantallar a quienes 
por precaución no se atreven a 
portar una pistola en la cintura 
o en la guantera del coche. Y 
bajo el influjo de las drogas y el 
alcohol, muchas veces adultera-
do, creen que es más fácil pre-
sumir sus armas y sienten que 
las pueden sacar sin peligro.  
 Durante las charlas con 
amigos y familiares con hijos 
adolescentes siempre salen a 
relucir los temas de los lugares 
a los que asisten, las bebidas 
que consumen, las amistades 
que tienen, la música que escu-
chan, la velocidad a la que con-
ducen los autos, el corte de su 
pelo, la manera de peinarse, los 
tatuajes que acostumbran, las 
perforaciones de orejas, labios 
y ombligos para lucir aretes y 
argollas, propias de malvivien-
tes y no de jóvenes educados 
y preocupados por labrarse un 
porvenir exitoso y productivo. 
Hasta la ropa se vuelve un con-
flicto, pues mientras unas se 
desnudan, otros compran pan-
talones tres o cinco tallas mayo-
res para que casi se les caigan y 
el tiro les quede a medio muslo. 
Todo con el fin de apantallar a 
sus amistades y sentirse lo que 
no son en realidad, pero que a 
fuerza de usarlos y de compor-
tarse de esa manera, terminan 
por asumir esos valores como 
buenos y necesarios en sus de-
seos de ser alguien en el medio 
en el que se desenvuelven, lejos 
de sus padres y de quienes les 
dicen que pongan atención en 
lo que hacen y dejan de hacer 

porque todo tendrá consecuen-
cias en el futuro.
  Así que hoy, y de cara a 
la realidad en que vivimos, la 
pregunta no es qué les espera 
a nuestros adolescentes, sino 
¿qué nos espera a nosotros que 
no los comprendemos ni los 
sabemos orientar por el rum-
bo que consideramos correcto? 
¿Qué debemos hacer para en-
tablar comunicación con ellos 
y ganar la confianza y credibili-
dad para que nos escuchen y les 
agrade estar a nuestro lado? 
 Esa es la pregunta funda-
mental y eso es lo que debemos 
de analizar y comentar los adul-
tos, antes de enojarnos con los 
jóvenes y de violentarlos con 
gritos destemplados que, lo 
único que logran, es alejarlos 
más. Finalmente, siempre es-
taremos a su lado cuando nos 
necesiten, en los lugares que 
estén y con las amistades que 
tengan. Hagan lo que hagan y 
nos quieran o no son nuestra 
familia y es nuestro deber y 
obligación apoyarlos. Así que 
más vale que nos apuremos y 
tratemos de entenderlos aho-
ra y no cuando sea demasiado 
tarde. 

“más vaLE quE nos 
apurEmos y tratEmos 

dE EntEndErLos ahora 
y no Cuando sEa 

dEmasiado tardE”

José Manuel Frías Sarmiento 
Asesor académico de la 
Universidad Pedagógica 
del Estado de Sinaloa, 
jose.frias@upnculiacan.edu.mx

José Ignacio Barreras Salcedo
Director del Hospital General 
de El Dorado, Sinaloa, 
basahgc@hotmail.com
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dicen que una golondrina no hace verano pero con el me-
nudeo se puede hacer volumen. La venta al detalle puede 
parecer insignificante sobre todo cuando no se recibe o 

contabiliza una cantidad importante tal como sucede con una 
gran venta o transacción comercial. cuando lo que se obtiene en 
un día de trabajo se mira de manera aislada no tiene el mismo 
significado económico que cuando se registra durante todo un 
mes. 
 Pareciera que el desánimo, la falta de organización y de va-
lorización del menudeo nos impide una visualización un tanto 
más completa del monto de la facturación y de los resultados de 
nuestro trabajo. con frecuencia suelo escuchar comentarios del 
tipo: “no sé en qué se me va el dinero” o “qué difícil es ahorrar 
con este negocio”. 
 Hablemos del caso de una cuenta pendiente que nos liqui-
dan en un solo pago en relación a una que se salda en varios 
plazos. cuando se recibe la totalidad se aprovecha mejor dicha 
suma que cuando se recibe poco a poco pues sentimos que llegar 
a la meta se complica mucho más o que esa pequeña cantidad 
no nos resuelve el problema. nos inclinamos por realizar un 
pago menor o adquirir una mercancía económica que necesita-
mos pues al final de cuentas no podemos hacer mucho con lo 
cobrado.

Mayra holguín vásquez

aprovECha EL 

mEnudEo
La paciencia y La 

organización son 
cLaves para mejorar 
eL rendimiento de Las 

empresas.
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 Ahorrar cuando se percibe poco o por 
partes es difícil. Si tenemos múltiples ne-
cesidades y metas económicas mensuales 
¿cuál es la fórmula para aprovechar el me-
nudeo? Acá se requiere de disciplina y, sobre 
todo, de fuerza de voluntad.
 Muchos empresarios, aún en los tiem-
pos actuales, no tienen un dato preciso y un 
estimado de lo que venden o facturan cada 
mes porque a medida que entra el dinero se 
utiliza para realizar pagos y comprar mer-
cancía. 

CinCo reComendaCiones para 
aproveChar el menudeo:

1. Organizar la contabilidad para 
determinar el ingreso y los gastos 
totales del mes.

2. Reservar día a día la cantidad necesaria 
para realizar pagos fijos o cumplir con 
un pago único que debe hacerse una 
vez al mes.

3. Establecer montos específicos diarios de 
ahorro para acumular un fondo.

4. Asignarse un salario mensual simbólico 
o real para cubrir las necesidades 
personales y determinar la suma diaria 
a destinar para los gastos. 

5. Resistir el deseo de salirse de lo 
planificado.

 La mejor forma de determinar los resul-
tados financieros personales y del negocio, 
cuando no se tiene una contabilidad organi-
zada, es identificar el patrón de gastos regis-
trando al menos durante tres meses hasta 
el más mínimo gasto. Anotar en una libreta 
o de manera digital cada pago realizado así 
como los “gastos ocultos” en este proceso es 
de suma importancia. Gastos diarios o fre-
cuentes para los cuales no se reservan fon-
dos, imprevistos que se presentan y aportes 
para causas, regalos o gustos deben ser tam-
bién registrados. Al final de cada mes se de-
berán clasificar los gastos por renglones e ir 
realizando los ajustes necesarios para elimi-
nar del presupuesto los gastos innecesarios. 

Este ejercicio permite evaluar la tendencia o 
patrón que seguimos en materia financiera 
y evaluar los resultados obtenidos hasta el 
momento, los cuales puede ser que no estén 
acordes a las metas y objetivos económicos 
que nos hemos propuesto. 
 Reservar montos diarios para acumular 
la suma necesaria para realizar pagos men-
suales requiere de determinación y fuerza 
de voluntad porque el micro o pequeño ne-
gocio tiene necesidades diarias que satis-
facer y, por lo regular, se recurre a lo que se 
tiene para suplirlas. Un esfuerzo adicional 
como equipo de trabajo ayuda a identificar 
nuevas oportunidades de mercado, generar 
un volumen mayor de ventas y adoptar nue-
vas estrategias comerciales para incremen-
tar los ingresos.
 Vale la pena repensar en la naturaleza 
de nuestro emprendimiento o empresa y 
en las estrategias que hemos utilizado para 
manejar el micro o pequeño negocio. Agra-
dezcamos a Dios por lo que tenemos y por 
lo que recibimos aunque sintamos que se 
recibe “gota a gota”. Pensemos que un cen-
tavo completa el peso, que “grano a grano 
se llena la gallina el buche” y que cualquier 
esfuerzo que realicemos para mejorar los re-
sultados nos ayudará a crecer.
 Busquemos fórmulas exitosas que nos 
ayuden a aprovechar el “Menudeo” que nos 
ayuda a sostenernos y es imprescindible.

Mayra Holguín Vásquez
Conferencista, motivadora y escritora de la 
República Dominicana. Además es productora 
de TV y Radio. Ha escrito los libros Nace un 
emprendedor, Comunicando con gracia y 
Transforma tu PYME
www.mayraholguin.com
majaholguin@gmail.com
@mayraholguin.com

“mucHos 
empresarios no 
tienen un dato 
preciso de Lo que 
facturan cada 
mes”
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ESE coNcEPTo TAN SocorrIDo, No ES uN objETo 
LujoSo AL quE DEbAmoS ASPIrAr SIN ESPErAr 

ALcANzArLo. ES ALgo TAN SENcILLo y coTIDIANo A 
Lo cuAL SE AccEDE EN EL DíA A DíA. ESo NoS ENSEñA 

LA PSIcoLogíA PoSITIvA.

psiCoLogÍa 
positiva: todos Los 

Caminos LLEvan a 
La fELiCidad

david de la oliva Granizo
Yadira arenas briones
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Para empezar, diremos que la 
felicidad no es ningún secreto, 
al menos desde la psicología 

científica. Por supuesto, para algu-
nas personas que no escriben des-
de la ciencia, ese estado de ánimo 
constituye un secreto que -casuali-
dades del destino- ellos han esclare-
cido y, por tanto, pueden comunicar 
al mundo por un módico precio. 

Para abordar el tema, es acon-
sejable leer un libro de psicología o 
educación y comprobar que el au-
tor pertenece al cuerpo académico 
de una universidad, es decir, a una 
comunidad científica, aunque toda 
regla tiene sus excepciones. 

En este artículo trataremos de 
enseñar algunos principios y acti-
vidades para que ustedes, lectores, 
sean más felices y, a partir de ello, 
puedan enseñar a sus hijos o alum-
nos a aumentar su felicidad. Dichos 
principios y actividades han sido 
probados a través de experimentos 
realizados por prestigiosos psicólo-
gos norteamericanos, uno de ellos, 
Martín Seligman. En 1998, durante 
su discurso como nuevo presidente 
de la Asociación Americana de Psi-
cología, Seligman habló de la necesi-
dad de avanzar hacia una psicología 
“más positiva” y la colocó entre las 
directrices básicas de las humanida-
des del siglo XXI. Dos años después, 
Seligman coordinó un número espe-
cial de la revista Psicología America-
na titulado Psicología Positiva.

¿Cómo nació esta idea? De 
acuerdo con el propio Seligman, de 
las siguientes palabras de su hija Ni-
kki: “papá, ¿recuerdas cómo era yo 
antes de cumplir cinco años? De los 
tres a los cinco era una llorona. Llo-
raba todos los días. El día que cum-
plí cinco años decidí que no lloraría 
más. Es lo más difícil que he hecho 
en mi vida. Y si yo puedo dejar de 
lloriquear, tú puedes dejar de ser un 
cascarrabias”.

Seligman pensaba que su acti-
tud de cascarrabias resultaba lógica 
porque toda su vida profesional la 
había pasado estudiando a las per-
sonas más infelices de su país, per-
sonas con graves trastornos menta-
les. Después de la charla con Nikki, 
Seligman decidió que estudiaría a 
los más felices. Desde entonces, él 
mismo es mucho más feliz. Esto, cla-
ro, no deja de lado la necesidad de 
estudiar y ayudar a las personas con 
graves problemas, pero hacer sólo 
esto, es un grave error. 

De acuerdo con Seligman, “du-
rante los últimos 50 años, la psi-
cología se ha dedicado a un único 
tema, la enfermedad mental, y los 
resultados han sido bastante bue-
nos (…) Lo mejor de todo es que he-
mos aprendido a aliviarlos. Pero este 
progreso se ha obtenido a un precio 
elevado. Parece ser que el alivio de 
los estados que hacen que la vida 
resulte espantosa ha relegado a un 
segundo plano el desarrollo de los 
estados que hacen que merezca la 
pena vivir”.

A partir de la “metáfora del 
huerto”, la psicología ha aprendido a 
quitar las malas hierbas -depresión, 
ansiedad y fobias-, pero no nos ha 
enseñado a ser más felices, es de-
cir, a sembrar y a florecer. Este es el 
nuevo reto de la psicología positiva.

No podemos olvidar que la 
psicología humanista de Maslow 
y Rogers fue precursora, pero su 
metodología resultaba deficiente y 
la operativización científica de sus 
conceptos complicada. Los errores 
han sido subsanados en esta nueva 
perspectiva. Como señala el psicólo-
go norteamericano humanista, Bob 
Gable, si Skinner, que trabajaba a 
16 kilómetros de Maslow, hubiera 
aceptado la invitación a comer que 
este último le extendió, las cosas 
hubieran sido  muy diferentes.

El punto de partida

En la psicología positiva es impor-
tante preguntarse lo siguiente: ¿qué 
es lo que hace que las personas 
sean más felices?, ¿en qué consiste 
una buena vida?, ¿cómo podemos 
mejorar a partir de nuestras forta-
lezas y no de nuestras debilidades?

La última pregunta me recuerda 
una historia que encontré en una red 
social: un padre se entrevista con un 
profesor porque su hijo tiene muy 
buenas calificaciones en dibujo, pero 
notas desastrosas en matemáticas. 
El padre comunica al profesor su 
interés porque su hijo reciba clases 
extras de matemáticas, a lo que el 
docente responde: “está usted muy 
confundido, lo más importante es 
conseguir clases extras de dibujo”.

Un principio de la psicología po-
sitiva señala que seremos mucho 
más felices potenciando nuestras 
fortalezas antes que tratando de so-
lucionar nuestras debilidades.

Si nos remitimos a la etimología, 
la palabra feliz significa “fecundo, 
florecer”; quizá, por ello, el último 
libro de Seligman se titula: La vida 
que florece. Él mismo señala, no 
obstante, que la felicidad (o el bien-
estar) es un término general que 
describe un conjunto de metas de 
la psicología positiva. No se puede 
medir con pruebas psicométricas. 
Se acerca más a conceptos como 
cognición o valor que designan un 
ámbito de estudio.

Por otra parte, hay muchas es-
calas objetivas (cuantitativas) para 
medir el grado de felicidad subjetiva. 
Incluyo aquí una de las más sencillas 
(Lyubomirsky, 1999), con una valida-
ción realizada en Estados Unidos, así 
podrán comparar su nivel de felici-
dad con los vecinos del norte.

El SEcrEto dE la 
fElicidad ES...
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ESCALA DE FELICIDAD GENERAL
En general me considero:

En compraración con la mayoría de las personas parecidas a mí, me 
considero:

Algunas personas son muy felices en general, disfrutan la vida 
independientemente de lo que suceda, sacan el máximo provecho, 
¿hasta que punto te describe esta idea?

Por término general, algunas personas no son muy felices,
aunque no están deprimidas, nunca parecen estar tan felices  como
podrían ¿hasta que punto te le describe esta idea?

Sume el total de sus puntuaciones y divida en cuatro. La media 
entre los adultos estadounidenses es 4.8. Dos tercios de las per-
sonas de ese país alcanza una puntuación que se sitúa entre el 3.8 
y el 5.8. Si usted obtiene puntuaciones muy bajas (1, 2 o 3) es el 
momento de acudir al psicólogo, pero si son muy altas (en torno 
al siete), le ruego me escriba y me cuente cómo lo ha conseguido.

La felicidad como ejercicio cotidiano

Uno de los primeros resultados de la investigación científica en 
este campo fue el hallazgo de algunas de las características de las 
personas muy felices.
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“un principio de la 
psicología positiva 
señala que seremos 
mucho más felices 
potenciando nuestras 
fortalezas”
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Se han descubierto tres accesos a la felicidad: 
la vida placentera, la vida comprometida y la vida 
significativa. Aquí se describen ciertas estrategias 
para encontrarlos.
 El primero es, sin duda, el más antiguo: el pla-
cer. Todos somos felices con una buena comida, 
escuchando una animada canción o recibendo un 
relajante masaje. Los estímulos sensoriales positi-
vos son una fuente infinita de placer y se pueden 
potenciar con múltiples estrategias de savouring 
(saborear, gustar). Algunos budistas, por ejemplo, 
utilizan el siguiente método para disfrutar de una 
naranja: imagine quién plantó el naranjo, quién lo 
cuidó durante años y quién transportó la naran-
ja a sus manos, dé gracias a todos ellos; acaricie 
la naranja, sienta su perfecta rugosidad; huélala, 
primero suavemente y luego de forma intensa. 
Uno de estos budistas puede tardar hasta cinco 
horas en este proceso. Intercambie la naranja por 
cualquier cosa que les apasione, lo dejo a su ima-
ginación.
 Dentro de la vida placentera están las relacio-
nes sociales: una buena charla con amigos, pasar 

un buen rato en las redes sociales o participar en 
una cena familiar (claro, si las cosas andan bien).
 ¿Cuáles son las limitaciones de una vida así? 
La principal es que nos habituamos rápidamente 
a los placeres sensoriales. El licuado de fresa con 
vainilla sabe delicioso al primer sorbo, un poco 
menos al segundo y al tercero y, realmente, una 
vez que terminamos con el vaso (o dos) ya no 
nos apetece más, por lo que esa fuente de feli-
cidad queda excluida, al menos, por ese día. En 
el peor de los casos, muchas personas caen en 
adicciones, ya sea a las drogas o al consumo de 
objetos. Aunque la vida placentera es importante 
para nuestra felicidad no debe ni puede ser nues-
tro único acceso a ella.
 Otro acceso a la felicidad es la vida compro-
metida. Estoy seguro de que les sucede de vez 
en cuando que se concentran tanto en una tarea 
que el tiempo se detiene (espero les pase con 
este artículo, aunque el mero hecho de decirlo o 
hacerlo consciente, rompe el estado de fluidez, 
así que olvídese por un momento de todos los 
problemas de su vida y siga leyendo). Decíamos 

“se han 
descubierto 
tres accesos 

a la felicidad: 
la vida 

placentera, 
la vida 

comprometida 
y la vida 

significativa”

PErfil dE laS PErSonaS
MuY fElicES
(Lyubomirsky, 2007)

•	 Disfrutan	más	de	sus	relaciones	 
sociales

•	 Se	sienten	mejor	expresando	gratitud	
hacia los demás

•	 Son	más	propensas	a	tener	conductas	
de ayuda hacia los demás

•	 Son	más	optimistas	respecto	a	su	
futuro

•	 Disfrutan	de	lo	que	hacen	y	viven	en	el	
presente

•	 Hacen	de	la		actividad	física	un	hábito

•	 Son	generalmente	más	espirituales	y	
religiosos
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que, de vez en cuando, se concentran tanto en 
una tarea que el tiempo se detiene, seguramente, 
eso es porque dicha tarea demanda toda su aten-
ción y reta a sus fortalezas. Cuando un escalador 
está en medio de la montaña no puede pensar 
en otra cosa que en no caer, eso hace que tenga 
una meta y un procedimiento muy claro y preci-
so para lograrlo. En ese momento, puede sentir 
muchas emociones: miedo cuando le falla un pie, 
alegría cuando coloca un seguro, entre muchas 
otras; pero sólo se sentirá verdaderamente feliz 
después de superar el reto y esté tranquilo en 
casa narrando la aventura a sus amigos.
 Muchas personas entrevistadas sobre este fe-
nómeno utilizan metáforas del tipo: “parecía que 
todo fluía, que todo estaba bien en el universo”. 
Por eso, a este proceso se le denominó con la 
palabra fluir, así se titula, por cierto, uno de los 
libros de Mihályi Csikszentmihalyi. El investigador 
se encuentra entre las personalidades más im-
portantes en el campo de la psicología positiva 
y es reconocido internacionalmente desde que 
este texto se convirtió en superventas. Fluir: la 

psicología de las experiencias óptimas es un libro 
maravilloso, útil para todas las personas interesa-
das en el tema, independientemente de que sean 
psicólogos o no.
 Volviendo al tema, cuando hacemos tareas que 
no retan a nuestras habilidades solemos aburrirnos 
y cuando la tarea demanda habilidades que no po-
seemos o que exceden las que ya tenemos, nos 
angustiamos. Conseguimos fluir cuando encontra-
mos el equilibrio entre lo que demandan las tareas 
y nuestras competencias. Los estados de fluidez se 
consiguen de muchas formas y en muchas tareas, 
pero lo más importante sería convertir nuestra vida 
diaria en un permanente estado de fluidez. Esperar 
en la fila del supermercado puede resultar aburridí-
simo, pero si nos encanta el ajedrez y disponemos 
del juego en nuestro teléfono móvil, puede ser un 
momento apasionante para practicar “el rey de los 
juegos de mesa”. Una película que explica de una 
manera genial esta situación es Una cuestión de 
tiempo de Richard Curtis.
 Estas ideas tienen una perfecta aplicación en la 
educación cuando el profesor consigue identificar 
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las virtudes y fortalezas de su alumnado y, a partir 
de ahí, propone retos a las mismas. El sitio web Au-
thentic Happiness, de la Universidad de Pennsylva-
nia, ofrece muy buenas guías y cuestionarios para 
medir los grados de felicidad (traducción al español 
instantánea). Aquí adelanto una clasificación de vir-
tudes y fortalezas de carácter realizada por Peter y 
Seligman en el 2004.
 El último acceso a la felicidad es el más difícil: 
la vida significativa, es decir, tener un proyecto de 
vida más allá de nuestras necesidades propias. 

 Rafael Kohanoff es un ingeniero argentino que 
ha dedicado toda su vida a hacer adaptaciones téc-
nicas (sillas de ruedas, audífonos, entre otras) para 
personas con discapacidad en situación de pobreza. 
Eso le ha dado un sentido tan grande a su vida que 
con casi noventa años sigue acudiendo a congre-
sos internacionales a presentar sus invenciones en 
vez de, como él mismo dice, quedarse en casa con 
sus nietos. La diferencia fundamental entre la vida 
significativa y la vida placentera y comprometida es 
que estas dos últimas se centran en el yo y la pri-
mera en los demás.
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 Múltiples investigaciones han demostrado que 
la sensación de felicidad más larga e intensa resulta 
de las actividades altruistas, después, de las que 
producen fluidez y, por último, de las actividades 
placenteras. En otras palabras y, aunque le parezca 
sorprendente, Gandhi y la Madre Teresa de Calcuta 
fueron más felices que yo, pero me puedo conso-
lar, porque yo soy más feliz que quienes ganan la 
lotería o heredan una gran fortuna y lo único que 
hacen es dedicarse a una vida de placeres. El viejo 
proverbio que afirma que el dinero no da la felici-
dad es muy cierto. Diener y Suh demostraron, en 
el año 2000, que aunque el poder adquisitivo había 
subido en Estados Unidos, Japón y Francia el nivel 
de satisfacción estaba exactamente igual.
 Para terminar, les recomiendo tres actividades 
clásicas de la psicología positiva que ayudan a au-
mentar el nivel de felicidad:

•	 Lleve	un	diario	 de	 cosas	 positivas	 que	 le	 pa-
san a lo largo del día, por lo menos, durante un 
mes; de esta manera, empezará a “cambiar el 
chip”.

•	 Escriba	una	carta	de	agradecimiento	a	alguien	
que le haya ayudado mucho, invítela a tomar 
un café y entréguesela. Por ejemplo, yo escribí 
una a mis padres y la enmarqué. De esa forma, 
la tienen muy presente y les proporciona mu-
cha alegría leerla.

•	 Comente	con	sus	amigos	y	familiares	los	hechos	
de los que está más orgulloso en su vida y las 
fortalezas con las que se relacionan (pueden 
utilizar la tabla anterior). A partir de ahí, trate 
de hacer más actividades relacionadas con sus 
fortalezas. Yo soy una persona muy sociable 
y dar clases me encanta, pero también me he 
apuntado a un grupo de teatro. Todo ello me 
hace muy feliz.

 De acuerdo con Seligman, la vida placentera, la 
vida comprometida y la vida significativa no son 
incompatibles entre sí, podemos alcanzar todas.

David de la Oliva Granizo
Docente e investigador en la Facultad de Psicología 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
y director del Departamento de Educación de Arebri 
Consultores.
culturasinclusivas@hotmail.com 

Yadira Arenas Briones
Dirige Arebri Consultores, actriz, consultora en 
comuniación organizacional y desarrollo profesional. 
yadira.arebri@hotmail.com 
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si La vida tE
       da rEfranEs…

los diChos populArEs son 
divErtidos, pEro ConviEnE no 
hACErlEs dEMAsiAdo CAso porquE 
CondiCionAn nuEstrAs dECisionEs.

¿De tal
palo tal
astilla?
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Aquello que insistimos en llamar sabiduría 
popular en ocasiones no es más que el re-
flejo de la forma de pensar de alguien que 

formuló un concepto que consideró convertirlo en 
ley. Guiarnos por los preceptos antiguos no siem-
pre nos ayuda a avanzar en la vida. Los refranes 
son sólo un ejemplo de las muchas maneras que 
tenemos de entender y explicar el mundo de for-
ma acartonada. De aquello que decimos o hace-
mos sin cuestionarnos si realmente va a ser bené-
fico para nosotros o para alguien más.

Es poco saludable aplicar viejas fórmulas para 
problemas nuevos. Vivimos en otra época, con 
otro entorno y distintas condiciones de las que 
había cuando la mayoría de estos criterios sur-
gieron en nuestra cultura. Es como la historia de 
aquella mujer, que al hacer jamón al horno le cor-
ta una pulgada de cada extremo. Cuando su hija 
le pregunta por qué lo hace, le contesta: es que 
así lo hace tu abuela. Cuando la niña le pregunta 
a la abuela dice: es que así lo hacía mi mamá 
y, para fortuna de la pequeña investigadora, la 
bisabuela aún vive así que cuando la interroga al 
respecto responde: es que mi cacerola era muy 
pequeña y sólo así cabía el jamón. Existe una in-
finidad de fórmulas gastadas que aplicamos úni-
camente porque “siempre ha sido así”.

“El ser humano es posibilidad” decía Heide-
gger, es decir, el ser humano está en constante 
cambio, busca evolucionar, crecer, crear, ser más, 
y esta búsqueda es la que lo lleva a interactuar 
con su entorno tomando decisiones que van for-
jando su carácter. Heidegger llegó a afirmar esta 
y otras sentencias no por una ocurrencia o por-
que sentía que era lo correcto. Sus ideas fueron 
fruto de razonamientos fundamentados al igual 
que las de los demás filósofos. Sin embargo, a 
pesar de que respetamos y reconocemos la vali-
dez de estos razonamientos, rara vez recurrimos 
a frases de filósofos para aplicarlas en nuestra 
vida diaria, en cambio sí lo hacemos con los fa-
mosos refranes populares.

 “Hijo de tigre pintito”, “chango viejo no 
aprende maroma nueva”, “de tal palo tal astilla”. 

Toda esta serie de sentencias nos invitan a no in-
tentarlo, ya que estamos condenados al fracaso. 
“No lo hurta, lo hereda” determinismo puro, ni 
le busques, ni lo intentes. Si tu padre fue ladrón 
así vas a terminar. ¿Quieres ser una persona ho-
nesta? ¡Por favor!, deja de intentarlo. ¡Jamás lo 
vas a lograr! Esto es lo que el sociólogo Robert 
Merton bautizó como profecías autocumplidas. Si 
esperamos fracasar o los demás esperan eso de 
nosotros, seguramente sucederá. Actuaremos 
para que suceda lo que “debe suceder” y así no 
decepcionar a quienes nos rodean. Si se espera 
que como soy hijo de tigre sea pintito trataré por 
todos los medios llegar a serlo. Aunque aparen-
temente trabaje para evitarlo, me estaré autosa-
boteando para demostrar que es algo que está 
fuera de mi control y, además tendré la ventaja 
de no ser culpable. Creeremos que todo fue obra 
del cruel destino que estaba ya escrito antes de 
mi nacimiento. 

Volviendo a los refranes, tenemos malas no-
ticias para aquellos que intentan regir su vida con 
base en ellos. Como se sabe, estas muestras de 
“sabiduría” popular no fueron obra de la misma 
persona, en ocasiones encontramos sentencias 
que se contradicen.

“El que calla otorga”, pero no decían que “a 
palabras necias oídos sordos”, entonces ¿me ca-
llo o no? ¿Si lo hago le estoy dando la razón al 
otro o estoy ignorándolo por necio? Tal vez el 
que calla solamente no quiere discutir banalida-
des, pero el necio se siente feliz de que le hayan 
dado la razón.

“El que espera desespera”, o sea, olvídate de 
la paciencia y pide todo para ya. Pero acuérdate 
que “Roma no se hizo en un día.” ¿Entonces debo 
tener paciencia o debo desesperarme? Y para 
llegar a desesperarme ¿debo madrugar? Porque 
“al que madruga Dios le ayuda”, pero “no por ma-
drugar amanece más temprano”.  

“No cruces el puente antes de llegar a él”, 
olvídate de la planeación y la estrategia, lánzate 
como puedas y si te matas pues “ya te tocaba”. 
¡Ah no, espera! Dicen que “hombre precavido 

EsE yA no tiEnE rEMEdio, rECuErdA 
quE “Árbol que crece torcido 
jamÁs su tronco endereza”.



MULTIVERSIDAD MAnAgEMEnT

78
FEBRERO          MARZO

“los prEjuiCios 
los hErEdAMos 
utilizAndo 
y rEpitiEndo 
rEfrAnEs”

vale por dos”, entonces no te lances así nada más.
“Calladita te ves más bonita”. O lo que es lo 

mismo “mujer que sabe latín no tiene buen prin-
cipio ni fin”. No trates de demostrar lo que sabes 
porque te vas a quedar sola, sin un hombre que 
pueda presumirte como un objeto valioso y vacío. 
Aunque “más vale vestir santos que desvestir bo-
rrachos”. Entonces mejor quédate sola. ¿O no? 

Usamos los refranes dependiendo de lo que 
queremos lograr en ese momento y justificamos 
nuestra acción apoyados en estos consejos. La 
forma en que percibimos la realidad está con-
dicionada por algo llamado paradigmas, que no 
son más que ideas anquilosadas que se graban 
en el cerebro como si hubieran sido tatuadas. 
Ideas respecto a cómo las cosas deben ser, que 
se ajustan a patrones antiguos y que en su mo-
mento probablemente resultaron exitosas, pero 
que no garantizan que lo sean siempre, ideas 
que en ocasiones nos impiden avanzar. Los pre-
juicios los heredamos utilizando y repitiendo re-
franes. Pero afortunadamente contamos con el 
discernimiento que nos ayuda a sopesar la efec-
tividad actual de las ideas y elegir mediante un 
proceso que tome como base la autorreferencia 
y el entorno.

“El ocio es la madre de todos los vicios”. Esta 
sentencia seguramente fue inventada por un señor 
feudal para sus siervos o un terrateniente para sus 
esclavos a los cuales quería tener produciendo día 
y noche. Como sabemos, el ocio ha sido también la 
madre de grandes inventos pero no es bien visto 
por quien considera a otros seres como inferiores 
y no quiere verlos holgazanear. Este paradigma 
en forma de refrán fue, en su momento, de gran 

utilidad para seguir explo-
tando a esclavos o siervos 
y actualmente quien tiene 
una conducta dictatorial, lo 
encontrará muy adecuado 
a su estilo de liderazgo.

También existen otras 
ideas que en ningún mo-
mento tuvieron utilidad práctica, pero justifican 
nuestro comportamiento. Alguien que amaba los 
chismes inventó aquello de “cuando el río suena es 
porque agua lleva”, o sea, ¿debo de creer un chis-
me porque a fuerza de repetirse se volvió verdad 
aunque me demuestren con hechos que no lo es? El 
consejo es: haz caso de chismes y procura propagar-
los. Quien ama el chismorreo encontrará justificación 
en esta sentencia de gran “sabiduría”.

La diferencia entre las frases célebres y los refra-
nes es que las primeras tienen autor. Si sabemos que 
el cómico Groucho Marx dijo: “el matrimonio es la 
principal causa de divorcio” no vamos a considerarlo 
como fuente de sapiencia, sino como una expresión 
de humor. Cuando escuchamos una frase célebre 
podemos estar de acuerdo o no con la persona que 
la dijo, con ese ser humano que tuvo una historia 
y expresó su opinión. En cambio los refranes, al ser 
anónimos, pretenden tener mayor peso basándose 
en que han sido pronunciados originalmente por un 
ente invisible y han sido aceptados y repetidos por 
la mayoría, lo cual no es un argumento de peso para 
darles certeza.

Paul Watzlawick y Humberto Maturana, funda-
dores del constructivismo, consideran que el ser 
humano que da significado y sentido a su vida es 
constructor activo de su realidad y no un receptor 

¿El ocio es 
la madre 
de todos 

los vicios?



MULTIVERSIDAD MAnAgEMEnT

79
Febrero          MArZo

Cynthia Lucía Menchaca Arizpe
Licenciada en Relaciones Humanas.
Catedrática de la Universidad Iberoamericana, 
Campus Torreón.

“lA difErEnCiA EntrE 
lAs frAsEs CélEbrEs y 
los rEfrAnEs Es quE 
lAs priMErAs tiEnEn 
Autor”

pasivo de experiencias y aprendizajes. Esto no 
significa que no tome en cuenta lo que otros 
razonaron. Pero no significa esto que considere 
únicas e inmutables estas ideas sino que elija las 
que le sean útiles y coherentes con su contexto, 
que use su libertad y  capacidad de discernimien-
to para elegir las opciones posibles y construya 
su identidad.

A pesar de lo que digan los refranes, cual-
quier persona puede, para sorpresa de quienes 
esperan lo contrario, cambiar radicalmente si así 
lo decide y escapar de su cruel e inmutable desti-
no. No estamos hablando de alguien que intenta 
hacer que cambie otra persona, el cambio es una 
decisión personal, no una imposición. Deshacer-
se de un rol con destino dramático o derrotista 
así como lograr un cambio, es posible siempre y 
cuando se tengan decisión y empeño necesarios, 
y, por supuesto, que no se tenga fe en las profe-
cías fatalistas. 

La opción más saludable es escribir nuestra 
propia historia, pensar por nosotros mismos y si 
acaso un refrán, o frase célebre coincide con nues-
tra forma de pensar, tomarla y usarla el tiempo 
que tenga sentido para nosotros. La idea de repetir 
lo que escuchamos, como si estuviéramos progra-
mados, se parece al planteamiento que expresó 
Aldoux Huxley en su famosa novela Un mundo fe-
liz donde demostró que los actos condicionados  
los realiza un ser humano amaestrado y no una 
persona libre.

Un ser humano que se construye a sí mis-
mo es capaz decir: “Árbol que crece torcido… aún 
puede enderezarse”.

¿Calladita
te ves más

bonita?
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La noticia se dio a 
conocer muy temprano 

en México por la 
diferencia horaria con 

España. En su casa del 
barrio de Chimalistac 
Elena Poniatowska 

(París, 1932) se enteró 
que se había convertido 
en la primera mexicana 
en ganar el Cervantes 

(quinto para un 
mexicano) y en la cuarta 

escritora galardonada 
con el premio más 

prestigioso de las letras 
hispanas. Según el 

jurado, el premio se le 
otorgó “por una brillante 
trayectoria literaria en 
diversos géneros, de 
manera particular en 
la narrativa y en su 

dedicación ejemplar al 
periodismo. Autora de 
obras emblemáticas 

que describen el 
siglo XX desde una 

proyección internacional 
e integradora. Elena 

Poniatowska constituye 
una de las voces 

mas poderosas de la 
literatura en español de 
estos días”. La nueva 
princesa Cervantes 

(princesa porque tiene 
orígenes reales que 

vienen de parte de su 
familia polaca) es una 
figura querida, aunque 
a menudo polémica por 

sus posturas políticas. “El 
Premio es la conclusión 
de una vida”, dijo en sus 
primeras declaraciones 

luego de que se conoció 
el fallo. Si hay que leer 

dos obras de ella hay que 
acercarse a La noche de 
Tlatelolco y Nada, nadie: 

las voces del temblor, 
dos piezas de periodismo 

sobre el temblor de 
1985 y la matanza de 
estudiantes en 1968.

ElEna 
Poniatowska

PrincEsa 
cErvantEs

TIEMPO DE
LECTURA

autoEstima y tacto
PEdagógico En
Edad tEmPrana

Emilio o dE la 
Educación

Autora: MARGARITA
HEINSEN
Editorial: NARCEA

“En un mundo como el nuestro cada vez 
más centrado en el hacer, este libro lleva 
nuestra atención al ser. Como educadores y 
padres estamos llamados a acompañar a los 
más pequeños en la formación de su propia 
identidad y en el desarrollo de una sana 
autoestima”, afirma la autora. El libro ofrece 
una serie de reflexiones sobre la vida cotidiana 
que impactan la vida pedagógica. Uno de 
sus objetivos es no desligar aspectos como 
el sentido común, la vida fuera del aula y la 
educación en casa con lo que se vive dentro de 
la escuela. Temas como el autoconcepto y el 
desarrollo del autoestima son claves a lo largo 
de sus diez capítulos.

Autores: JEAN-JACquES
ROuSSEAu
Editorial: ALIANZA EDITORIAL

Los clásicos no pasan de moda. Por algo son 
clásicos, porque son capaces de resistir las 
pruebas del tiempo y continuar vigentes 300 
años después. En Emilio o de la educación 
Rousseau elabora un tratado filosófico sobre 
la bondad natural del hombre. Considerado 
un texto clave de la pedagogía moderna, el 
planteamiento reside en la elaboración de un 
sistema educativo basado en la naturaleza y en 
la experiencia que está contrapuesto a la rutina 
y a los conceptos establecidos. En su tiempo, 
fue prohibido y quemado porque atentaba 
con las tradiciones de la época (siglo XVIII). La 
historia gira en torno a Emilio y a su tutor que 
representan el proceso de formación de un 
ciudadano ideal. 

aPrEndEr
a EmPrEndEr
Autor: VIS MOLINA
Editorial: CONECTA

Los que saben del emprendimiento afirman 
que es una carrera larga, como un maratón, 
pero con obstáculos, lo que complica la travesía. 
Este libro tiene un origen motivacional, pero 
también pedagógico. Los fundadores de 
Tuenti (el Facebook para jóvenes que triunfa 
en España y que ahora ha entrado al mundo 
de las operadoras telefónicas), Monvinic o 
Bluespace, entre otros, narran su experiencia 
como emprendedores y explican cómo lograron 
cristalizar sus ideas, sus sueños, en proyectos 
exitosos que facturan millones de dólares. Los 
lectores conocerán los secretos que los llevaron 
al lugar que ocupan y se sentirán motivados 
por sus historias personales. 

ÁgilmEntE: aPrEndE 
cómo funciona 
tu cErEbro Para 
PotEnciar tu 
crEatividad 
Autor: ESTANISLAO
BACHRACH
Editorial: GRIJALBO
MONDADORI

La creatividad es como un deporte que 
mientras más se practica mejor se puede 
ejercer. El cerebro también necesita ejercicio. El 
libro parte de la premisa ¿crees que ser creativo 
es un atributo de genios y gurús? Pues no. 
Cualquiera puede ser creativo a su manera y 
es una habilidad que se puede expandir. “Hoy 
la neurociencia es clara: el cerebro aprende 
hasta el último día de vida. Tu mente, mediante 
la aplicación de las técnicas correctas, puede 
modificar la anatomía y estructura de tu 
cerebro”, se afirma en la introducción. A través 
de sus páginas el lector conocerá técnicas 
para desarrollar su potencial, entender los 
mecanismos del aprendizaje, manejar mejor 
los sentidos, focalizar la atención y mejorar la 
memoria. 






