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Editorial

emiliano.millan@revistamultiversidad.com

www.revistamultiversidad.com

Evaluar para mejorar la calidad de la 

educación

T
oda acción humana orientada a un objetivo bien definido, 

supone para quien la realiza, conocer con toda certeza el grado 

de avance, lo correcto del mismo y dado el caso, redireccionar 

estrategias. Evaluar en el ámbito educativo se presenta como 

la oportunidad de constatar el desempeño del esfuerzo pedagógico; 

entendido como el resultado de las actividades escolares realizadas 

por los diferentes actores que participan en la tarea educativa. Este 

complejo conjunto de factores que se conjugan y materializan en el 

espacio de la institución escolar, es evaluado de distintas formas y 

por diversos organismos.

Los docentes y los discentes, como unidad dialéctica en el proceso 

de aprendizaje en el aula, se constituyen en el elemento central y por 

ende en el objetivo inmediato, visible y conmensurable por esencia.

La evaluación, en sus diferentes formas y momentos, es de larga 

data para el alumno; no así para el docente; quien experimenta 

la incertidumbre de su próxima evaluación, que por ley será de 

aplicación obligatoria. La finalidad y sus consecuencias serán materia 

para debatir, donde la sociedad habrá de estar atenta sobre este 

accionar, toda vez que es la principal demandante de una educación 

de calidad. 

El llamado a la evaluación está considerado en primera instancia 

para el sector público, pero de la misma forma las escuelas privadas, 

habrían de involucrarse en el proceso y abrir sus puertas al proceso 

evaluativo de sus componentes principales; con la única finalidad de 

mejorar la oferta educativa. Así mismo hay invitaciones a sumarse 

para los padres de familia -sector mayormente olvidado- pero que son 

llamados carentes de un plan o programa concreto de participación. 

A ello atiende una de las colaboraciones de esta edición, que pretende 

estar dedicado a la evaluación educativa de la que no escapan las 

propias instituciones. El ámbito educativo bajo el escrutinio público.

Emiliano Millán Herrera
Director General   
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Extraordinario tema del 
Dr. Sergio Tobón, muy 
interesante.
Marco Loaiza 
 
Siempre procuro su revista, 
los temas son muy buenos 
y de gran ayuda, muchas 
gracias.
Brenda Alarcon

Muy buena Revista. 
Servando Gómez González
 
Excelentes los artículos 
del Dr. Tobón. Me encanta 
la metodología y muy útil 
para trabajar en clase. 
Diana López

Enormes 
felicitaciones 
por una edición 
extraordinaria 
Gustavo Hernández

Siempre hago 
referencias 
a su revista 
frecuentemente y se 
la recomiendo a mis 
colegas.  Excelente 
trabajo.
Enrique Covarrubias
 
Revista 
Multiversidad es sin 
duda la mejor fuente 
de información que 
hemos tenido los 
docentes. Uno de los 
aspectos positivos 

es que trata temas 
vigentes y son de 
gran interes para 
todos.
Ernesto Gómez

Felicidades por el 
tema de “Educación 
ambiental” sin 
duda un tema muy 
interesante.
Claudia Ríos

Muchas Felicidades 
a todo el equipo 
de Revista 
Multiversidad, 
disfruto mucho 
cada número, sin 
duda hacen un gran 
trabajo.
Veronica Guerra
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APPS PARA CRECER

ZONA

DIGITAL

Matching! Mi primer 
brain training
$33.17 pesos
iPad

Para mantener el cerebro 
activo: nueces y apps. Si se 
puede contar con eso desde 
los primeros años de vida la 
cosa pintará mucho mejor. 
Matching! Mi primer brain 
training fue creado para que 
los chicos de 2 a 6 años de 
edad desarrollen actividades 
cognitivas de alto valor, en 
específico, el aprendizaje de la 
lengua materna y de algunas 
más a partir de dinámicas que 
les resulten divertidas. Es una 
herramienta de gran utilidad 
para la conformación de 
vocabulario y el desarrollo de 
la observación, la abstracción 
y la asociación.

Papyrus Natural Note Taking 
$33.17 pesos
iPad

Las dinámicas de comunicación 
actuales nos han convertido en 
expertos del QWERTY. Pero 
aún seguiremos existiendo 
los primitivos que nunca 
abandonaremos la escritura 
a mano. Para nosotros existe 
esta herramienta que nos 
integra al mundo e, incluso, nos 
pone a la delantera. Papyrus 
-compatible con dispositivos 
Android, Windows y Kindle 
Fire- tiene la forma una hoja en 
blanco donde podemos tomar 
notas y dar presentaciones 
usando el teléfono como 
block y una stylus, una pluma 
activa o, incluso, el dedo como 
herramienta para inmortalizar 
frases, bocetos o garabatos. 

ES FáCIL ENTENDER 
LAS RAzoNES PoR 
LAS CUALES LA 
TECNoLogíA DIgITAL 
Y LAS SoLUCIoNES 
MóvILES ADQUIEREN 
UNA PoPULARIDAD 
AbRUMADoRA CADA 
DíA, INCLUSo, ENTRE 
SECToRES DE LA 
SoCIEDAD QUE ANTES 
FUERoN DESATENDIDoS 
PoR oTRoS MEDIoS 
MASIvoS.
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U
na de las mayores preocupaciones 
de todo padre o madre es la educa-
ción de sus hijos y es ahí donde tene-
mos que prestar mucha atención. La 

educación principalmente se da en casa, en 
la escuela como parte formativa y en la co-
munidad donde se desenvuelve el ser huma-
no. Por lo tanto debe existir una congruencia 
entre estos tres entornos para poder lograr 
el resultado deseado, es decir, si en casa no 
fomentamos valores, no esperemos que la 
escuela lo logre, por nombrar un ejemplo. 

Con base en mi experiencia como directiva 
a nivel universidad y hoy a nivel educación bási-
ca, mencionaré algunos errores que los padres 
cometen al elegir una escuela para sus hijos: 

Llegó el momento de elegir 

la escuela de mis hijos… 

¿Cómo tomar 

la mejor 
decisión?
Tania Juracy Álvarez Mexía 

La educación principalmente se 

da en casa, en la escuela como 

parte formativa y en la comu-

nidad donde se desenvuelve el 

ser humano.
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1  Escoger una escuela porque ahí 
están los amigos de la mamá o papá, 
es decir; se mueven por los grupos so-
ciales o bien por amistades, cuando la 
realidad es que se trata de la educación 
de su hijo no de la vida social de los pa-
dres. Si coincide que las amistades se 
encuentran en la escuela que elegiste 
para tu hijo ¡excelente!, pero no debe 
ser tu principal motivo para inscribirlo. 

2  Elegir instituciones educativas por-
que cuentan con grandes canchas depor-
tivas o equipos deportivos que llevarán a 
mi hijo a primera división o a las grandes 
ligas en uno, dos, quince años o tal vez 
nunca porque mi hijo creció y decidió ha-
cer otra cosa.  La realidad es que se de-
ben de enfocar en el nivel académico que 
ofrece la institución ya que es eso lo que 
se busca.  Es importante que la escuela 
cuente con buenas instalaciones ¡claro!, 
pero no debemos olvidar que antes que 
buscar una institución deportiva estamos 
en búsqueda de una institución escolar. 

3  Dejarse llevar por la tradición fa-
miliar. Los tiempos cambian día a día y 
muchas escuelas no evolucionan. Es im-
portante investigar, preguntar para tomar 
una decisión, el cambio siempre es bueno 
y el mundo está en constante evolución 
por lo que tenemos que decidir la escuela 
que de acuerdo a los tiempos ayudará a mi 
hijo a tener una excelente visión de vida.

4  Elegir la escuela que más exige, 
cuando la realidad nos indica que por 
exigencias no se aprende más. No debe-
mos olvidar que el modelo conductista o 
tradicional se centra en el estudio de la 
conducta observable para controlarla y 
predecirla. Su objetivo es conseguir una 
conducta determinada, en pocas palabras 
es el modelo tradicional en el que usted y 
yo fuimos educados y en el que muchos 
de los niños siguen siendo formados: 
memorización, permanecer sentados en 
clase, no salir al baño si no hay permi-
so así sea una emergencia solo porque 
el maestro no quizo, el profesor tiene la 
verdad absoluta, hacer planas, hacer más 
de doce trabajos al día sin importar si 

son niños de primero de primaria, forzar 
a que todo niño lea en tercero de kinder 
cuando cada niño tiene su propio nivel 
de maduración,  poner un sello de burro 
en el cuaderno del niño sino lo hizo bien. 
Es un modelo tradicional, donde se sigue 
utilizando la memorización mecánica, de-
jando de lado la reflexión, el análisis y la 
construcción de juicios críticos. Atención 
papás, no sigamos cometiendo el mis-
mo error de décadas. Elijamos la escuela 
que cuente con el modelo educativo que 
ayudará a su hijo a crecer como perso-
na, como estudiante y como humano. 

Debemos de cambiar nuestro enfoque 
cuando buscamos una escuela para nues-
tros hijos, por ejemplo: 

 1   Es muy importante que una escuela 
tenga excelentes profesores, pero sobre 
todo que sus hijos no sean solo una ma-
trícula sino que sean conocidos por nom-
bre y apellido y que los profesionales de 
la educación mantengan una constante 
interrelación con los padres de familia ya 
que la triada, niños(as), padres y profeso-
res es importante para la búsqueda del 
éxito. 

 2   Evitar escuelas de grupos numerosos 
y sobre todo, buscar una escuela que les 
interese conocer realmente a sus alumnos. 

3   Si la escuela que elegiste te exige ser 
mejor como padre o madre, ¡alégrate!, has 
acertado. Eso quiere decir que están inte-
resados en la mejora continua de tu hijo. 

4  Elige una escuela que conozca las 
habilidades de tu hijo, pregunta si realizan 
algún diagnóstico para lograrlo o cómo lo 
hacen. No permitas que te lo etiqueten 
porque sacó una mala evaluación en su 
examen diciéndole ¡su hijo no sabe ma-
temáticas, póngalo a estudiar!, porque tal 
vez su problema no sean las matemáti-
cas sino el cómo se le están enseñando 
los conocimientos matemáticos. También 
puede ser que su hijo no sea apto para di-
cha materia y sí para otra u otras asignatu-
ras. Por lo tanto, pregunte qué estrategias 
le recomiendan para desarrollar las habi-

“Elige una escuela 

que conozca las 

habilidades de tu 

hijo, pregunta si 

realizan algún 

diagnóstico para 

lograrlo o cómo 

lo hacen”

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

7
JUNIO               JULIO

g e n e r a l



lidades de su hijo y que estrategias uti-
lizará la escuela en aula para apoyarlo. 

5   Es importante conocer el clima del 
centro educativo: sus normas de convi-
vencia, si fomentan valores, los progra-
mas de innovación educativa, su visión 
ante la tecnología y los idiomas, si existe 
tipificación o clasificación de alumnos, 
ya que su hijo será parte de ese am-
biente y por lo tanto de su formación. 

 6  Visualiza a tu hijo en su etapa de 
adolescente o de adulto, y pregúntate 
¿qué clase de persona quieres que sea?, 
por lo que su etapa en la escuela no 
solo se trata del hoy; sino del camino 
que recorrerá para convertirse en un 
adolescente responsable, en excelente 
ciudadano y adulto.  

7  Pregunta si la institución educa-
tiva cuenta con área psicopedagógica 
y atención individualizada. Muchas es-
cuelas no cuentan con el área psico-
pedagógica, otras tantas solo cuentan 
con un profesional en el área para una 
matrícula mayor de 500 alumnos, por 
lo tanto considera a estas instituciones 
fuera de tu lista. El área psicopedagó-
gica y la importancia que la institución 
le dé, te dará muchas respuestas a la 
pregunta ¿Cómo se atienden las dificul-
tades de aprendizaje? ¿Cómo ayudarán 
a mi hijo a desarrollar sus habilidades? 
¿Cuentan con atención individualizada y 
controlada? ¿Cómo es la comunicación 
entre este departamento y el padre de 
familia?. Contar con esta área es muy 
importante, ya que así se pueden preve-
nir problemas de aprendizaje, corregir-
los a tiempo, así como detectar y desa-
rrollar las capacidades de los alumnos. 

8   Pregunta sobre el modelo educa-
tivo que la escuela utiliza, y en qué bene-
ficiará a su hijo. Un modelo tradicional o 
conductista es muy fácil de detectar, lo 
recomendable es trabajar bajo un mo-
delo constructivista donde el alumno 
construye su propio conocimiento con 
base en lo que ya conoce y lo que está 
conociendo, el profesor es un guía, los 
espacios del aula son más amplios de 
lo normal y sus escritorios permiten el 

trabajo individual, en equipo, en círculo, 
semi círculo, etc., dependiendo la activi-
dad que se desea realizar y por lo tanto 
el conocimiento que se quiere construir. 

9  Pregunta por el número de alum-
nos que hay en aula. Pregunta si cuen-
tan con auxiliar educativa y que función 
desempeña. 

10  Una buena pregunta es, ¿qué im-
portancia le dan a los idiomas y a la tec-
nología? Hoy debemos pensar en que 
nuestros alumnos son seres del siglo 
XXI y tenemos que prepararlos para ello. 

11  Una institución educativa con ac-
tividades extra académicas provee de 
mayores oportunidades a sus alumnos 
para desarrollar habilidades culturales, 
deportivas, entre otras. Por lo que será 
una excelente decisión que tu hijo pue-
da estar en una escuela que le de estos 
servicios.

12  Pregunta si cuentan con enfer-
mera que esté revisando la higiene de 
los niños para prevenir enfermedades 
o contagios, esté al tanto de niños con 
algún  malestar y que acompañe al hos-
pital en caso de accidente. Así mismo, 
es importante preguntar si cuentan con 
nutrióloga que en un momento deter-
minado apoye en una mala nutrición o 
sobrepeso del niño en conjunto con los 
padres. 

13 Y cómo un niño bien alimenta-
do rinde mejor, es importante elegir 
una escuela que te ofrezca comedor, 
es decir que no se limite a tortas, ce-
viches o fritangas, sino que cuenten 
con cocina que ofrezcan en la hora 
del lunch un buen desayuno y a la 
hora de la comida un delicioso y nu-
tritivo platillo. Si está supervisado por 
una nutrióloga ¡excelente! Los niños a 
la edad de jardín de niños y primaria, 
son difíciles para probar nuevos ali-
mentos, verduras o algunas carnes, por 
lo tanto la escuela que cuenta con un 
comedor saludable y nutrióloga puede 
apoyarte en este proceso de lograr una 
alimentación balanceada para tu hijo. 

14 Elige una escuela que busque el 
desarrollo entre el aprendizaje, inteli-
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gencia emocional e inteligencia social 
lo que lo guiará como persona de éxito. 

Escoger una escuela basada en el 
modelo educativo tradicional es enca-
jonar a tu hijo a memorizar sin aprender. 
Es tenerlo en un ambiente escolar que 
no lo invita a reflexionar ni a analizar, 
que no lo convierte en un librepensador. 

Una escuela tradicional, procura el 
adoctrinamiento en los estudiantes. A 
los conocimientos impartidos, no les 
busca un mundo de posible aplica-
ción. Esto quiere decir que no procu-
ra relacionar la teoría con la práctica. 

Si tu hijo o hija no presenta un buen 
desempeño en una de las asignaturas 
no significa que no tenga capacidades, 
éstas pueden estar destinadas a otras 
asignaturas, al deporte o a las artes. No 
obstante, considero que la institución 
educativa tiene la obligación de apoyar 
y orientar a su alumno para que aquella 
habilidad menos desarrollada pueda ser 
desarrollada con base en sus capacida-
des. No podemos dejar a un alumno sin 
el conocimiento básico de algún tema, 
no podemos ser profesores que vamos 
avanzando en la asignatura sin impor-
tar quien queda rezagado en el cami-
no. No podemos también creer que si 
mi alumno reprobó el examen es por 
falta de conocimiento solamente, de-
bemos analizar qué pasa con las demás 
habilidades y si son algunas de ellas 
las causantes de su baja evaluación.

Nunca olvides que una buena edu-
cación va acompañada de una buena 
nutrición y no te dejes llevar por lo que 
te dicen de una escuela sino por los re-
sultados de la misma.

Tania Juracy Álvarez Mexía 

Licenciada en Administración  

de Empresas. Doctora en Educación 

Conferencista, capacitadora y consulto-

ra en el área administrativa y educación.

“Elige una es-

cuela que busque 

el desarrollo 

entre el aprendi-

zaje, inteligencia 

emocional e inteli-

gencia social ”
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E
s un hecho cotidiano que los avances tecnoló-
gicos no dejan de sorprendernos, sobre todo, 
cuando se trata de dispositivos electrónicos que 
permiten comunicarnos de manera rápida y efi-

ciente. El impacto que ha causado la portabilidad de es-
tos dispositivos está generando cambios importantes en 
los individuos. La manera en cómo se están conforman-
do las nuevas generaciones atrae el interés de diversos 
estudios sobre el impacto y apropiación de estas tecno-
logías, principalmente en los jóvenes, ya que incide di-
rectamente en la formación de su identidad, en la socia-
lización y los riesgos a los que estos se ven expuestos.

Una de las mayores preocupaciones como padres 
y como profesores, es la cantidad de tiempo que los 
jóvenes dedican a la navegación en Internet. No hace 
mucho, cuando la computadora era una herramien-
ta de uso familiar ubicada en la estancia o en la sala, 
nos permitía a los padres darnos una idea del tiempo y 
de lo que veían nuestros hijos en la red. Pero una vez 
que irrumpieron en el mercado los dispositivos móviles 
con conectividad a Internet, la historia tomó otro giro. 
Ahora, es casi imposible saber cuánto tiempo se conec-
tan y mucho menos saber qué es lo que están viendo.

Para los adolescentes, la privacidad se ha convertido 
en parte fundamental del derecho a estar comunicados, 
contradictoriamente, a la hora de compartir información 
con sus pares, la mayoría deja expuesta su identidad, 
imagen e información personal; al menos así lo han 
manifestado los jóvenes en una investigación reciente 
realizada por la Universidad de Sonora en un estudio 
sobre el impacto de las Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación (TIC) en los jóvenes mexicanos.

Hiperconectividad 
un reto más para 

la educación

Dora Yéssica Caudillo Ruiz

“una de Las mayores preocupacio-
nes como padres y como profeso-
res, es La cantidad de tiempo que 
Los jóvenes dedican a La navega-
ción en internet”

Hiperconectividad 
un reto más para 

la educación

“una de Las mayores preocupacio-
nes como padres y como profeso-
res, es La cantidad de tiempo que 
Los jóvenes dedican a La navega-
ción en internet”
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Esta investigación ha arrojado datos relevan-
tes sobre el proceso de la apropiación de estos 
dispositivos y su influencia en el desarrollo per-
sonal y académico de los adolescentes. Desde 
el ámbito educativo, las TIC son vistas como una 
herramienta auxiliar en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, donde el docente puede encon-
trar recursos multimedia como apoyo didáctico 
para su clase, así mismo, los alumnos pueden 
recurrir a información ilimitada para enrique-
cer su acervo académico. Sin embargo, aún en 
este entendimiento, de ambas partes (maes-
tros y alumnos), no sucede así. Se presenta 
una brecha generacional en donde el maestro 
no es capaz de dar alcance a las habilidades di-
gitales de sus alumnos. Los recursos multime-
dia disponibles de los programas de estudio se 
quedan al margen y a merced de unos 
cuantos que si los saben utilizar.

Por otro lado, aunque los 
jóvenes muestran notorias 
habilidades en el manejo 
de programas y uso de la 
red, no son capaces de lle-
var estas destrezas al aula. 
Por ejemplo; sus habilida-
des de búsqueda en la red 
se limitan a dos o tres sitios 
como fuente de información, y 
no pueden diferenciar una fuen-
te fidedigna de otra que no lo es. 

En cuanto a las preferencias de contenido, 
el 98% prefiere las redes sociales, ver videos, 
música y juegos, y solo el 2% lo considera ele-
mental para tareas y proyectos escolares. El 
ocio y entretenimiento son el principal interés 
y actividad de los jóvenes encuestados en un 
periodo de dos años (2012-2014) como par-
te de esta investigación realizada con más de 
6,000 alumnos de entre 12 y 15 años de edad.

La tendencia es global, así lo han demos-
trado otros estudios como el presentado por 
AMIPCI (Asociación Mexicana de Internet), el 
cual indica que el internauta mexicano navega 
en promedio 5 horas y 36 minutos diariamen-
te. En Europa sucede algo similar; en cuanto a la 
edad, queda demostrado que cada vez los usua-
rios son más jóvenes y es en la etapa prees- 
colar cuando tienen acceso al primer dispositi-
vo. Los resultados presentados en el último año 
por EU Kids Online, la cual es una organización 
europea especializada en la investigación del 

uso de Internet por los menores, mostraron las 
mismas tendencias; específicamente el Reino 
Unido y España, coinciden con la realidad mexi-
cana; los riesgos a los que se exponen los me-
nores son los mismos y suceden con la misma 
frecuencia; ciberbullying, grooming, sexting, 
robo de identidad, acoso y hostigamiento. Estos 
estudios apuntan principalmente en crear estra-
tegias de concientización para prevenir este tipo 
de acciones y saber cómo afrontar los riesgos 
en línea, tanto los padres como los menores.

Una vez expuesto este panorama, es ne-
cesario caracterizar el perfil del joven usuario 
para poder tomar las consideraciones debidas 
a la hora de diseñar los planes y programas de 
estudio que pretenden incluir a las TIC como 
parte de las recomendaciones para poder for-

mar parte de la llamada Sociedad del 
Conocimiento. Organismos inter-

nacionales como la OCDE y la 
UNESCO hacen énfasis en la ur-
gente necesidad de incorpo-
rar a la tecnología a los pro-
cesos educativos como parte 
fundamental del desarrollo 
humano. Los gobiernos en 
el mundo han intentado ha-

cer lo propio; el equipamiento 
de las aulas y el acceso a Inter-

net son parte fundamental de al-
gunos sistemas educativos, al menos 

en los países que su economía se los permite.
Según datos del Banco Mundial, en el 2013, 

el número de personas con acceso a Internet 
por país mostró importantes contrastes, por 
ejemplo: en Guatemala, solo el 19% de la po-
blación tiene acceso; Estados Unidos mostró 
84% de conectividad, cercano a las cifras del 
Reino Unido con un 89% de accesibilidad. En 
cambio, en México, solo el 43%, similar a los 
porcentajes de Costa Rica, Ecuador y República 
Dominicana. Esto evidencia que el nivel tecnoló-
gico está relacionado directamente con el nivel 
de desarrollo de los países y su economía, por 
lo tanto, el nivel de acceso a las redes en rela-
ción con la educación mostrará el mismo sesgo.

El desarrollo de los avances tecnológi-
cos se propaga al mismo tiempo por todo el 
mundo, la capacidad de acceso y apropiación 
de cada individuo será proporcional a su eco-
nomía y dependerá entonces, del sistema 
educativo fomentar la apropiación de dichas 

“se presenta una 
brecha generacionaL 
en donde eL maestro 
no es capaz de dar 

aLcance a Las 
habiLidades digitaLes 

de sus aLumnos”
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tecnologías en los entornos escolares, po-
niendo especial atención en la manera en la 
que los jóvenes se apropian de ella. De ahí, 
la importancia de conocer el perfil de usua-
rio mexicano para poder adaptar el currículo 
educativo a las necesidades del mundo real.

 La generación digital ha crecido inmersa 
en la velocidad de los avances tecnológicos, 
no conciben la vida diaria sin estos disposi-
tivos. De una generación a otra se han pre-
sentado cambios radicales que los adultos 
no logramos comprender. La inmediatez y 
obsolescencia son factores determinantes a 
la hora de tomar decisiones; no son capaces 
de seguir procesos, no logran centrar su aten-
ción por periodos largos de tiempo, ya que la 
constante necesidad de ver sus notificaciones 
hace que revisen sus dispositivos por lo me-
nos cada quince minutos. Esta dependencia 
ha llegado a tal grado de generar ansiedad al 
apartarse de sus aparatos electrónicos incluso 
por tiempos breves.

Considerando la conectividad y accesibili-
dad de 24 horas que brindan estos disposi-
tivos, más los hábitos de uso y preferencias 
de contenido, tenemos ante nosotros hijos 
y alumnos Hiperconectados a una Hiperrea-
lidad. La velocidad del mundo online está 
plagada de estímulos visuales y auditivos, 
la constante estimulación de estos sentidos 
hace que la realidad del mundo exterior sea 
lenta y menos estimulante. La cantidad de 
horas dedicadas a la conexión les hace per-
der la noción del tiempo, y la socialización, se 
reduce a un universo virtual de sujetos que 
son pero no son, es decir, están del otro lado 
del ordenador, pero no siempre son quien di-
cen ser; aquí, el nivel de riesgo es latente ante 
cualquier situación vulnerable del usuario.

Volver a la realidad después de experimen-
tar la Hiperrealidad es un proceso difícil de su-
perar, sobre todo cuando el joven se incorpora 
a un entorno escolar donde tiene que cumplir 
un horario establecido y con actividades que 
requieren de habilidades lectoras, de escritura, 
de razonamiento y de concentración. El aula 
se convierte en el espacio donde tendrá que 
socializar cara a cara  y tendrá que ajustarse 
a comprender la clase tan solo con la pizarra 
y el libro de texto. El profesor tendrá que ser 
capaz de utilizar esos recursos para captar el 
interés de sus alumnos. Con suerte, se podrá 
apoyar en alguna presentación o video como 

recurso extra. Si el profesor logra la interac-
tividad entre alumno-tecnología-contenido, 
habrá logrado el objetivo educativo de las TIC.

Desarrollar en los jóvenes las habilidades 
digitales aplicadas en entornos escolares de-
penderá en mayor medida de los sistemas 
educativos. Los jóvenes ya cuentan con la 
habilidad de utilizar la tecnología, digamos, 
que la mitad del camino ya está recorrido; 
ahora, el verdadero reto será que logren 
concebirla con contenidos académicos, que 
aprendan a ser selectivos a la hora de buscar 
información, incluso que puedan ser creado-
res de contenidos. Llevar la tecnología al aula 
como lo que es; una herramienta que facilite 
el acceso a la información, pero además, con 
todos los elementos estimulantes que el jo-
ven de hoy necesita para captar su interés.

Los planes y programas de estudio que 
actualmente conforman el sistema educativo 
mexicano, se sustentan en la RIEB (Reforma 
Integral de Educación Básica), la cual promue-
ve una educación basada en competencias; 
que se define como la capacidad de responder 
a diferentes situaciones; esto implica, saber 
hacer y saber ser con el desarrollo de habili-
dades, valores y actitudes, con la finalidad de 
formar ciudadanos preparados para afrontar 
los retos de una sociedad globalizada y cam-
biante. Entre las habilidades más importantes 
y que se relacionan con el desarrollo de com-
petencias relacionadas con las TIC podemos 
encontrar lo siguiente: “El alumno desarrolla-
rá la habilidad de buscar, seleccionar, analizar, 
evaluar y utilizar la información proveniente 
de diversas fuentes”. Además, sumado a 
esto, el programa de Escuelas de Calidad, 
el cual tuvo el objetivo de equipar a las 
escuelas con la infraestructura nece-
saria para su buen funcionamiento in-
cluyendo equipamiento tecnológico.

Esto nos lleva a la reflexión de 
cuán efectivas o no, han sido las 
estrategias para la implementación 
e incorporación de las TIC a los sis-
temas educativos públicos; queda 
claro que los hechos siguen rebasan-
do a la realidad. Nuestros jóvenes de-
mandan otras maneras de aprender, sus 
supuestas habilidades digitales están en-
focadas en otros ámbitos, probablemente 
desaprovechadas o subutilizadas. No solo es 
necesario desarrollar la capacidad creadora 

“La genera-
ción digitaL 
ha crecido 
inmersa en 

La veLocidad 
de Los avan-
ces tecnoLó-

gicos...”
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en los jóvenes, sino despertar un sen-
tido crítico y propositivo en ellos y las 

TIC serán entonces, su mejor aliado.
Más que un reto educativo, 

este fenómeno se convierte en 
un desafío cultural generacional; 
a medida que los docentes ad-
quieran las habilidades digita-
les conforme a las necesidades 
de los jóvenes, la brecha digital 
se angostará y permitirá ir a la 
par con las necesidades de sus 

alumnos. Actualmente, la mayo-
ría de los maestros son inmigrantes 

digitales; han tenido que aprender el 
idioma tecnológico y adquirir nuevas 

habilidades basadas en la lógica ciberné-
tica. Por ahora, tenemos que confiar en la 
rapidez que caracteriza a estos tiempos 
para una tecnologización más rápida de 
los adultos y confiar en la nuevas gene-
raciones de docentes conformadas por 
nativos digitales, así crecerá la posibilidad 
de que maestros y alumnos al menos ha-
blen el mismo “lenguaje” y pueda llevarse 
a cabo un proceso de enseñanza-apren-
dizaje más efectivo con las TIC a favor.

 Finalmente, queda en los padres de 
familia asumir la responsabilidad de edu-
car con las TIC en casa; fomentar el uso 
seguro de la navegación, el uso respon-
sable de la información y promover el 
continuo aprendizaje en la adquisición de 
habilidades que permitan comunicarnos 
efectivamente a través de las nuevas tec-
nologías. 

Dora Yéssica Caudillo Ruiz
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El arte de la 
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el arte de la guerra
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A
l escuchar el término estrategia 
parecería que nos referimos a un 
concepto algo aburrido, que es 
aplicable solo para algunas per-

sonas dentro de las organizaciones o incluso 
que es algo complejo, que está fuera del al-
cance de la mayoría de las personas; sin em-
bargo todos ya sea siguiendo una metodología 
o incluso de forma intuitiva hacemos estrate-
gias, el presente artículo tiene como propó-
sito destacar algunos puntos que considero 
necesarios para realizar una estrategia, tomo 
como referencia conceptos contenidos en uno 
de los libros más conocidos, “El arte de la Gue-
rra”, escrito hace más de dos mil años atribuido 
a Sun Tzu, es un libro que contiene enseñan-

zas de estrategia militar y que actualmente es 
una referencia obligada para ejecutivos por su 
aplicación en las estrategias organizacionales. 

Pero, ¿qué es estrategia? Por su definición, 
entendemos que estrategia deriva del latín 
stratos (ejército) y agein (conductor o guía). Por 
lo tanto, el significado primario es el arte de di-
rigir las operaciones militares.

A continuación, las ideas fundamentales del 
arte de la guerra:

1. Sun Tzu dice: “si quieres ganar 100 bata-
llas de 100, conoce a tu enemigo y conócete a 
ti mismo”
En mi experiencia como consultor y coach, en-
cuentro una destacada recurrencia hacia la falta 
de conocimiento de las fuerzas externas que 
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pueden afectar el rumbo de nuestros planes, 
incluso la falta de autoconocimiento o falta de 
planeación en donde el entusiasmo, el optimis-
mo o una racha afortunada, parecen ser la base 
para que las personas en lo individual o a nivel 
organizacional se olviden de planear. Siempre 
es bueno recordarnos algunas preguntas alta-
mente útiles para reforzar nuestra planeación:
¿Qué quiero? 
Es descubrir el o los objetivos de cada persona o 
de cada organización. La razón fundamental que 
da sentido a su existencia. Revisar continuamen-
te la validez de este planteamiento es funda-
mental para tomar decisiones y descubrir en una 
comparativa de frente a lo que estoy haciendo 
para lograrlo y así poder discernir si estamos en 
el camino correcto.
¿Tengo el suficiente conocimiento de mis forta-
lezas y debilidades, así como de las oportunida-
des y amenazas a las que me puedo enfrentar?
Lo más recomendable es hacer un detallado 
análisis FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debi-
lidades y Amenazas) para tener un panorama 
integral de nuestra realidad y la del entorno, y 
así realizar una planeación que verdaderamen-
te nos acerque al logro de nuestros objetivos. 
El observar aisladamente solo las fortalezas, ya 
sea en lo individual o a nivel organizacional, nos 
dará solo una visión parcial, que pudiera conver-
tirse en un planteamiento de acciones optimista 
que no considera riesgos, el llegar a este punto, 
en algún momento nos enfrentará a situaciones 
que no hemos previsto y, en el momento en el 
que deseamos resolverlas, será a través de un 
gran costo financiero y desgaste emocional.
El darle un mayor peso a las debilidades anali-
zadas, una perspectiva pesimista y en muchas 
personas genera una idea primaria de abando-
nar los planes, mi recomendación en lo general 

es observar estas debilidades como una oportu-
nidad de mejorar en los aspectos que han detec-
tado en esta categoría y por supuesto hacerlo 
priorizando a través de los criterios de impacto 
y tiempo.

La práctica de revisar detallada y objetiva-
mente las amenazas y oportunidades a las cua-
les nos podemos enfrentar es vital en un mundo 
de constantes cambios, los cuales nos exigen 
resiliencia y un alto grado de adaptabilidad al 
cambio. El no hacerlo por falta de tiempo, con-
siderar que no es importante o pensar que es 
una pérdida de tiempo, son elementos que pue-
den generar contratiempos, la causa de cierre de 
una organización o el abandono de un objetivo.

2. Sun Tzu dice: “evita lo que es fuerte, ataca 
lo que es débil”
Si te has dado la oportunidad de hacer un exhaus- 
tivo análisis de tus oportunidades y amenazas, 
te felicito. El enfoque correcto nos lo da Sun Tzu; 
evita desgastarte inútilmente. 

En una ocasión platicando con una perso-
na, me decía muy entusiasmada que quería 
establecer como empresa una tienda de con-
veniencia. Por supuesto que lo felicité, y en 
automático le pregunté por el lugar en el que 
estaría su empresa. Dándome referencia una 
zona donde existen al menos 3 negocios simi-
lares por manzana, continué con la plática. ¿Has 
pensado en cuántas empresas similares a la 
tuya existen en la zona que elegiste?, ¿qué pue-
de motivar en una persona tomar la decisión 

“La práctica de revisar detallada 
y objetivamente las amenazas y 
oportunidades a las cuales nos 

podemos enfrentar es vital en un 
mundo de constantes cambios...”
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de elegir entre tu negocio y los que están a tu 
alrededor?, pregunté. Sin él saberlo, le estaba 
preguntando por la idea general de establecer 
la ventaja competitiva que su negocio tendría  y 
de qué forma agregaría valor y daría satisfac-
ción a las necesidades de sus posibles clientes.

Lo que se presentó como una charla infor-
mal, lo he encontrado en repetidas ocasiones, 
tanto a nivel organizacional, como a nivel indi-
vidual. El que consideremos que somos buenos 
para algo o que se tenga mucha experiencia, no 
necesariamente nos acerca al éxito; el tener un 
producto o servicio extraordinario tampoco ga-
rantizan el éxito. Lo que nos acerca al éxito es 
una mezcla de factores dentro de los cuales de-
bes considerar ¿qué te está haciendo único? Por 
supuesto que es válido ofrecer productos o ser-
vicios similares a otras opciones, pero lo que va 
a generar más oportunidad es satisfaciendo en 
tus clientes algo que nadie más está haciendo.

¿Cuáles son las debilidades de tu compe-

tencia? En el ejemplo que cito, Juan me refería 
que el trabajo arduo sería la diferencia. Por su-
puesto que para conseguir logros significativos 
se requiere de trabajo y esfuerzo, pero acom-
pañado de una estrategia adecuada, de una 
visión bien definida y de objetivos estableci-
dos y alcanzables que sustenten tu estrategia.

3. Sun tzu dice: “aquellos que son aptos en el 
arte de la guerra atraen al enemigo al campo de 
batalla y no se dejan intimidar por él”

No presiones al enemigo hasta acorralarlo. 
Cuando las bestias salvajes están acorraladas lu-
chan con desesperación, “¡por supuesto que esto 
es cierto en los hombres! si saben que no tienen 
opción se batirán sin miedo hasta la muerte”.

La reflexión anterior tiene una aplicación 
muy extensa en un contexto organizacional, 
esta reflexión tiene que ver con dos palabras 
sumamente poderosas: logro y mejora continua. 

Por lo tanto, es vital poder fijar las reglas en 
la contienda por el logro de tus objetivos, llevar a 
las empresas competidoras al terreno donde esté 
a tu favor el desarrollo de la batalla. La pregun-
ta común entre muchos será inevitablemente: 
“¿podré lograrlo?, mis competidores son mucho 
más grandes y cuentan considerablemente con 
más recursos que yo o nosotros”. La respuesta 
es sí, no será fácil, pero tampoco es imposible. 
La respuesta la encontrarás en el autoconoci-
miento y en el  conocimiento de los elementos 
de fortaleza y debilidad de tus competidores, 
así podrás establecer la estrategia para lograrlo 
sin importar el tamaño o los recursos. Recuerda 
que David pudo vencer a Goliat; no hay enemigo 
invencible si verdaderamente te das a la tarea 
de conocerle, al conocer sus debilidades, po-
drás utilizar “El ataque como tu mejor defensa”.

Ten en cuenta que la mayoría de las perso-
nas podrán experimentar cierto grado de des-
confianza o preocupación al saber que otros 
conocen sus debilidades y que por ahí es don-
de están perdiendo terreno, y puede ser que 
lo manifiesten con una falsa y exagerada pos-
tura de despreocupación, lo cual es significa-
tivo si estás atento a sus reacciones. Ten en 
cuenta que “luchar y conquistar en todas las 
batallas no es la victoria suprema; ésta con-
siste en destruir la resistencia del enemigo sin 
pelear”, por lo tanto “la mejor actuación de un 

“...no hay enemigo invencible si 
verdaderamente te das a la tarea 

de conocerle...”
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general es la de frustrar los planes del enemigo”.
4. Sun Tzu dice: “el arte de la guerra está ba-

sado en cinco factores: el clima, el terreno, el co-
mandante, la organización y la influencia moral”
Invariablemente debemos tomar en cuen-
ta los factores al tratar de determinar las con-
diciones existentes en el campo de batalla.

El clima: piensa en la noche y el día, el frío 
y el calor, los tiempos y estaciones. También la 
compresión del momento por el cual atraviesas 
y el que está atravesando tu competencia, así 
como el impacto que causa éste, tanto al inte-
rior como al exterior. De ahí que resulta impor-
tante la observación constante; el exceso de 
confianza puede ser un elemento en tu contra. 

El terreno: evoca las distancias: el espacio 
abierto y los angostos, las oportunidades de éxi-
to o fracaso. Por supuesto que en el entorno or-
ganizacional abarca el cómo llegas al mercado al 
que deseas llegar, en caso de contar con espacios 
físicos disponibles para su atención, qué tan acce-
sibles son y qué ubicación y accesibilidad tienen. 

El comandante: representa al liderazgo, las 
competencias y habilidades que lo fortalecen, 
menciono algunas características destacadas en 
el mundo organizacional: 

Iniciativa: hago mención a la tarea de esta-
blecer y compartir una visión congruente y clara, 
así como demostrar pasión por lograrla, si el líder 
guarda equilibrio entre sus objetivos y  el cuida-
do y beneficios que puede obtener su personal 
seguramente obtendrá el compromiso de muchas 
personas que se sumen a su causa.

Priorizar: establecer preferencia por lo que 
agrega valor o te acerca a tus propósitos y dejar 
pasar aquello que sólo es un distractor.

Firmeza: si el objetivo que persigues es líci-
to, está alejado de beneficios que son egoístas o 
del servilismo; el mostrar convicción y ahínco por 
lograrlos y avanzar un poco cada día te permitirá 
estar cada vez más cerca.

Integración: la suma del talento de los inte-
grantes de su equipo u organización seguramen-
te te permitirá alcanzar más rápido los objetivos, 
piensa en la forma en la que es más eficiente 
comunicarse con ellos en lo particular para des-
pertar interés sobre la visión, en qué circunstancia 
se encuentran en lo particular para encontrar los 
elementos que incentiven su participación a fin de 
que perciban los beneficios de su contribución y 
generen sentido de pertenencia, arraigando estos 
principios hasta lograr procesos de mejora conti-
nua y por supuesto pasión por el cambio.

La organización: se debe entender la con-

ducción del ejército con sus correspondientes 
subdivisiones, rangos entre oficiales, las provi-
siones para sus integrantes y el control del gas-
to militar. Razones similares se observan a nivel 
organizacional, debes realizar un análisis y de-
terminar si estás contemplando todas las tareas 
a realizar para lograr tus objetivos, si están en el 
orden correcto y las personas que lo hacen sa-
ben que tienen que hacerlo, cómo lo están ha-
ciendo, y si están capacitadas para lograrlo.

Influencia moral: es la congruencia que exis-
ta en las políticas, reglas, valores y en general el 
comportamiento solicitado por los líderes hacia su 
ejército. Debemos tomar en cuenta que las perso-
nas en general somos influenciadas por el ejemplo 
que recibimos por parte de las figuras de autoridad.

5. Sun Tzu dice: “El general que no busca la 
gloria personal cuando avanza, ni se preocupa 
por evitar el castigo cuando retrocede, sino que 
su único propósito es proteger a la población y 
promover las mejores causas de su soberano, es 
la joya preciosa del estado… pocos se encuentran 
de este temple”
Definitivamente se debe considerar al lideraz-
go como parte fundamental de cualquier tipo 
de ámbito, al buscar incansablemente el logro 
de tus objetivos guardando un equilibrio en-
tre tus propósitos y los motivadores de la gen-
te que te acompañará en el camino, ellos deben 
comprender desde un inicio que ganarán en las 
batallas que pelearán juntos, confía en ellos, en 
sus capacidades, delega, crea confianza, forma 
equipos sólidos de acuerdo a las enseñanzas de 
Sun Tzu. Como General ganarás las batallas que:

Que sepas cuándo luchar y cuándo no,
 hay batallas que no vale la pena pelear.
• Que aprendas cómo manejar la presión en 
todos los niveles.
• Que tu ejercito esté animado y preparado. 
• Que tu equipo no sufra interferencia alguna 
de parte de su soberano.
Desarrollar una estrategia para alcanzar obje-

tivos significativos requiere de tiempo, lo bueno 
no siempre es fácil y lo fácil no siempre es bueno.

Luis Miguel López Rojas

Licenciado en Administración Turística y Posgrado 

en Calidad Total y Productividad
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E
n un reciente reporte, el Instituto Na-
cional para la Evaluación de la Edu-
cación considera que la profesión 
docente está perdiendo atractivo. 

“Existen indicios de que en los últimos dos 
ciclos, muy probablemente como conse-
cuencia de la nueva legislación en materia 
docente, hay menos demanda por educa-
ción normal y se ha reducido su matrícula, 
ocupándose solamente 72.6% de los luga-
res disponibles”. 

No es la primera vez que leo este tipo 
de comentarios pero creo que en esta oca-
sión me dolió más.

Si un país no motiva a su población a in-
volucrarse en la educación, algo muy malo 

amar la 

profesión 
docente

Milly Cohen

amar la 

profesión 
docente

Milly Cohen

“el docente debe 

ser un ejemplo de rectitud, 

de amor, de respeto, 

de trabajo y de 

superación...”
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debe estar ocurriendo. Los niños de todo el 
mundo, en sus juegos y sueños infantiles, 
desean ser maestros, o ¿a poco tú no decías 
eso cuando eras pequeño? Pero esos sueños 
se derrumban en cuanto comienzas a crecer 
y miras lo que representa ser maestro en 
México. No voy a referirme a lo que ya sa-
bemos, a los casos que leemos cada tercer 
día sobre maestros abusadores, discrimina-
dores, injustos, mal preparados, poco actua-
lizados o invisibles. Elijo destinar este escrito 
a recuperar el amor a esta profesión (antes 
decíamos “noble profesión”) y a cómo hacer 
del docente un líder que afecte positivamen-
te su entorno, comenzando por él mismo. 
Todo esto con un solo propósito: que nues-

tros hijos, nietos y bisnietos, puedan seguir 
soñando con ser docentes…y lo sean.

Howard Gardner (1995) propone esta de-
finición de liderazgo que me gusta: “los líde-
res son personas que, mediante la palabra y 
el ejemplo personal, influyen acusadamente 
en las conductas, pensamientos y sentimien-
tos de un número importante de sus congé-
neres humanos.” En este tenor, el docente 
debe ser un ejemplo de rectitud, de amor, de 
respeto, de trabajo y de superación, primero 
para sí mismo, luego para sus alumnos. Se 
comienza con la propia persona, apreciando 
lo que uno es y lo que uno hace, sabiéndo 
que somos impulso, motivación, influencia 
decisiva y permanente en los otros. El do-
cente que no se conoce, que no se reconoce, 
no puede llegar a transformar su entorno. 
Por ello, el trabajo se hace desde dentro. 
¿Cómo empiezo? Encuentro mis talentos, de-
sarrollo mis fortalezas, resalto mis virtudes, 
y a la vez, miro honestamente mis errores, 
trabajo sobre mis debilidades, busco ayuda 
cuando lo requiero (y la ofrezco aunque no 
me la pidan). Ser líder no es un traje que se 
pone en la mañana y se quita por la tarde 
(o al revés), sino un estilo de vida. Tampoco 
es un camino que se aprende en los libros 
(aunque consultarlos ayuda), sino un trayec-
to que se va trazando con los actos. 

Para volver a amar la profesión docen-
te hay que amarse a uno mismo primero. 
Para llegar a ser el líder que me piden que 
sea (o sueño ser) no tengo que ser perfec-
to, sino saberme vulnerable, exitoso pero no 
invencible, influyente pero no dominante, 
debo motivar con mi ejemplo pero para ello, 
debo estar motivado primero yo. Algunas 
de las actividades que estimulan, que invi-
tan a mantener un grado de excitación en la 
vida son: las pasiones, el humor, diversión, 
el deporte, la lectura, el tiempo en familia, 
el aprecio por la naturaleza, debemos ha-
cerles espacio en nuestra agenda. Son como 
los riachuelos que alimentan la corriente 
del gran río. Debemos encontrar cuáles son 
las fuentes de inspiración y de felicidad en 
nuestro entorno y disfrutarlas. Esto se verá 
reflejado en nuestro trabajo y nos acercará al 
ideal del líder que se busca. Inspirador, apa-
sionado, que sea un ejemplo de vida.

“Debemos encontrar cuáles 

son las fuentes de inspiración y 

de felicidad en nuestro entorno y 

disfrutarlas”
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De todos los sectores profesionales la en-
señanza es la que presenta los porcentajes ma-
yores de agotamiento emocional. Interesante 
dato: se ha encontrado que este estrés está 
vinculado a un desgaste mayor en el caso de 
profesores que no tienen la sensación de es-
tar marcando una diferencia. Entonces, la sen-
sación de impacto duradero protege contra el 
estrés e impide el agotamiento. Solo se pue-
de creer que se impacta y deja huella si uno 
se siente bien consigo mismo, si se cree en el 
propio potencial. Así es como se encuentra un 
equilibrio entre el pesar y el goce, entre el ago-
tador esfuerzo de enseñar y el infinito placer 
de transformar.

En la literatura se habla de varios tipos de 
líderes: el líder transformacional, el líder em-
pático, el líder de servicio, el líder con valor. Yo 
no sabría qué nombre ponerle al líder del cual 
quiero hablar, pero sé lo que quiero que ese lí-
der haga: DAR Y RECIBIR. Porque al dar refor-
zará su autoestima, y al recibir, crecerá como 
ser humano. Hay pruebas neurocientíficas que 
indican que saber dar activa los centros de la 
recompensa y el significado del cerebro emi-
tiendo señales de placer. Cuando el docente ac-
túa con un genuino interés en beneficio de los 
demás (en vez de hacerlo con pesar, hastío u 
obligación) recibe las mismas recompensas que 
sus alumnos.

Este tipo de líder tiene la virtud y el inte-
rés por conocer a los demás, a sus alumnos, a 
sus compañeros de trabajo, a sus directivos, y 
por ello formulan preguntas que permiten ex-
perimentar al otro la dicha de mostrar algo de 
sí mismos. Y dándoles la palabra, aprenden de 
ellos y del mundo. 

Este líder sabe que pedir consejo es una 
estrategia sorprendentemente efectiva para 
ejercer influencia, sin tener que recurrir a la au-
toridad. Solicita ayuda incluso de aquellos a los 
que supuestamente les tiene que ayudar él (de 
sus alumnos, de sus hijos, de sus empleado-
res). Esto le permite aprender a adquirir nuevas 

“De todos los sectores profesionales 

la enseñanza es la que presenta 

los porcentajes mayores de 

agotamiento emocional”
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perspectivas del mundo y ser humilde.
Este líder busca objetivos a futuro, pero 

se detiene a pensar cuántos de ellos están 
relacionados con el interés por los demás. 
No todos son objetivos personales, la gran 
mayoría son grupales, son comunitarios, 
son globales. Por ello, el líder del cual ha-
blo es otrista: se preocupa por beneficiar a 
los demás, pero también teniendo objetivos 
ambiciosos para satisfacer sus necesida-
des personales. Ser otrista significa estar 
dispuesto a dar más de lo que recibes pero 
con la vista puesta en tus propios intereses. 
Porque el docente mártir no sirve. El que se 
gasta y desgasta siendo docente termina 
gastado y desgastado, y eso no es lo que 
se busca. La idea es disfrutar la profesión y 
complementarla con la pasión. 

Este líder ve potencial por doquier. Al re-
conocer que cualquiera puede ser brillante, 
se concentra en la motivación más que en 
el sometimiento de las reglas. En lugar de 
dejar claras sus creencias, se presenta como 
un ser vulnerable. Ya que le interesa ayu-
dar a los demás, no dominarlos, este tipo 
de líderes no temen poner al descubierto las 
rendijas de su armadura. Y en el reconoci-
miento de esa fragilidad es cuando el do-
cente se permite amar lo que hace y hacerlo 
dando la mejor versión de sí mismo. 

No me atrevo a decir que todos nacemos 
para ser docentes, o debamos serlo, pero si 
creo que todos nacemos para ser líderes 
porque nadie nos puede quitar el derecho 
inherente que tenemos de ser influencia 
positiva para los demás. Pero en la medida 
en que el líder docente busque los intereses 
de su agenda personal antes que los de la 
comunidad educativa, principalmente los de 
sus estudiantes, en esa medida se alejará 
de ser verdaderamente un líder. La vida, 
como mejor la imagino, está hecha para vi-
vir en armonía, y un ser armónico es el que 
vive en una relación de paz con el mundo, 
pero se sabe parte de una comunidad, de 
un mundo. 

Entonces, el buen hombre (o mujer) se 
reconoce primero como una persona con 
liderazgo, con poder de guía e influencia, 
como un ejemplo para los demás, con li-
bertad de dar y apertura para recibir, y una 
vez que lo hace, entonces se convierte en 
un docente-líder, o en un empresario-líder, 

o en un arquitecto-líder. No es al revés. 
Ese es el ideal de líder que busco, que 

me seduce y que me inspira. Espero que 
a ti también.

Milly Cohen 

Doctorado en Educación, es docente 

universitario y escritora con varios libros 

publicados.

“...todos nacemos para ser líderes 

porque nadie nos puede quitar el de-

recho inherente que tenemos de ser 

influencia positiva para los demás”
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La formación 

didáctica del 

docente para la 

sociedad del 

conocimiento
José Silvano Hernández Mosqueda
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ras educativas para revisar qué es lo que ha 
ocurrido en las entrañas del sistema educa-
tivo, particularmente el mexicano, y a par-
tir de ello se han establecido una serie de 
reformas en los distintos niveles escolares 
para tratar de adecuar el currículo a las nue-
vas exigencias del siglo XXI.  Sin embargo, 
citando las palabras de Ángel Díaz Barriga 
y Catalina Inclán (2001): “…se han estable-
cido elementos de una reforma educativa 
que asume nuevas perspectivas de edu-
cación y que abruptamente tienen la in-
tención de lograr cambios significativos en 
la dinámica de todo el sector educativo, lo 
que implica modificar los mecanismos de 
desempeño de los que están en condicio-
nes de actuar, y por lo tanto llenar de sig-
nificado una reforma, esto es, los docentes”.

Un nuevo paradigma: la sociedad del 
conocimiento
La aparición de la llamada sociedad del 
conocimiento es uno de los cambios en el 
contexto de la educación actual. En la so-
ciedad del conocimiento, a diferencia de 
la sociedad industrial, se considera que 
son el conocimiento y la tecnología, los 
elementos de mayor impacto para el de-
sarrollo económico y social de las comuni-
dades (Mora, 2004), ya que la multidisci-
plinariedad es una necesidad creciente y 
los conocimientos se convierten en obso-
letos en muy breves períodos de tiempo. 

Para construir la sociedad del conoci-
miento es necesario que las escuelas se con-
viertan en espacios de formación integral 
para que las personas logren aportar solucio-
nes a los problemas que enfrenta la humani-
dad en este siglo, entre ellos se encuentran 
la violencia en todas sus manifestaciones, la 
corrupción, el desempleo, la baja calidad de 
vida que afecta a muchas poblaciones, en-
tre otros. Esto será posible en la medida que 
los estudiantes busquen, procesen, adapten, 
creen, innoven y apliquen el conocimiento a 
través de diferentes medios (Tobón, 2013a). 
Lograr la sociedad del conocimiento implica:

� Pasar del manejo de la información a 
trabajar con el conocimiento. Para esto es 
necesario analizar críticamente la informa-

"para construir la so-

ciedad del conocimien-

to es necesario que las 

escuelas se conviertan 

en espacios de for-

mación integral..."

L
a docencia actual se ha centrado en el 
desarrollo de procesos de aprendizaje 
comprendiendo éste como la transforma-
ción conductual de las personas gracias 

a las experiencias que viven en su interacción 
con el ambiente (Peterssen, 1976); sin embar-
go, esta transformación de la conducta de los 
estudiantes en muchas ocasiones no ha impac-
tado en la vivencia de valores como la demo-
cracia, la justicia, la equidad o el respeto a los 
demás, y aunque el profesorado busca con los 
medios que tiene a la mano, mejorar la calidad 
de la enseñanza en las aulas, aparecen una se-
rie de problemáticas internas y externas que 
restan impacto a su liderazgo con los estudian-
tes. Esta falta de calidad de la educación, tiene 
entre sus manifestaciones los altos índices de 
deserción escolar, el bajo nivel de aprovecha-
miento y de demostración de los aprendizajes, 
así como la falta de renovación de los métodos 
de enseñanza (UNESCO, 1992; Guevara, 1992).

En las décadas recientes se ha iniciado un 
proceso de reflexión y análisis de las estructu-
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ción, comprenderla, organizarla de for-
ma sistemática y buscar su pertinencia.

� Centrarse en el conocimiento. Esto 
requiere que esté accesible a través de 
diferentes medios, principalmente tecno-
lógicos, que son los que facilitan el acceso.

� Formar personas con un sólido pro-
yecto ético de vida, con un propósito claro 
y la actuación considerando los valores 
universales, comprometidas con la reso-
lución de problemas de su contexto local 
y global.

La encrucijada de la formación 
docente
El colectivo docente actual es heterogé-
neo y está conformado por egresados de 
instituciones particulares o públicas que 
tienen como finalidad preparar a los pro-
fesionales de la educación en los enfoques 
pedagógicos actuales, siendo estas deno-
minadas escuelas normales, así como por 
profesionales egresados de diversas insti-
tuciones universitarias con  títulos acadé-
micos que les dan la posibilidad de laborar 
en instituciones educativas, de acuerdo a 
la disciplina científica o humanística cur-
sada. El normalismo en México goza de 
gran tradición y es uno de los factores que 
han contribuido a la mejora y profesionali-
zación de la labor educativa en la historia 
de este país, aunque las reformas curricu-
lares continúan siendo un reto en su im-
plementación en las aulas; de igual mane-
ra, existen universidades prestigiadas que 
forman a sus estudiantes con excelentes 
estándares de calidad curricular, así como 
en procesos de investigación, lo cual ha 
generado la conformación de un cuerpo 
docente diverso en su formación profesio-
nal, ya que en ocasiones la parte didác-
tica está ausente o al menos, se reduce 
a las experiencias que como estudiantes 
obtuvieron a lo largo de su preparación 
académica, y en el mejor de los casos, se 
imparten algunas asignaturas que tienen 
relación con la docencia. Es evidente que 
la formación de los docentes que deman-
da la sociedad del conocimiento requiere 
de una sólida formación pedagógica y 
disciplinar y necesitan integrar un cono-
cimiento práctico, lo cual requiere a todas 
las instituciones formadoras mejorar sus 

respectivas tareas (Ortega et al. 2009).
Ciertamente la diversidad fa-

vorece la discusión y análisis 
multidisciplinario con base en 
criterios diferentes lo cual es 
sinónimo de una sociedad 
abierta y flexible, en otras 
ocasiones también genera 
dificultades para la toma de 
decisiones que den respues-
ta a necesidades emergentes 
que requieran de un consenso 
y la consolidación de un colegiado 
convencido y capaz de dar solución a las 
problemáticas que aquejan a la sociedad.

Sumado a esto, la diversidad de enfo-
ques didácticos y pedagógicos existentes, 
algunos ya oficializados por parte de los 
sistemas de educación y que son motivo 
de reformas, otros manejados por los do-
centes en sus prácticas aunque no nece-
sariamente divulgados por las autoridades 
y menos aún pertinentes en esta época, 
hacen de esta realidad un elemento cen-
tral para la formación de las nuevas gene-
raciones de docentes, así como la actua-
lización de los que ya están en servicio.

En la última década, el enfoque de 
competencias ha sido impulsado a nivel 

"... la diversidad 

favorece la 

discusión y análisis 

multidisciplinario 

con base en criterios 

diferentes..."
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internacional haciendo énfasis en los proce-
sos de aprendizaje más que en los de ense-
ñanza, y por tanto busca dar al estudiante el 
papel central en la educación, en donde el 
docente media los procesos y lo acompaña 
en su mejoramiento para lograr el perfil de 
egreso. Desafortunadamente, la diversidad 
de posturas frente al enfoque de competen-
cias generó confusión en el profesorado al 
momento de implementarlas en las aulas, lo 
cual favorece la burocratización de los pro-
cesos educativos, generando cansancio y 
desmotivación. Como consecuencia, la prác-
tica docente quedó en segundo plano y es 
ahí en donde se requiere brindar respuestas 
para construir la sociedad del conocimiento.

Estrategias socioformativas para la 
formación didáctica del profesorado 
La formación didáctica del profesorado como 
se ha mencionado anteriormente, conti-
núa siendo una encrucijada tanto para los 
sistemas de educación como para los en-
cargados de las instituciones formadoras 
de docentes a nivel internacional. Desde la 
socioformación, un enfoque educativo que 
pretende generar las condiciones pedagógi-
cas esenciales para facilitar la formación de 
personas íntegras, integrales y competentes 

para afrontar los retos y problemas del de-
sarrollo personal, la vida en sociedad, etc., a 
partir de la articulación de la educación con 
los procesos sociales, comunitarios, econó-
micos, políticos, ambientales y artísticos en 
los cuales viven las personas, implemen-
tando actividades formativas con sentido 
(Tobón, 2013b), se busca que las personas 
trasciendan el aprendizaje como un cambio 
conductual, porque tiene la visión de la per-
sona humana como un todo, considerando su 
dinámica de cambio y realización continua.

En el siglo XXI no se necesita enseñar 
a los docentes a transmitir información, 
ya que eso tuvo sentido en la sociedad in-
dustrial, más en la sociedad del conoci-
miento se requiere formar para actuar con 
ética de manera sistémica, es decir, te-
niendo en cuenta las implicaciones de los 
actos en el propio desarrollo personal, en 
el bienestar de los demás y en el entorno, 
y esto se logra cuando se actúa con ética.

En este orden de ideas, el desarrollo de las 
competencias en las personas cobra su senti-
do más profundo, pues estas no son un fin en 
sí mismas, como lo ha manejado el sistema 
educativo mexicano actual, sino un medio 
para dar respuesta a los requerimientos del 
contexto, ya que son la actuación que tiene 
la persona frente a problemas de su entorno.

Desde la socioformación se proponen al-
gunas estrategias didácticas y de evaluación 
(Hernández et al. 2014): la docencia, el coa-
ching y las rúbricas socioformativas, como 
una serie de herramientas que faciliten a los 
docentes alcanzar los propósitos anterior-
mente descritos. A continuación se muestra 
su finalidad, las principales características y 
metodología.

"En el siglo XXI 

no se necesita ense-

ñar a los docentes a 

transmitir información... 

se requiere formar para 

actuar con ética de 

manera sistémica"
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Estrategias Finalidad

Lograr la formación 
integral y el desarrollo 
de competencias en los 
estudiantes con base en 
ambientes de aprendizaje 
centrados en problemas.

Lograr la mediación y 
acompañamiento conti- 
nuo de docentes y/o 
estudiantes para que 
tengan un sólido proyecto 
ético de vida y contribu- 
yan a la convivencia, al 
desarrollo socioeconómi-
co y a la sustentabilidad 
ambiental, mediante la 
resolución de problemas 
del contexto con colabo-
ración y metacognición.

Permiten determinar el 
nivel de logro o desem-
peño en la realización de 
evidencias o procesos 
para resolver problemas 
del contexto, relacionan-
do los criterios o indica-
dores de calidad con los 
niveles de dominio.

Características

-Resolución de problemas.
-Metacognición para el mejoramiento 
continuo.
-Trabajo colaborativo.
-Gestión del conocimiento.
-Proyecto ético de vida.

-Emplea problemas del contexto antes, 
durante y al final del proceso de acom-
pañamiento.
-Trabaja la mediación antes, durante y al 
finalizar el proceso.
-Aborda la metacognición.
-Se basa en la demostración de la ac-
tuación con evidencias.
-Requiere procesos de colaboración y 
socialización.

-Establece las metas de desempeño a 
alcanzar durante el proceso.
-Considera un problema del contexto 
específico para su análisis y resolución.
-Valora el desempeño de las personas 
a partir de los productos y/o procesos 
formativos que demuestran.
-Establece la gradualidad del desem-
peño a partir del nivel de dominio 
establecido.
-Integra la evaluación cuantitativa y 
cualitativa.
-Favorece el proceso metacognitivo 
para la mejora de la calidad de vida.
-Promueve los distintos tipos de eva- 
luación existentes.
-Aporta elementos para la mejora de la 
práctica educativa.

Metodología

-Presentación del problema a resolver.
-Análisis de saberes previos.
-Gestión del conocimiento.
-Trabajo colaborativo.
-Resolución de problemas del con-
texto.
-Abordaje del proyecto ético de vida.
-Metacognición.
-Socialización del proceso de aprendi-
zaje y resolución del problema.

-Diagnóstico sistemático de las prácti-
cas docentes.
-Identificación de problemas del 
contexto.
-Diseño de un plan estratégico de 
forma colaborativa.
-Generación de espacios formativos o 
de coaching.
-Diseño e implementación de estrate-
gias para evaluar el desempeño.
-Comunicación de los resultados.
-Establecimiento de nuevas metas con 
base en la metacognición.

-Identificación del criterio a evaluar 
considerando el problema del con-
texto.
-Establecer la evidencia pertinente 
para valorar los criterios identificados 
anteriormente.
-Se establecen los descriptores para 
cada nivel de dominio en cada criterio.
-Se mencionan los tipos de evaluación 
pertinentes.
-Se identifican logros, aspectos a me-
jorar y el nivel de dominio alcanzado.
-Se establecen las acciones concre-
tas para garantizar el mejoramiento 
continuo.

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”.
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L
a autorregulación es un proceso autodi-
rectivo, mediante el cual los estudiantes 
transforman sus habilidades mentales 
en actividades y destrezas necesarias 

para funcionar en diversas áreas de la vida 
cotidiana. Según los autores Zimmerman, 
Bonner y Kovach (1996) mencionan que la 
autorregulación académica es el proceso por 
el cual los alumnos toman conciencia de su 
propio conocimiento acerca de la ejecución de 
una tarea o actividad, de esta forma son ca-
paces de controlar lo que hacen, dicen o pien-
san para realizar las tareas que se proponen. 

De acuerdo con Woolfolk (2010), los 
alumnos autorregulados poseen una com-
binación entre habilidades de aprendizaje 
académico y autocontrol, lo cual les produ-
ce mayor motivación ya que les permite te-
ner la voluntad para adquirir conocimientos 
y en consecuencia facilita el aprendizaje. 

Por otra parte, la autorregulación hacia el 
aprendizaje también puede abordarse como el 
resultado de procesos afectivos, como cuando 
una persona se siente competente respecto a 
un tema. También puede abordarse desde el 
enfoque de los procesos cognitivos, cuando se 
es capaz de procesar información que va con-
tinuamente incrementando su complejidad.  
Los estudiantes participan en un ciclo de au-
torregulación académica que se divide en  
cuatro etapas principales:

1. Análisis de la tarea de aprendizaje. En la 
cual el estudiante indaga acerca de las carac-
terísticas de la tarea, qué recursos necesita 
para realizarla, de qué trata la tarea que debe 
llevar a cabo así como si la motivación ante el 
trabajo que está realizando.

2. Establecimiento de metas y diseño de 
planes. El estudiante determina la orientación 
que tiene hacia la tarea, cuáles serían los po-
sibles resultados y el esfuerzo que requiere. 
Aquí también se analiza la forma de alcanzar 
la meta que se ha propuesto así como las ha-
bilidades que se necesitan para realizar esa 
tarea.

3. Aplicación de tácticas y estrategias pa- 
ra realizar la tarea. En esta etapa se verifica 
si las estrategias o tácticas que se están utili-
zando están funcionando o necesitan modifi-
carse; se recuerdan conocimientos previos, se 
aplican cargas cognoscitivas y se supervisan 
los productos.

4. Regulación del aprendizaje. Se realiza 
la supervisión y control meta cognoscitivo 
para decidir si se necesita hacer algún cambio 
en cualquiera de las etapas previas. 

La importancia que tiene el ciclo de au-
torregulación académica se centra en que el 
estudiante adquiera mejores técnicas de es-
tudio, lo cual le permitiría ejercer control en su 
propio proceso de aprendizaje y de esta ma-
nera enriquecer la gama de habilidades y téc-

INFLUENCIA DE LA 
AUTORREGULACIÓN ACADÉMICA 
EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR

la autorregulación hacia el aprendizaje también puede 
abordarse como el resultado de procesos afectivos...

Cristina Cano Avilés
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nicas que posee al ser capaz de organizar sus 
recursos, adquirir conciencia de los hábitos 
de estudio  que le permiten lograr un mejor 
desempeño, aprender a asociar contenidos 
previos, establecer vínculos entre aprendi-
zajes que le permitan correlacionarlos poste-
riormente; de manera que, a partir de dichos 
aprendizajes sea capaz de determinar si se 
acerca o se aleja de su éxito académico. Es 
por ello que de no implementarse técnicas 
de estudio y estrategias que fortalezcan los 
hábitos de estudio en los estudiantes se in-
crementará la propensión hacia la posterga-
ción o morosidad en tareas escolares, lo  que 
tiene como consecuencia el bajo rendimien-
to escolar, una baja en las calificaciones y, 
por ende, el abandono de los cursos. Todo 
esto genera una resistencia a la realización 
de las tareas acompañada de una percep-
ción negativa de las actividades escolares 
que terminan por considerarse un problema. 

La autorregulación se establece como 
un medio para controlar nuestro propio 
comportamiento y es la base de la perso-
nalidad humana, según menciona Bandura 
(1987); quien además señala tres factores 
implícitos en todo alumno autorregulado. 

1. Auto-observación, que es la forma 
como el sujeto se ve a sí mismo, cómo ob-
serva su propio comportamiento y recupera 
pistas de su modo de actuar. 

2. El Juicio, con el cual el estudiante valo-
ra lo que ve con un estándar o modelo prees-
tablecido, comparando las acciones con otros 
modelos previamente establecidos u otros 
modelos nuevos. 

3. Auto-respuesta, la cual tiene lugar des-
pués de la comparación con su estándar, que 
le permite emitir respuestas de recompen-
sa para sí mismo. Si el resultado es negativo 
para el estudiante se proporcionará auto-res-
puestas de castigo. También hace énfasis en 
su teoría acerca del auto-concepto (autoesti-
ma), al cual se refiere como un tópico impor-
tante que se relaciona con la autorregulación. 

Zimmerman (2002) propone un ciclo de 
aprendizaje autorregulado (ver la figura 1): 
En la fase 1, de preparación, es importante 
establecer metas claras y concisas, así como 
planear las estrategias que llevarán a cum-
plir estas metas. Este autor menciona que en 
esta fase es de vital importancia tomar en 

cuenta la motivación que tiene el estudiante 
en relación con la tarea que va a realizar, qué 
tanto sabe de ella y cómo visualiza su uso en 
la vida cotidiana.

En la fase 2 de ejecución el estudiante 
debe tener estrategias tanto de aprendiza-
je como de autocontrol que permitan llegar 
hasta el final de la tarea. El alumno puede 
modificar el tiempo o la estrategia según él 
mismo se auto-monitoree y mida su avance.

Por último, en la fase 3 de reflexión, el 
estudiante revisa su desempeño y reflexiona 
acerca de lo que sucedió para que pudiera 
llegar al punto en el cual se encuentra. Esto 
le beneficia ya que le permite desarrollar un 
sentido de autoeficacia si atribuye los éxitos 
al uso de buenas estrategias de aprendizaje 
y al hecho de haber evitado conductas auto-
destructivas.

Este proceso es de carácter cíclico en el 
cual cada fase influye en la siguiente como en 
un continuum, lo cual tiene la finalidad de que 
el alumno pueda adquirir retroalimentación 
de cada una de las fases por las que atravie-
sa. Asimismo, durante este proceso es impor-
tante que el alumno “hable consigo mismo”. 

 

Figura 1. Ciclo del Aprendizaje Autorregula-
do propuesto por Zimmerman (2002). 

Fase 2
 Ejecución:

Autocontrol
Imagineria, auto instrucción, con-
centración, estrategias de trabajo.

Auto observación
Auto monitoreo, 

Auto observación.

Fase 3

Reflexión:
Auto-juicio

Auto evaluación, 
atribución casual.

Auto-reacción
Afecto/Auto satisfacción, 

adaptiva defensiva.

Fase 1
Praparación:

Analisis de la tarea
Establecimiento de metas, 
estrategias de planeación.

Creencias de automotivación
Autoeficacia, expectativas de 

resultados, valor/interés 
intrínseco, orientación a 

metas.
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Relación entre autorregulación académica y 
rendimiento escolar
El desempeño académico es uno de los as-
pectos más estudiados, ya que se evalúa el 
nivel de aprovechamiento, de ejecución y el 
logro académico, así como la falta de éxito 
y el riesgo de deserción, principalmente en 
niveles educativos iniciales. El niño mani-
fiesta aspectos psicobiológicos y se desen- 
vuelve en un medio social estructurado 
por adultos, son sometidos a un proceso 
de aprendizaje sistematizado mediado por 
modelos previamente establecidos. Todos 
estos sistemas fijan normas en la educación 
de cada niño que en diversa medida inci-
den en la capacidad del alumno para lograr 
un óptimo desempeño académico basado 
en conductas autorreguladas. Se entiende,

de este modo, que si el alumno es capaz de 
realizar un proceso de autorregulación en su 
aprendizaje, tiene la capacidad de dirigirse a 
sí mismo, responsabilizarse por sus actos, así 
como de las actividades u obligaciones que 
tiene en el ámbito académico; todas estas 
capacidades  repercutirán en su desempeño 
y,  por ende, en sus calificaciones. Lo men-
cionado anteriormente confirma la influen-
cia de patrones de autorregulación acadé-
mica en el rendimiento escolar del alumno.

Los alumnos autorregulados  se conocen 
a sí mismos y saben cuáles son las formas 
de aprender que se le facilitan, así como las 
que se le dificultan. Son capaces de discernir 
entre las estrategias de aprendizaje que les 
resulten más convenientes para cada tarea y 
son expertos en el tema, tarea, materia sobre 
la que están trabajando, lo que les facilita el 
aprendizaje. Estos estudiantes conocen en 
que contextos se aplicarán los conocimien-
tos que han obtenido y logran adaptarlos a 
diversas situaciones, fijando metas motiva-
cionales y obteniendo logros a largo plazo.

Finalmente, como menciona Lamas Rojas 
(2008), un alumno con un desempeño acadé-
mico óptimo resulta eficaz en sus procesos de

“la autorregulación 
se establece como 

un medio para 
controlar nuestro 

propio 
comportamiento...”

Bandura
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pensamiento ya que autorregula su conducta 
no solo en el ámbito cognitivo, sino también 
en el aspecto motivacional. Es de gran impor-
tancia el empleo de estrategias de aprendiza-
je, ya que los estudiantes pueden utilizarlas 
de acuerdo con sus necesidades, o sustituirlas 
por otras que consideren más eficaces; es-
tas estrategias, además, pueden enseñarse 
y no se adquieren de una vez y para siem-
pre en forma rígida, pueden ir desarrollándo-
se mediante instrucción y práctica repetida.

Evidencias de la influencia de la autorre-
gulación académica. El conocimiento de es-
trategias de autorregulación académica se 
extiende hacia la mejora del rendimiento aca-
démico ya que estimula la exploración emo-
cional, favoreciendo el auto-conocimiento y 
con ello el desarrollo de estrategias signifi-
cativas para afrontar y resolver problemas de 
aprendizaje. Existe una relación positiva entre 
alumnos que utilizan estrategias o técnicas de 
aprendizaje durante su propio proceso de en-
señanza-aprendizaje y la obtención de logros 
académicos. De tal manera que dichos estu-
diantes tienen menos posibilidad de inclinarse 
hacia conductas de procrastinación académi-
ca, por lo tanto; si los estudiantes  carecen de 
estrategias de aprendizaje, serán incapaces 
de afrontar situaciones que requieran de au-
todirección académica por lo que presentarán 
conductas procrastinadoras. En conclusión, el 
uso adecuado de las estrategias de aprendi-
zaje se relaciona positivamente con el gra-
do de rendimiento escolar de los alumnos. 

La enseñanza de la autorregulación aca-
démica resulta profundamente significativa 

ya que influye en la capacidad para controlar 
factores negativos como la ansiedad, y de-
sarrollar la habilidad de generar emociones 
positivas y de controlarlas; así como propi-
ciar el desarrollo de la tolerancia a la frus-
tración cuando no se obtiene el resultado 
deseado en relación al rendimiento escolar. 

De este modo, la autorregulación aca-
démica sirve para que los alumnos desarro-
llen un pensamiento meta cognitivo, y sean 
conscientes acerca de sus propios procesos y 
resultados cognitivos aplicables a diferentes 
aspectos del individuo, tarea y estrategia. Asi-
mismo, proporciona apoyo para que los estu-
diantes solucionen problemas y sean capaces 
de desarrollar un pensamiento reflexivo; tam-
bién les permite desarrollar el control acerca 
de las metas que se han propuesto, el análisis 
de los medios para llegar a dichas metas y la 
toma de decisiones. 

Cristina Cano Avilés
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E
n los países con mayor desarrollo edu-
cacional se ha impuesto la tendencia de 
medir la eficiencia de los sistemas edu-
cativos, a partir de la conocida evalua-

ción de la calidad de la educación, la que se ha 
considerado como un imperativo del mundo 
competitivo que vivimos. Entre los principales 
indicadores que en la actualidad se tienen en 
cuenta para evaluar la calidad de la educación 
se encuentran:  

• El papel de la alta dirección
• Evaluación del profesorado
• Calidad del currículo
• Resultados académicos y formativo 
  de los estudiantes
• Impactos en la sociedad

La evaLuación deL
profesorado
¿cómo y 
para qué?
Bernardo Trimiño Quiala

“generaLmente se evaLúa 
aL profesorado para 
emitir una caLificación 
y no para impuLsar La 
caLidad de La 
educación...”
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Sin embargo, en el indicador que menos 
consenso existe es precisamente el referido a 
la evaluación del profesorado, también identifi-
cado como desempeño del docente.

Por tal razón, en este trabajo se pretende 
analizar algunas concepciones teóricas vincula-
das con la evaluación del profesorado, y desta-
car las principales irregularidades que atentan 
contra la calidad de este proceso, valorar el sis-
tema de principios que le sirve de base; tam-
bién se hará referencia a las funciones  de la 
evaluación del profesorado y la conveniencia de 
incorporar a este debate una serie de interro-
gantes, más allá del ¿cómo y para qué evaluar?; 
tales interrogantes son: ¿qué evaluar?, ¿quién 
evalúa?, ¿cuándo evaluar?, todas ellas, sin lugar 
a dudas, ayudarán a que este proceso aporte, 
en mayor medida, a la calidad de la educación. 

Hacia una actualización de la definición del 
concepto: evaluación del profesorado
Diversos autores han definido el concepto 
evaluación del profesorado desde diferen-
tes puntos de vista, entre ellos se destaca 
el doctor Héctor Valdés (2004) quien seña-
la que: “La evaluación de los docentes, en sí 
misma, ha de ser una opción de reflexión y de 
mejora de la realidad, pero su oportunidad y 
sentido de repercusión tanto en la persona-
lidad del evaluado, como en su entorno y en 
el equipo del que forma parte, ha de ser en-
tendida y situada adecuadamente para posi-
bilitar el avance profesional de los docentes.”

Por su parte Juan A. Triana Díaz (2006) ex-
presa que: “La evaluación del profesional de la 
educación es un complejo proceso cualitativo 
de carácter desarrollador del desempeño de 
los docentes en ejercicio, que partiendo del 
diagnóstico integral de los mismos permiten la 
atención diferenciada y colectiva en la forma-
ción y superación profesional en un período de 
tiempo y contexto determinado, de cara a la 
elevación continua de la calidad educacional”.

Aunque estas definiciones han sido de 
general aceptación en el ámbito educativo, 
según criterios del autor de este trabajo, de-
ben ser actualizadas, teniendo en cuenta el 
carácter permanente de la evaluación, su vín-
culo con la ética del profesorado, así como su 
importante incidencia en el desarrollo pro-
fesional y personal de los docentes, desde la 
revelación de sus potencialidades y limitacio-

nes, como base para la toma de decisiones.
Por lo que el autor considera que la evalua-

ción del profesorado constituye un proceso que 
parte de un diagnóstico integral, permanente y 
diferenciado de las acciones educativas de los 
profesores en un contexto determinado, permi-
te revelar sus potencialidades y limitaciones, así 
como la ética profesional con que desarrollan 
su labor en función de los objetivos previstos, 
para provocar en ellos el desarrollo profesional 
y personal deseado, por lo que transita por va-
rias etapas, constituye la base para la toma de 
decisiones acerca de la capacitación, la supera-
ción, y la promoción de los docentes evaluados 
y a su vez impulsar la calidad de la educación.

La anterior definición operativa del con-
cepto evaluación del profesorado, demuestra 
que ésta no debe limitarse solo a comprobar 
los resultados obtenidos por los docentes en 
el proceso educativo, sino transformarse cada 
vez más en función de un proceso participativo 
de aprendizaje y desarrollo de los docentes, a 
la realización de pronósticos que permitan una 
actuación preventiva y que asegure la educa-
ción de calidad que demanda la sociedad con-
temporánea. 

Un acercamiento a las principales irregularida-
des que se han manifestado en la evaluación 
del profesorado 
Como resultado de varias investigaciones rela-
cionadas con la evaluación del profesorado se 
han identificado una serie de irregularidades 
que atentan contra la calidad de la misma, en-
tre estas se encuentran:

1. No siempre se evalúa al profesorado por 
lo convenido previamente con los directivos.

2. El diagnóstico del profesorado, en algu-
nos casos, no tiene carácter permanente, ni 
permite revelar las potencialidades y limitacio-
nes de los profesores.

3. Frecuentemente se manifiesta la no co-
rrespondencia entre los resultados de la eva-
luación del profesorado y la categoría otorgada.

4. Habitualmente el texto o contenido de 
la evaluación no responde, en su estructu-
ra, a los indicadores previamente planteados 
para realizar la evaluación del profesorado.

5. Generalmente se evalúa al profesora-
do para emitir una calificación y no para im-
pulsar la calidad de la educación, por lo que 
puede generar problemas de comunicación.
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6. Tradicionalmente la evaluación del profe-
sorado no ha tenido un carácter de proceso y un 
enfoque sistémico, lo que no garantiza la con-
tinuidad del diagnóstico inicial de los docentes.

7. Los resultados de la evaluación del pro-
fesorado no siempre constituye el punto de 
partida para la capacitación, la superación 
y la promoción de los docentes evaluados.

8. Las recomendaciones de la evaluación 
del profesorado, en ocasiones, son muy ge-
nerales y no diferenciadas, lo que no aporta 
al desarrollo de las potencialidades de los do-
centes y al alcance de objetivos planteados.

Principios y funciones de la evaluación del 
profesorado
La evaluación del profesorado debe estar sus-
tentada en los siguientes principios:

Carácter de integralidad e integridad: 
debe establecer un convenio preciso entre la 
alta dirección y los profesores acerca los ob-
jetivos y metas que se deben alcanzar en un 
periodo determinado. Plantear dimensiones e 
indicadores precisos y contextualizados acerca 
de la preparación científica, la ética profesional, 
la eficiencia y eficacia de su labor instructiva, 
los impactos sociales de su función educativa, 
así como los resultados de la función de con-
trol que desarrolla con sus estudiantes, todo lo 
esto permite ir comprobando la consecución de 
los objetivos y la calidad del proceso educativo 
que desarrolla.

Carácter sistémico: debe partir de un diag-
nóstico permanente acerca de las potencia-
lidades y limitaciones de cada profesor, para 
provocar en ellos el desarrollo profesional 
y personal deseado, y servir de base para la 
toma de decisiones. 

Carácter diferenciado: se debe evaluar 
a los profesores desde su diversidad, con un 
profundo carácter científico y humanista, con 
una atención adecuada a su desarrollo y capa-
citación, lo que se constituye en la base de la 
correcta selección, estabilidad y promoción de 
los docentes.

Enfoque de actualidad: debe valorar la 
capacidad para incorporar nuevos objetivos y 
acciones para el desarrollo de los profesores, 
en función de las transformaciones en los con-
textos sociales y de los vertiginosos adelantos 
científicos técnicos.

Enfoque educativo: tiene en cuenta que 
la evaluación, debe generar en los profesores 
una tendencia hacia el desarrollo, personal y 
del colectivo, al mejoramiento de las relaciones 

humanas y a la mejora de la comunicación.
Carácter bidireccional: incluir en la evaluación 

de cada profesor, el cómo su desempeño tributa 
al desarrollo individual y del colectivo, así como 
valorar los aportes que realiza a la calidad de la 
educación.

Equilibrio entre el esfuerzo y el resultado: 
evaluar a los profesores combinando su entrega, 
consagración y dedicación a la educación con los 
resultados objetivos y concretos de su trabajo; 
debe existir correspondencia entre los resultados 
de la evaluación del profesorado y la categoría 
otorgada.

Carácter participativo: los profesores deben 
participar activamente en el proceso de evalua-
ción, desde su propia autoevaluación y el plan-
teamiento de acciones en función de su desarro-
llo.

Estos principios identifican las siguientes fun-
ciones de la evaluación del profesorado:

Función diagnóstica: la evaluación de los pro-
fesores debe caracterizar el desempeño de los 
mismos en un período determinado y un con-
texto específico, debe constituirse en síntesis de 
sus principales potencialidades y limitaciones, de 
modo que les sirva a la dirección y a los propios 
docentes, de retroalimentación para la derivación 
de acciones de capacitación y superación que 
contribuyan al desarrollo profesional y personal.

Función instructiva: el proceso de evaluación 
debe caracterizarse por ser un proceso de apren-
dizaje para todos los involucrados (evaluadores 
y evaluados). Por lo tanto, los actores involucra-
dos en dicho proceso, se instruyen, aprenden del 
mismo e incorporan nuevas experiencias profe-
sionales.

Función educativa: debe generar en los pro-
fesores tendencias hacia el desarrollo, personal 
y del colectivo, en función de los objetivos y de 
elevar la calidad de la educación.

Función desarrolladora: esta función se cum-

“...en eL actuaL sigLo, Lo 
que más se vaLora no es 

cuánto conoce un deter-
minado profesor; sino Las 
potenciaLidades de desa-

rroLLo que posee para 
aprender constantemen-
te, enseñar y educar con 

Lo aprendido...”
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ple principalmente cuando se incrementa la 
madurez del profesorado y consecuentemente 
la relación ínterpsíquica pasa a ser intrapsíquica, 
es decir, el docente se torna capaz de autoeva-
luar crítica y permanentemente su desempeño, 
no teme a sus errores, sino que aprende de ellos 
y conduce entonces de manera más consciente 
su trabajo.

Análisis de las principales interrogantes acerca 
del proceso de evaluación del profesorado
1.- ¿Cuáles son los criterios de selección que más 
comúnmente se emplean para identificar los ti-
pos de evaluación del profesorado que existen?

Entre los criterios de selección más conoci-
dos en relación con los tipos de evaluación del 
profesorado se encuentran: 

Por sus funciones, puede ser:
• Diagnóstica
• Instructiva
• Educativa 
• Desarrolladora

Por su extensión, puede ser:
• Global: abarca toda la magnitud y totalidad 
  de las dimensiones e indicadores previstos 
• Parcial: Puede recoger la valoración de uno 

     o más indicadores o de un mismo indica- 
       dor en diferentes niveles de desarrollo o 

  grado de  complejidad.

Por los agentes evaluadores, puede ser:
• Autoevaluación. (Evaluación por el propio 
  profesor).
• Heteroevaluación: Participa un evaluador 
 externo, distinto a los profesores evaluados.
• Coevaluación: Diferentes profesores mutua
  mente se evalúan.   
 

Por su momento de aplicación, puede ser:
• Sistemática
• Parcial
• Final 

Por su finalidad, puede ser:
• Sancionadora
• Desarrolladora
• De implementación
• De promoción
• Determinación del cumplimiento de los 
  objetivos

2.- ¿Qué evaluar? 
a)- Calidad del proceso instructivo que desarro-

lla el profesorado.
• Conocimiento del currículo de estudio y los 
objetivos del nivel educacional con que tra-
baja.
• Dominio y nivel de actualización del conte-
nido que imparte.
• Planificación del proceso de enseñanza– 
aprendizaje.
• Dominio del diagnóstico de los estudiantes.
• Establecimiento de relaciones inter e intra-
disciplinarias.
• Vinculación de la teoría con la práctica.
•   Empleo de varios métodos y medios de ense-
ñanza, así como diferentes formas de control.
• Resultados en el aprendizaje y el desarrollo 
de habilidades en los estudiantes.

b)- Impactos del proceso educativo que 
desarrolla el profesorado.

• Cumplimiento de los objetivos y acciones 
educativas planificadas.
• Cultura general del profesorado. 
• Vínculo con los estudiantes, familiares y 
comunidad.
• Ética profesional.
• Desarrollo de valores y competencias en 
los estudiantes.
• Optimización de recursos.
• Creatividad para enseñar y educar.

c)- Resultados investigativos y de innovación:
• Superación profesional 
• Producción científica como propuestas de 
soluciones
• Impactos de las innovaciones desarrolladas
• Participación en eventos científicos
• Publicaciones

3)- ¿Cómo evaluar?
Esta interrogante resulta ser una de las polé-
micas, en relación con este tema, por lo que el 
autor solo hará referencia a las vías que más ha 
utilizado para la evaluación profesoral, según su 
experiencia. Entre estas vías se encuentran:

• La aplicación de métodos y procedimientos 
cuantitativos y cualitativos, expresados a través 
de criterios, variables e indicadores, que con-
templen no solo datos, sino también valoracio-
nes sobre la  evaluación, rendimientos, optimi-
zación de recursos, satisfacción de necesidades 
y coherencia con los objetivos y metas.

• El seguimiento al diagnóstico de cada do-
cente, sus avances, potencialidades, el cumpli-
miento del plan de acción para la mejora profe-
sional, la valoración adecuada de los problemas 

.
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educativos, organizacionales y de superación 
que presente.

• El cumplimiento de las acciones de los con-
venios individuales de trabajo y planes de desa-
rrollo profesional.

• Valorar los impactos de las investigaciones, 
las publicaciones, los informes, resúmenes que 
evidencien una producción científica de conoci-
mientos y valores.

• La participación activa en congresos, ta-
lleres científicos, eventos, jornadas, seminarios, 
entre otras vías.

• Con la participación activa de los evalua-
dos, mediante la realización de autoevaluacio-
nes, seguimiento a los planes de desarrollo, 
rendiciones de cuentas combinadas con aspec-
tos de mejora del proceso.

4.- ¿Para qué evaluar?
• Cumplir con las funciones de la evaluación.
• Diagnosticar las potencialidades, las limita-
ciones y la calidad del proceso educativo.
• Valorar el cumplimiento de los objetivos 
desde una actuación profesional ética.
• Detectar los problemas educativos, organi-
zacionales y de superación.
• Introducir  correcciones y ajustes apropia-
dos de manera creativa.
• Identificar incongruencias entre objetivos 
y resultados.
• Generar información sobre la eficiencia y la 
eficacia del objetivo evaluado.
• Mejorar los resultados educativos, que se 
manifiestan en los niveles de aprendizajes y 
el desarrollo de valores.
• Generar contextos educativos de seguri-
dad, empatía y confianza, que promuevan las
relaciones personales y la comunicación.
• Reasignar o redistribución de recursos.
• Estimar los impactos en la sociedad.
• Estimular los resultados.
• Desarrollar un proceso educativo de calidad
• Promover a los profesores a nuevas res-
ponsabilidades.

5.- ¿Quién evalúa?
• El propio profesorado
• Personal directivo
• El claustro de docentes
• Evaluadores internos y externos seleccio-
nados como expertos
• La comunidad educativa escolar: estudian-
tes, familiares, instituciones comunitarias

6.- ¿Cuándo evaluar?
La evaluación del profesorado debe ser siste-
mática, en correspondencia con cada una de 
las funciones generales de la  dirección, y los 
objetivos previstos. Por tanto la evaluación sis-
temática condicionan el desarrollo de acciones 
evaluativas a corto, mediano y largo plazos.

Los resultados del análisis realizado a la 
evaluación del profesorado, demuestra la ne-
cesidad de continuar indagando, investigando 
y de aportar nuevas concepciones teóricas y 
prácticas para perfeccionar este importante 
proceso, que se vincula con el desarrollo pro-
fesional y personal de los docentes, y consti-
tuye un indicador de la calidad de la educación.

Las concepciones teóricas que se aportan 
en este trabajo pueden constituir procedimien-
tos metodológicos para el perfeccionamiento 
de la dirección en el ámbito escolar, así como al 
trabajo instructivo y educativo del profesorado.

 Se debe recordar que en el actual siglo, lo 
que más se valora no es cuánto conoce un de-
terminado profesor; sino las potencialidades de 
desarrollo que posee para aprender constante-
mente, enseñar y educar con lo aprendido, des-
de una actuación profesional ética y sus posibi-
lidades de adaptación a las nuevas situaciones, 
para influir en el desarrollo de la personalidad 
de sus estudiantes y en las transformaciones de 
su contexto de actuación.

Bernardo Trimiño Quiala

Licenciado en Educación y Doctor en Ciencias 

Pedagógicas. Universidad de Guantánamo, Cuba.
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P
ocas dudas hay sobre la importancia 
del maestro para que los alumnos 
tengan buenos niveles de apren-
dizaje. Esto lleva a concluir que un 

ingrediente central de todo esfuerzo por 
mejorar la educación deberá ser la mejo-
ra de los docentes mismos. La evaluación 
de estos puede a su vez ayudar a diseñar 
estrategias efectivas de mejora, pero no 
cualquier evaluación servirá para ello. En 
las páginas siguientes, a partir de una revi-
sión de experiencias pasadas, se reflexiona 
sobre las características que deberá tener 

la evaluación docente para que contribuya 
eficazmente a la mejora de la educación.

Antiguamente competía a la autoridad 
eclesiástica o civil designar a los maestros, 
al igual que confirmarlos o removerlos, lo 
que suponía algún tipo de evaluación, que 
se reducía a la valoración de cualidades 
personales, religiosas o morales, y de la 
capacidad de mantener la escuela en or-
den y en buen estado. La formación que se 
esperaba de los docentes era de tipo ecle-
siástico, o la que daba el gremio. La moder-
nidad y las democracias trajeron consigo 

“PARA DESARROLLAR
COMPETENCIAS AVANZADAS 
EL DOCENTE DEBE TAMBIÉN 

MANEJAR ACCIONES COMPLE-
JAS Y HACER ENSEÑANZA 

PERSONALIZADA”
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la supresión de los gremios, incluido el de 
maestros, con cambios sustanciales en la 
formación de los futuros docentes, en insti-
tuciones como los seminarios pedagógicos 
en Rusia o las escuelas normales en Fran-
cia. Para evaluar el trabajo docente surgie-
ron los inspectorados. (Martínez Rizo, 2013)

En el siglo XIX la masificación de la educa-
ción elemental hizo cambiar a las escuelas: el 
aula multigrado dejó el lugar a escuelas orga-
nizadas por grados y la profesionalización de 
los docentes avanzó, pero los criterios para 
definir su salario se basaban ante todo en 
el género y la filiación étnica, lo que cambió 
hasta el siglo XX. En Estados Unidos para 1925 
casi 80% de las maestras en las principales 
ciudades de la nación habían logrado tener 
un salario similar al de sus colegas varones 
por un trabajo igual  (Prostik, en Gratz, 2009: 
58). A mediados del siglo XX casi todas las es-
cuelas norteamericanas manejaban una es-
cala única de salarios para hombres y muje-
res, con base en escolaridad, antigüedad y la 
evaluación del inspector (Sharpes, en Odden 
y Kelly, 2002: 32). En las principales nacio-
nes europeas y otros países democráticos 
los criterios que consideraban características 
ideológicas, religiosas y raciales dejaron el 
lugar a sistemas de remuneración de maes-
tros o escalafones basados en escolaridad y 
antigüedad, como los de todo funcionario.

Con la llamada sociedad del conocimien-
to tienen lugar transformaciones adicionales, 
cuyos alcances apenas vislumbramos. Hasta

bien entrado el siglo XX la tarea de la edu-
cación básica consistía en que una minoría 
de los alumnos alcanzara buenos niveles de 
aprendizaje, que les permitieran acceder a 
estudios superiores y prepararse para ocupar 
puestos directivos en la sociedad, mientras la 
mayoría de los estudiantes desarrollaba solo 
competencias básicas para trabajos rutina-
rios. En este contexto las exigencias para el 
docente eran distintas de las que trae consigo 
la idea actual de que las escuelas deben pre-
parar a todos los estudiantes para desempe-
ñar actividades que implican competencias 
complejas: a medida que los propósitos de la 
educación cambian del aprendizaje de datos 
y habilidades básicas al desarrollo de com-
petencias de pensamiento y desempeño de 
alto nivel, cambian también las concepciones 
de lo que los maestros necesitan saber y 
poder hacer. (Darling-Hammond, 2008: 761) 

Las consecuencias para la evaluación de 
maestros son claras: si se pretende que los 
alumnos aprendan cosas simples, también 
se pueden identificar tareas rutinarias que 
el docente deberá aplicar. Para desarrollar 
competencias avanzadas el docente debe 
también manejar acciones complejas y ha-
cer enseñanza personalizada. En un caso se 
ve al maestro como técnico que se puede 
evaluar con preguntas de opción múltiple o 
listas de cotejo de conductas precisas; en el 
otro se le ve como profesional y se requie-
ren acercamientos complejos para evaluarlo. 

Directores e inspectores deben tener la 
formación y experiencia necesarias para 
analizar el trabajo de los maestros, por lo que 
los sistemas de evaluación docente se basan 
muchas veces en sus apreciaciones. Sin em-
bargo las tareas administrativas dejan poco 
tiempo para asumir funciones de evaluación 
y es difícil evitar sesgos en sentido positivo 
o negativo. Además los instrumentos de ob-
servación de la práctica docente más usados 
se reducen a listas de cotejo que solo captan 
conductas simples. Por ello las evaluaciones 
de docentes que hacen directores e inspec-
tores suelen dar resultados altos o al menos 
satisfactorios a casi todos los evaluados.

La aplicación masiva de pruebas estan-
darizadas ha llevado a proponer otra forma 
de evaluar a los docentes: como su tarea es 
que los alumnos aprendan, si se tiene in-

“DIRECTORES 
E INSPECTORES 
DEBEN TENER 

LA FORMACIÓN 
Y EXPERIENCIA 

NECESARIAS PARA 
ANALIZAR EL 

TRABAJO DE LOS 
MAESTROS...”

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

44
JUNIO             JULIO



formación sobre el rendimiento de estos no 
debería ser necesario observar el trabajo de 
cada maestro para valorar su desempeño, 
bastaría inferirlo a partir del rendimiento de 
los alumnos. Para  tener en cuenta que estos 
comienzan el curso en diferente situación, 
lo que se compara es la diferencia entre lo 
que sabía cada alumno al inicio y lo que sabe 
al fin del curso, el llamado valor agregado.

Los Modelos de Valor Agregado tam-
poco dan información suficiente sobre el 

desempeño de los maestros, y menos so-
bre sus prácticas. Es difícil implementar un 
sistema confiable de evaluación de docen-
tes basado en dichos modelos, por las li-
mitaciones de pruebas que no miden as-
pectos importantes del rendimiento de los 
alumnos; por imprecisión e inestabilidad de 
la medición; por problemas prácticos para 
tener bases de datos completas y la difi-
cultad básica para atribuir el avance de los 
alumnos al maestro, ya que los resultados 
se deben a la influencia de muchos facto-
res que no es factible controlar eficazmente. 

Los límites de las evaluaciones anterio-
res han llevado a planteamientos nuevos 
sobre evaluación docente (Ladson-Billings, 
2009:215). Estos acercamientos reconocen 
la dificultad de la tarea y combinan fuen-
tes de información, incluyendo pruebas 
de conocimientos de los contenidos y pe-
dagógicos, observación en aula y porta-
folios de evidencias, en lo que se ha lla-
mado sistemas de indicadores múltiples.

La distinción entre evaluación formati-
va y sumativa es pertinente en evaluación 
de docentes, pues además de identificar a 
los mejores y a los menos buenos también 
puede servir para ayudar a los segundos a 
orientar sus esfuerzos por superarse. Como 
dice Darling-Hammond, la evaluación por sí 
misma no es interesante, si no va unida al 
mejoramiento (2008: 219), para lo cual es ne-
cesario que, sin dejar de ser objetiva, la eva-
luación incluya apoyo y consejo por pares ca-
lificados. Esta concepción de la evaluación es 
congruente con la idea de que la mejora de 
las escuelas sólo se logrará con estrategias 
basadas en la experiencia y el trabajo de los 
maestros, que pueden hacerlas organizacio-
nes centradas en el aprendizaje y capaces de 
mejora continua, lo que implica ciertas con-
diciones en las escuelas, incluyendo recursos 
suficientes, ausencia de presiones o condicio-
namientos adversos y apoyo de las instancias 
superiores. (Landson-Billings, 2009: 206-222)

Evaluar a los maestros no los mejora 
automáticamente; para que haya buenos 
maestros se deberá lograr que accedan a 
la profesión jóvenes con capacidad, darles 

“EVALUAR A LOS 
MAESTROS NO LOS MEJORA 

AUTOMÁTICAMENTE...”
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buena formación y apoyarlos al comenzar a 
trabajar y a lo largo de su carrera. Un siste-
ma integral de evaluación docente supone 
la consolidación de las instituciones forma-
doras y debe incluir evaluación de los as-
pirantes a entrar a ellas, evaluación de los 
candidatos a ocupar una plaza de maestro, 
y evaluaciones periódicas a lo largo de la ca-
rrera, que distingan a los docentes novatos, 
los que han alcanzado cierta madurez y los 
que han acumulado ya una gran experiencia.

Para que la evaluación docente sirva para 
mejorar la educación se necesita concebir 
aquella como parte de una estrategia inte-
gral de mejora. Siguiendo a una especialista 
ya citada:

• Un buen sistema de evaluación de do-
centes debe ser parte de un enfoque inte-
gral para mejorar la enseñanza, desarrolla-
do en conjunto por directivos y maestros, 
que parta de estándares claros sobre el 
aprendizaje de los estudiantes con los que 
se articulen estándares de buena enseñan-
za concebidos para conseguir aprendizajes 
significativos de los estudiantes y compar-
tidos ampliamente en la profesión docente. 

• Las evaluaciones de los docentes debe-
rán estar basadas en el desempeño y alinea-
das con los estándares, e incluir unas para 
egresados de programas de formación, otras 
para entrar al ejercicio profesional y otras 
para certificar competencias avanzadas. 

• Se deberá incluir la evaluación de las 
prácticas docentes en el aula y del aprendi-
zaje de los alumnos. Deberá haber evalua-
dores calificados, mentores experimentados 
para maestros que necesiten apoyo y cuida-
dos para que las decisiones laborales sean 
justas. Deberá haber además oportunidades 
de desarrollo profesional que apoyen la me-
jora de los docentes y la calidad de la do-
cencia (Cfr. Darling Hammond, 2013: 14-15).

La evaluación docente es una tarea delica-
da y compleja. No es aceptable que un maes-
tro sea juzgado solo con base en el resulta-
do de una prueba de opción múltiple, pero 
los casos de abandono del empleo y otros 
abusos graves son inaceptables y su correc-
ción sería una mejora importante en algunas 
zonas. Medidas fuertes adoptadas con base 
en evaluaciones simplistas pueden dar lugar 

a claras injusticias y ser contraproducentes.
Pensemos en un docente que trabaje 

en una comunidad remota, con muchas ca-
rencias, y que atiende a niños de contexto 
vulnerable. Imaginemos que se trata de una 
persona dedicada a su trabajo y preocupada 
por sus alumnos, que no falta a sus clases 
y hace lo posible porque el grupo a su car-
go aprenda. Hizo la primaria en una escuela 
multigrado, pasó a una telesecundaria y lue-
go a un tele-bachillerato, para luego formar-
se en una normal llena de carencias. Tiene 
mala ortografía y no acaba de entender los 
quebrados. Sus resultados en una prueba de 
conocimientos son bajos. ¿Deberíamos des-
pedirlo, o bien apoyarlo para que se supe-
re? Creo que la segunda opción es la única 
adecuada en un contexto como el mexicano.

Muchos maestros y maestras del país 
tienen deficiencias serias, y algunos no cum-
plen con sus obligaciones más elementales, 
pero también hay otros que se parecen al do-
cente imaginario del párrafo anterior. La eva-
luación docente contribuirá a que la calidad 
de la educación mexicana mejore si toma en 
cuenta la situación real de los maestros y las 
maestras del país; si precisa los elementos 
de la normalidad mínima que todos deberán 
cumplir y procedimientos justos y expeditos 
para remover a quienes no lo hagan; si desa-
rrolla, con el rigor técnico necesario, instru-
mentos con los que se obtenga información 
de buena calidad sobre aspectos importan-

 “LA EVALUACIÓN 
DOCENTE CON-

TRIBUIRÁ A QUE LA 
CALIDAD DE LA EDU-
CACIÓN MEXICANA 
MEJORE SI TOMA EN 

CUENTA LA SITUA- 
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tes de la práctica docente; si establece crite-
rios razonables para reconocer desempeños 
ejemplares y corregir los deficientes; y, lo 
que es fundamental, si va acompañada por 
estrategias consistentes de apoyo a escuelas 
y docentes para la mejora. 

Felipe Martínez Rizo

Licenciado en Ciencias Sociales y exdirector 

del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación
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L
a cancelación de la prueba En-
lace (Evaluación Nacional del 
Logro Académico de los Cen-
tros Escolares), aunado a la re-

cientemente promulgada Ley Gene-
ral del Servicio Profesional Docente, 
ha despertado un renovado interés 
en los diferentes sectores educati-
vos. Uno de los actores principales 
de este debate lo es el doctor Felipe 
Martínez Rizo, quien es considerado 
como un referente teórico en la te-
mática sobre evaluación educativa. 
Como primer director del INEE en 
2002, ha sido uno de los personajes 
que más han aportado a la forma-
ción de una cultura sobre evalua-
ción. Su trayectoria académica está 
plasmada en un sin número de con-
ferencias y publicaciones. Siempre 
atento en apoyar a la formación del 
docente ha accedido amablemente 
a realizar un recorrido breve por las 
diferentes aristas de la problemá-
tica de la evaluación educativa en 
México; abordando las repercusio-
nes tanto en el discente, como aho-
ra, en el personal docente.

Le adradecemos doctor por brin-
darnos esta charla, que esperamos 

que sea productiva 
y amena.

En un primer momento 

Doctor, quisiera iniciar refi-

riéndome al uso de la termino-

logía adecuada para designar algu-

nos conceptos; sobre todo referidos 

al concepto de evaluación. Hemos 

visto que se utiliza de manera in-

distinta para designar lo mismo: 

evaluación, prueba, examen, test 

de desempeño, y en algunos ca-

sos de manera más arraigada se 

habla de medición. Me gustaría, 

profesor, que iniciáramos hacien-

do un desglose de éstos y sobre 

todo resaltando cuál sería el tér-

mino que en el léxico educativo 

debería ser el más adecuado para 

hablar de este tipo de eventos. 
En primer lugar muchas gracias 

por la invitación a esta charla y por 
el evento al que asistiré en julio de 
este año (Congreso Internacional 
Educativo Multidisciplinario). Va-
mos a ver. Efectivamente se usan 
diferentes términos de manera no 
necesariamente consistente. Lo que 
pasa es que inclusive dentro de eso 

entrevista aL 
doctor 
feLipe martínez 
rizo
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los estudiosos de estas cuestiones 
tienen diferencias terminológicas, 
dependiendo mucho de las co-
rrientes, y de las tradiciones de los 
distintos grupos y de las distintas 
disciplinas. Yo comenzaría justa-
mente con el término medición. 
Es un término que se entiende, 
creo yo, muchas veces de mane-
ra inadecuada; porque se cree que 
implica necesariamente cuantificar 
de una manera muy rigurosa algo 
y no necesariamente es así. Téc-
nicamente se habla de niveles de 
medición y se habla de medición a 
nivel nominal, ordinal y cardinal, y 
la medición nominal es totalmente 
cualitativa, es simplemente utilizar 
categorías. Si se entiende la medi-
ción en el sentido que se le da téc-
nicamente es exactamente lo mis-
mo que la expresión obtención de 
información o la expresión obser-
vación, que también se puede en-
tender en un sentido no restrictivo, 
como observación en el sentido de 
una técnica particular que implica 
ver con los ojos, con la vista algo 
y registrarlo. O se puede enten-
der en un sentido más amplio, de 
recoger información de algo, se 
puede decir: la etapa de la obser-
vación aplicando un cuestionario 
o eventualmente grabando algo 
y entonces pues más bien es con 
el oído y no con la vista. Entonces 
medición y observación pueden 
ser equivalentes completamente. 
Y si las tres nociones, a mi juicio 
equivalentes, se suponen en eva-
luación, evaluación implica prime-
ro tener información de algo o si se 
quiere medir y luego comparar el 
resultado de lo observado o medi-
do con el parámetro de referencia, 
un estándar para llegar a un juicio 
que dice bien, regular o malo. Si lo 
observado coincide con el están-
dar o está más arriba del estándar 
se dice ‘bien’ o ‘muy bien’ y si le 
falta, lo que sea se dice ‘mal’, o 
‘suficiente’ o qué se yo. Entonces 
medición, observación, obtención 

de información es un primer paso. 
Evaluación implica primero la ob-
servación o medición, luego la de-
finición de estándares o referentes 
y la comparación y el juicio. Y las 
otras palabras: prueba, examen, 
test, se refieren a instrumentos 
particulares y en general las tres 
palabras se refieren al mismo tipo 
de instrumento, que es de papel 
y lápiz formado por preguntas no 
necesariamente cerradas. También 
pueden ser preguntas de distinto 
tipo, pero típicamente es un ins-
trumento de papel y lápiz que el 
sujeto que se va a evaluar respon-
de. Aunque también se pudiera dar 
un sentido más amplio a cualquier 
forma de recoger información so-
bre esto y entonces volveríamos a 
la amplitud del término medición. 
Entonces, pues sí, hay ambigüe-
dad en la terminología. Yo creo 
que lo que se necesita es ver en 
qué sentido se está utilizando el 
término en un contexto concreto 
para ver qué es lo que quiere decir. 
Porque si uno no pone atención a 
esto a lo mejor está entendiendo 
algo distinto de lo que quiso de-
cir el que usó la palabra y obvia-
mente se presta a confusiones.

Por otra parte, algo que nos pa-

rece es crucial en los ejercicios 

de evaluación que se realicen, es 

¿evaluar para qué? 

Sí, efectivamente, cuando se 
plantea la cuestión de qué se eva-
lúa, obviamente se tiene que defi-
nir primero qué se va evaluar, pero 
por otro lado para qué se va a eva-
luar y  efectivamente puede haber 
diferentes propósitos. Si preten-
demos evaluar a los estudiantes, 
puede ser que los evaluemos para 
ver si aprobamos o reprobamos a 
uno y por lo tanto, si lo dejamos 
continuar en alguna etapa poste-
rior de un trayecto o no; o lo hace-
mos que vuelva a cubrir una mis-
ma etapa. Puede ser que estemos 
evaluándolo sin ese propósito de 

decidir qué hacemos, sino nada 
más para saber cómo va. O pue-
de que se evalúe con el propósito 
de darle algún tipo de estímulo, 
de premio, o al contrario de algú-
na sanción o correctivo etcétera. 
Pueden ser diferentes propósitos 
según el que se persiga, la evalua-
ción tendrá ciertas características.

Y en el caso de evaluar, algo que 

sería  importante, es conocer las 

características de ésta, y hacer de 

la evaluación una herramienta pe-

dagógica. 

Sí, y típicamente se suelen dis-
tinguir en ese sentido de propósi-
tos de la evaluación, de para qué 
se hace, se debe de diferenciar la 
evaluación formativa y la suma-
tiva; a veces también la evalua-
ción diagnóstica. Y por otra parte, 
la evaluación que se suele llamar 
formativa o evaluación para el 
aprendizaje, se define como aque-
lla que tiene como propósito no el 
llegar a una decisión de aprueba 
o reprueba, y de premio o casti-
go, sino de dar información tanto 
al alumno como al docente, sobre 
cómo va el proceso de enseñanza 
y aprendizaje para mejorarlo, para 
que se consiga un mejor aprendi-
zaje y en ese sentido la evaluación 
sería una herramienta pedagógica, 
una herramienta que debe contri-
buir a que haya mejor enseñanza y 
mejor aprendizaje.

Usted acaba de mencionar el tri-

nomio de los diferentes momentos 

y propósitos del proceso evaluati-

vo. En este trinomio: evaluación 

diagnóstica, evaluación formati-

va-informativa y sobre todo en 

la evaluación sumativa, que creo 

es la parte más polémica, por los 

efectos que pueden darse. El pro-

fesor de carne y hueso, el que se 

encuentra en el aula, ¿cómo de-

bería trabajar este trinomio en su 

quehacer diario? 

Bueno, primero es importante 
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abundar un po-
quito en estos 
conceptos, por-

que usted men- 
ciona precisamen-

te los momentos o 
los propósitos y no es ne-

cesariamente lo mismo. En cuanto 
a momentos podríamos decir: eva-
luación inicial, intermedia y final. 
En cuanto a propósitos: diagnósti-
ca, formativa y sumativa. Pero la 
inicial puede ser sumativa, si se 
hace una evaluación al principio de 
un trayecto, al principio de un ciclo 
escolar o de grado y con base en 
los resultados de esa evaluación 
se ubican los alumnos y se dice; 
por ejemplo: se va a hacer el gru-
po de los avanzados y el grupo de 
los que van más atrasados, pues 
ya tuvo un efecto sumativo; sirvió 
para tomar decisiones de dónde 
ubicar al alumno, si aquí o acá. Y 
no es lo mismo el alumno que se 
pone en un grupo de los de bajo 
rendimiento. 

Por ese mismo hecho, ya se 
le está de alguna manera clasifi-
cando, etiquetando como menos 
capaz, con repercusiones que pue-
den ser muy serias. Entonces, eva-
luación inicial no necesariamente 
es lo mismo que la diagnóstica. 
Puede ser que la evaluación inicial 
ya esté siendo sumativa. La eva-
luación intermedia; por ejemplo 
en primaria, se distinguen tradi-
cionalmente cinco bimestres y al 
final de cada uno se aplica un exa-
men. Me pregunto, ¿es sumativo o 
formativo? Pues puede ser de las 
dos cosas y de hecho suele ser un 
poquito de ambas. Porque obvia-
mente le da elementos al maestro 
para conocer cómo va cada niño y 
eventualmente ajustar cosas. 

Pero también asigna una ca-
lificación que tendrá peso en el 
resultado final, ya que se prome-
diará, entonces tiene un compo-
nente sumativo. Aun cuando no es 
exactamente lo mismo, evaluación 

inicial que diagnóstica, evaluación 
intermedia que formativa, y eva-
luación final que es sumativa; por-
que también la evaluación final, la 
que se hace ya cuando terminó un 
grado, y típicamente afirmamos 
que ésa es la sumativa. A lo me-
jor sí, pero no necesariamente. Si 
adoptamos el criterio -que yo con-
sidero deseable- en ciertos nive-
les; por ejemplo en primaria, que 
todos los niños pasen al siguiente 
grado aunque no hayan demos-
trado tener el nivel de aprendizaje 
deseable. En estas circunstancias 
al no haber consecuencias fuertes 
se le despojó de su carácter suma-
tivo. Sin embargo,  se puede afir-
mar  que  esta evaluación final con 
efecto, o sin efecto, puede servirle 
al maestro para que ajuste cosas. 
Si va a tener otra vez al mismo 
niño porque va a repetir, de todas 
maneras ya le sirvió a él también 
de diagnóstico. Porque él sabe 
cómo está ese niño, ya lo tuvo un 
año y lo va tener otro, entonces 
también tiene propósitos forma-
tivos. O si pasando al siguiente 
grado él le puede  dar información 
al siguiente maestro, de cómo van 
los niños tiene entonces propósi-
tos formativos. 

En conclusión, no es exacta-
mente lo mismo inicial, intermedio 
y final, que diagnóstico, formativo 
y sumativo ya que toda la parte 
formativa-sumativa puede darse 
al principio y no al fin.

Entonces los procesos de evalua-

ción deben adecuarse a los nive-

les educativos de que se trate. 

Sabemos que la Secretaría de Edu-

cación Pública los tiene estanda-

rizados. Incluso, en el sexenio de 

Felipe Calderón, él decía que no 

quería reprobados en primaria y 

con la llegada de Emilio Chuayffet, 

se acota este criterio, solo para 

primero y segundo de primaria. 

Cuando vemos que en los niveles 

de secundaria y bachillerato, los 

criterios de la evaluación suma-

tiva siguen siendo similares y sin 

cambio alguno.

Efectivamente, creo que sí se 
tiene que tener en cuenta eso. Y 
creo que en México se reprueba 
poco en primaria, ahorita es como 
de un 4%. Pero la mayor parte es 
en primero aunque las disposicio-
nes de la Secretaría son que en 
primero no se repruebe… y sin em-
bargo es donde más se reprueba. 
Y en sexto grado no se reprueba a 
nadie. Yo creo que reprobar sexto 
año es menos grave que primero. 
En sexto, si al niño le falta algo y 
yo cuidadosamente, para tratar de 
no estigmatizar hablo con la fami-
lia y les explico, de la conveniencia 
de que al reprobar es para estar 
mejor preparado. Aunque yo no 
lo haría, me parece más acepta-
ble que reprobar en primero. ¿Por 
qué nos parece absurdo reprobar 
en kínder? ¡Pues igual en primero! 
¿Por qué no se reprueba en kínder? 
¿Cómo vas a reprobar a un niño de 
primero de preescolar? No, que 
repita primero. Pues no… es que 
todavía no se abrocha bien o no 
tiene control de esfínteres. Pues ni 
modo, pero que le siga. No lo va a 
controlar mejor porque repita. Nos 
parece absurdo hacerlo en prees-
colar, pero ya en primaria no. Bue-
no, ya han cambiado las cosas. De 
hecho en México se reprueba poco 
desde finales de los sesentas, por 
un acuerdo no escrito entre la se-
cretaría y el sindicato, de que no 
se reprobara más del 10%. Cuyo 
sustento se basó en un criterio de 
espacios disponibles. Ahora bien, 
en el sexenio de Felipe Calderón 
aceptaron el argumento de no 
reprobar en primaria. Y ahora en 
este sexenio dieron marcha atrás. 
Me parece mal, me parece que pri-
maria no se debe reprobar. En todo 
caso es discutible. Se tiene que 
tomar con mucho cuidado, toman-
do en cuenta varias cosas como 
éstas que estamos señalando. En-
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tre ellas el nivel educativo de que 
se trate, los propósitos que tenga 
ese programa formativo, etcétera.

En términos de la evaluación, uno 

de los elementos centrales es el 

instrumento. Yo lo he escuchado a 

usted en repetidas ocasiones, ha-

cer precisiones muy puntuales so-

bre cómo cuidar el instrumento de 

evaluación porque es un elemento 

central. En este caso, ¿qué es lo 

que debe cuidarse en todo instru-

mento de evaluación?, para que te 

dé el diagnóstico más certero.

Técnicamente se habla de dos 
cualidades que deben tener las 
mediciones: confiabilidad y vali-
dez. En otras palabras confiabilidad 
quiere decir consistencia. Quiere 
decir que si aplico reiteradamente 
un instrumento, me dé los resul-
tados consistentemente, iguales. 
Si yo compro una báscula de baño 
muy mala y me peso después de 
bañarme: me subo a la báscula y 
dice que peso 67 kilos; me bajo y 
me vuelvo a subir y dice que peso 
71; me bajo y me vuelvo a subir y 
dice que peso 62… pues no sirve, 
entonces no es confiable. Necesito 
que si me peso diferentes veces 
siempre me de la misma cantidad 
(puede variar ligeramente, pero 
básicamente igual). Eso es con-
fiabilidad. Luego, validez quiere 

decir que esté midiendo lo que 
pretendo medir. Si yo quiero eva-
luar el rendimiento de los niños en 
X áreas del currículo, en lengua o 
en matemáticas o en ciencias o 
lo que sea. Lengua, qué incluye 
la enseñanza de la lengua, típica-
mente incluye cuatro habilidades. 
En español, como es la lengua ma-
terna, no se suele hablar de eso. 
En la segunda lengua, en inglés, 
siempre se dice: Tiene que leer, 
escribir, entender oralmente y ha-
blar. Las cuatro habilidades y pues 
lo mismo tiene que ser en español. 

En español no nos preocupa 
en la escuela (porque es la lengua 
materna aquí, en la mayoría de los 
niños), la capacidad de entender 
lo que oye la damos por supuesta: 
todos los niños entienden lo que 
oyen, si no oyen bien, es otro pro-
blema; no es un problema de com-
prensión, sino de sordera… eso no 
preocupa. Entonces que lea bien, 
pero también que escriba bien y 
también que se exprese oralmen-
te bien. En cuanto a oír… pues no 
nada más es oír, también tiene que 
aprender a escuchar, a poner aten-
ción a lo que oye. No solo oírlo en 
el sentido de que le llegue el so-
nido a su tímpano y lo procese en 
su cerebro, sino que tenga la ca-
pacidad de atender, escuchar y de 
entender lo que dice el otro. Por-
que para poder dialogar necesita 
saber escuchar y saber expresar-
se. Qué puede medir una prueba 
(una prueba de papel y lápiz) con 
preguntas de opción múltiple. Pue-
de evaluar comprensión lectora. Sí, 
esa la puede evaluar bastante bien, 
aun en niveles complejos. Pero con 
una prueba de opción múltiple no 
se puede evaluar expresión escri-
ta. Para eso se necesita que redac-
te el niño un texto, párrafo, lo que 
sea, y luego se califique. ¿Y cómo 
se puede evaluar expresión oral? 
Pues necesitamos oírlo, que el 
niño hable. ¿Podríamos hacer una 
prueba de opción múltiple para ver 

expresión oral? Pues no, escrita 
no. Tenemos que grabar a los ni-
ños y después oírlos y calificarlos. 
Si yo aplico una prueba hecha nada 
más con reactivos de opción múl-
tiple (con lo cual nada más estoy 
evaluando comprensión lectora) y 
digo que evalué lengua, pues no 
es cierto. No evalué todo lo que 
incluye la enseñanza de la lengua 
sino nada más una de cuatro habi-
lidades. Entonces no estoy midien-
do lo que quiero medir, eso no es 
válido. Claro, si nomás quiero me-
dir comprensión lectora puede ser 
válido, pero si yo quiero evaluar 
todo, no. Y entonces, ¿el maestro 
no se tiene que preocupar porque 
los niños desarrollen la capacidad 
de expresión escrita? -Es que al 
cabo esa no viene en la prueba. 
-No, no viene, pero usted lo tiene 
que desarrollar en los niños. Y en 
la prueba no a venir capacidad de 
expresión verbal, y por eso no les 
tiene usted que tratar de desarro-
llar la capacidad verbal a los niños.
Entonces, qué cualidades debe te-
ner una evaluación: validez y con-
fiabilidad. Lo cual se dice muy fácil, 
así, en dos palabritas, pero imple-
mentarlo es muy complejo. 

El nuevo instrumento, PLANEA, va 

a evaluar (al menos en un inicio) 

los últimos grados de cada nivel. 

En el caso de preescolar sería ter-

cer grado. Sexto año de educación 

primaria y tercer año de secunda-

ria. ¿Qué es lo que se está persi-

guiendo ahora con ese tipo de 

evaluación?, y si va más enfocada 

a los perfiles de egreso de los es-

tudiantes. 

En las nuevas pruebas se pro-
puso que se hagan en tercero de 
preescolar, tercero y sexto de pri-
maria, tercero de secundaria y lue-
go tercero de bachillerato (que es 
el modelo que tenía ya EXCALE). 
¿Por qué es así? Bueno, porque 
se considera que no es necesario 
que sean todos los grados. Pero 
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en el caso de primaria que son seis 
años que están divididos en dos 
periodos, se considera que el final 
de cada uno de los dos periodos 
puede ser interesante. Preescolar 
también. Claro, en preescolar no 
se puede ser censal porque los ni-
ños no saben leer. EXCALE, desde 
2005, se diseñó así: tercero de pre-
escolar, tercero de primaria, sexto 
de primaria, tercero de secundaria 
y se aplica desde entonces cada 
cuatro años en tercero de prees-
colar, pero muestralmente, por-
que las pruebas para preescolar 
no pueden ser pruebas de papel 
y lápiz, de opción múltiple, etcéte-
ra, sino pruebas de ejecución. Los 
niños por medio de jueguitos, con 
una aplicadora (que es una edu-
cadora) trabajando con tres niños 
a los que pone a hacer cosas, re-
gistra lo que hacen, se califican y 
es todo. No es posible hacerlo ma-
sivamente, en escala censal, en-
tonces el diseño es el mismo que 
tenía EXCALE porque se consideró 
que era mejor, con la diferencia 
de que acá sí se plantea que se 
haga censal (EXCALE nada más era 
muestral). La Secretaría insistió en 
que quería censal y por eso este 
diseño es censo y muestra en esos 
grados. Ahora las pruebas son 
nuevas, de hecho ya están muy 
avanzados para su aplicación por 
primera vez (yo aún no las conoz-
co). Se supone que el INEE las hizo 

aprovechando las lecciones de lo 
anterior, la experiencia de EXCALE, 
que era un poco más consistente y 
también algunos elementos positi-
vos que había en ENLACE y demás, 
para que estas pruebas puedan 
ser mejores. Y lo que también está 
establecido es que no sirvan para 
dar puntos a los maestros (que eso 
fue lo que distorsionó mucho), que 
tampoco ayudan para hacer orde-
namientos de escuelas.

Recientemente estuvimos vien-

do en la página del INEE que está 

presentando ya un modelo de 

evaluación (puesto en práctica en 

España) que utiliza simuladores 

interactivos, en modelo de com-

putadora. Creemos que presenta 

ventajas; como por ejemplo, enri-

quecer los elementos de contexto 

en los reactivos, ¿qué utilidad le ve 

usted a este modelo, que todo pa-

rece indicar que también se apli-

cará aquí en México?

Bueno, de hecho se va aplicar 
ya en unos días más, con PISA. 
Esto que salió de la aplicación de 
pruebas por computadora se refie-
re a la evaluación de PISA. La cual, 
desde 2009, ya planteó la opción 
de aplicación por computadora, 
pero era opcional. México no la 
tomó en 2012 tampoco. En 2015 ya 
era casi obligatorio. Ya había que 
pedir perdón para no aplicarla por 
computadora y México ya tomó la 
aplicación por computadora. Por 
eso en este año la muestra de 
PISA va a ser un poco más chica, 
porque precisamente la aplicación 
por computadora era mucho más 
cara. En este año el INEE hizo una 
muestra nacional y luego los es-
tados que quisieron (pagando su 
propia muestra) se les realizaron 
una muestra adicional, pero nada 
más fueron cinco. Es la primera 
vez que se va a hacer la aplicación 
por computadora porque PISA ya 
lo está exigiendo. Por otra parte, 
efectivamente las aplicaciones de 
pruebas por computadora tienen 

un potencial enorme. En principio, 
es mucho más barato que la apli-
cación en papel, es más eficien-
te. Por lo que respecta a nuestra 
realidad, todavía no, porque no se 
puede confiar en que las escuelas 
tengan máquinas adecuadas etc., 
entonces ahorita van a tener que 
llevar las computadoras a don-
de aplicarán para asegurarse que 
sean computadoras con las carac-
terísticas adecuadas. Porque resul-
ta que llegan y ven las computado-
ras, antiguas y que no funcionan, 
no corren…en fin. Pero en principio 
va ser más barato y más eficien-
te. Además por computadora se 
pueden hacer reactivos mucho 
más complejos, más ricos. Pero al 
mismo tiempo la elaboración de 
reactivos bien hechos para com-
putadoras es mucho más compleja 
que para papel y lápiz. La califi-
cación de respuestas por compu-
tadora obviamente se va poder 
hacer automática, rapidísima, pero 
implica el desarrollo muy sofisti-
cado de software y muchas cosas 
complejas. A mí me parece que el 
futuro de la evaluación educativa 
de este tipo va por allí, sin duda 
y que en un futuro no lejano, no 
mañana, pero no sé a lo mejor en 
una década, ya no va a haber apli-
caciones en papel y lápiz y todas 
van a ser por computadora. Pero 
eso, como todo, va requerir etapas 
de desarrollo y de pruebas largas 
y delicadas y seguramente se van 
a cometer errores también. Enton-
ces, el hecho de que se aplique 
PISA, es muy bueno para empezar 
a aprender, porque además PISA 
ya da todo: las preguntas están 
hechas, el software está hecho, 
todo. Entonces se puede hacer sin 
tener que desarrollar en cada país 
todo eso. Es un aprendizaje muy 
importante como lo fue cuando 
entramos a PISA, cuando empe-
zó el INEE ya se había aplicado la 
primera ocasión PISA en 2000 (a 
nosotros nos tocó ya la segunda, 
en 2003), pero era un: ¿Le entra-
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mos o no le entramos? ¡Claro que 
le entramos, por supuesto que sí! Y 
algunos decían, como se sigue di-
ciendo: Para qué, ‘nomás’ a pasar 
vergüenzas, de que salimos muy 
mal. No. Por un lado no es cierto 
que ‘puras vergüenzas’. Porque sí, 
sí es cierto que estamos más abajo 
de Finlandia y de la OCDE, pero es-
tamos arriba de Brasil, Argentina y 
Colombia. O sea, también hay mo-
tivos para decir: ¡ah, caray! otros 
están peor. Pero sobre todo es 
mejor saber si estamos mal, reco-
nozcámoslo y aprendamos. Y ¿por 
qué entrarle a PISA? Se puede en-
trar de distintas maneras. Se pue-
de entrar de forma muy pasiva, sin 
hacer nada más que solo esperar 
a que manden las cosas y ya. O 
entrar activamente, por ejemplo, 
¿quién hace los reactivos de PISA? 
En teoría los pueden hacer todos 
los países que participan. PISA 
dice: Todos los países que quie-
ran, hagan reactivos. Obviamente 
PISA no se confía nada más en lo 
que le manden los países. Tiene 
su centro de elaboración de reac-
tivos en distintos lugares: tiene en 
Japón, tiene en Europa, en fin, para 
que hagan reactivos. Además to-
dos los países que quieran mandar 
(México mandó por primera vez 
reactivos en 2005, nunca habían 
mandado reactivos y ningún país 
de habla hispana lo había hecho). 
Entonces nosotros convocamos a 
los países hispanohablantes que le 
entraran a esto (incluido España), 
en este caso nosotros llevamos 
el liderazgo y vamos hacer juntos 
reactivos… y mandamos reactivos 
entre todos. Y ahora PISA por com-
putadora va a permitir que el INEE 
desarrolle capacidades de aplica-
ciones por computadora para las 
pruebas nacionales futuras. No las 
de este año, PLANEA no, es en pa-
pel y lápiz y seguramente durante 
varios años va a seguir siendo así. 
Pero en algún momento va a ser 
así, como dicen ya va a haber re-
des confiables, dicen: Pues es que 

hay computadoras pero no hay re-
des… pues sí, pero ya va a haber, 
ahí vienen. Esos avances tecno-
lógicos vienen así y en muy poco 
tiempo va tendernos redes de 
buena calidad. En muy poco tiem-
po la parte tecnológica estará re-
suelta; la parte psicométrica no va 
a estar resuelta si no la desarrolla-
mos y el INEE lo quiere desarrollar. 
Y yo creo que lo van a hacer. Yo 
creo que sí es el futuro, pero im-
plica un esfuerzo muy importante.

Para este ciclo 2014-2015, habrá 

una primera evaluación para los 

docentes; es incluso de ley. Ha 

sido algo muy debatido. Entiendo, 

es porque habrá repercusiones, 

sobre los resultados que obtengan 

los docentes, esto ha generado 

un movimiento de resistencia y 

desde luego cierto escozor. ¿Esta-

mos preparados para evaluar a los 

docentes -sin dudar desde luego 

de la calidad de quienes encabe-

zan el INEE-? Sino más bien por 

cuestiones culturales, para hacer 

una evaluación consistente, justa 

y sobre todo con un carácter for-

mativo. 

La respuesta corta es no. No 
por motivos culturales ni por mo-
tivos técnicos. A mí me parece 
que los pasos que se dieron con la 
reforma constitucional y las leyes 
secundarias del 2013, en principio 
me parecen bien, creo que van 
por buen camino. Lo que me pa-
rece que está mal, muy mal, son 
los tiempos que pusieron, o sea,  
yo creo que las cosas que hay 
que hacer no se pueden hacer en 
poco tiempo, porque requieren 
mucho desarrollo; yo creo que no 
lo hacen con mala voluntad, sino 
por ignorancia, por ingenuidad.
Pues a los legisladores se les hace 
muy fácil decir: Para el año que en-
tra se hace… Y no se puede. En un 
foro del Senado que hubo cuando 
estaban estas cosas cocinándose, 
me invitaron y yo mencioné unas 
palabras del primer presidente de 

un organismo que se creó en Esta-
dos Unidos en 1986, que es el Na-
tional Board for Professional Tea-
ching Standars (NBPTS), que hasta 
la fecha yo creo que es el sistema 
de evaluación de maestros más 
sólido que hay en Estados Unidos 
(allá hay también muchos, en dis-
tintos estados). Ese sistema empe-
zó a desarrollarse en el 86, a partir 
del trabajo que se había hecho en 
Stanford por un grupo encabezado 
por Lee Shulman, un gran inves-
tigador. Y se formó el board y el 
presidente del board, James Kelly 
que duró bastantes años al frente 
en 2008 publicó un libro extenso, 
donde narraba todo lo que se ha-
bía hecho para el desarrollo de los 
instrumentos de la NBPTS, para su 
validación, etc. En la introducción, 
el señor Kelly escribe que él piensa 
que su principal aportación a este 
organismo, fue que logró conven-
cer a legisladores, demócratas y 
republicanos, de que había que 
darle tiempo a esto para que se 
pudiera hacer. Porque les dijo: Un 
sistema como éste para madurar 
necesita 20 años. El libro salió en 
2008 -lo deben haber empezado a 
preparar en 2006,  a los 20 años de 
su fundación que fue en 1986-, y 
Kelly dice: ahora sí ya está el sis-
tema maduro, todavía obviamente 
es perfectible, pero ya se puede 
decir que es un sistema maduro. 
En América Latina el único siste-
ma muy bueno es el de Chile, que 
empezaron a desarrollar en 2003 y 
todavía no está totalmente madu-
ro, aunque ya es bastante bueno, 
con 12 años de antigüedad. Por 
esto mismo, les decía en el Senado 
(aprovechando la experiencia de 
otros lugares, como Estados Uni-
dos o como Chile): Póngan-
le 10 años, no 20, pero 
10 años para que 
esto se desarrolle, 
un sexenio, caram 
ba. Pero para el 
año que entra no 
se puede. Enton-
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ces, a mi juicio, no estamos pre-
parados técnicamente para hacer 
buenas evaluaciones del desem-
peño de los maestros. Porque nue-
vamente… a los maestros no se 
puede evaluarlos con preguntas 
de opción múltiple. Esas pueden 
servir para unas cuantas cositas, 
para ver si saben matemáticas. 
Pero eso no es suficiente. Tiene 
que haber muchas otras cosas, 
incluyendo observar su práctica y 
calificarla, etcétera. Entonces dice: 
Bueno, sí, pero que los graben. Sí 
muy bien, y luego que los graben, 
¿quién califica las grabaciones? Es 
la misma cosa. Sí es un poco más 
cómodo, en lugar de que tengan 
que ir las personas a calificar ahí, 
pues que los graben y luego des-
pués acá, los califiquen. Aunque 
tiene sus limitaciones la grabación, 
pero se puede, y ciertamente los 
buenos sistemas usan grabaciones 
(tanto en Estados Unidos como 
en Chile). ¿Pero quién va a califi-
car? Entonces, este año se tienen 
que evaluar a 400,000 docentes, 
¿quién los van a grabar?, tampoco 
es suficiente una grabación. Debe-
rían de grabarlos tres veces, ca-
ramba, cinco. ¿Quién va a hacer 1 
millón de grabaciones?, pues no se 
puede. No estamos en condicio-
nes, el rechazo que hay de parte 
de muchos maestros es ideológi-
co, no es por razones consistentes. 
Pero efectivamente, tienen razón 
en desconfiar de una evaluación 
que se vaya a hacer solamente 
con unas pruebas, unas cosas así. 
Desgraciadamente eso no va a ser 
suficiente para hacer buenas eva-
luaciones. ¿Qué va pasar? Bueno, 
pues lo que ya pasó con las eva-
luaciones de ingreso. Pues se va 
poner el umbral bajito para que 
muchos pasen. Pues sí, imagínese 
que reprobamos a medio magiste-
rio, qué hacemos, pues no se pue-
de. Además dónde agarramos a 
los nuevos. Como si estuvieran allí, 
en el almacén, nomás para ir por 

ellos. Es lo que dicen los estudio-
sos sobre el efecto Widget, como 
un chuchito, un fierrito intercam-
biable: Tráigame otros 100 de és-
tos, vaya al almacén y tráigaselos. 
Ven al maestro como intercambia-
ble. Si estamos hablando de millón 
y pico de maestros, dónde está el 
millón y pico de ‘buenos’ que van a 
sustituir a éstos que no sean bue-
nos. Pues no hay, éstos son los que 
tenemos y hay buenos, regulares y 
malos. Y hay que apoyar en todo lo 
que se pueda. 

Por otro lado, las quejas muy 
justificadas, de las personas que 
dicen: ¡Pero cómo es posible que 
toleren un maestro que falta mu-
chos días o que golpea a los ni-
ños! Pues claro que un maestro 
que falta, que golpea a los niños, 
hay que correrlo ipso facto al día 
siguiente. Pero no necesitan eva-
luaciones sofisticadas para eso. Ni 
necesitaban cambiar la ley, como 
estaba la ley se podía. Elba Esther 
lo dijo antes de que la metieran a 
la carcel: Apliquen la ley. Pero ella 
tampoco los dejaba. Pero bueno, 
la ley lo decía desde antes, al que 
falte se le puede correr: por au-
sencias injustificadas o por malas 
conductas o por abusos o lo que 
sea. Y no se necesita ningún di-
seño sofisticado de evaluación, 
ni en papel ni por computadora, 
ni nada. Simplemente se necesita 
una autoridad que pueda aplicar 
las normas bien. Entonces, esa 
preocupación legítima de muchas 
personas no se resuelve con un 
sistema de evaluación mal hecho.

Sin embargo, esto es ya una rea-

lidad, y se llevará a la práctica en 

ese sentido. Usted como docente y 

con su experiencia, ¿qué deberían 

hacer los docentes en positivo, 

prepararse más, mejorar sus habi-

lidades docentes y obtener mejo-

res resultados? Con la finalidad de 

que si van a ser evaluados, poder 

tener un mejor desempeño y un 

mejor resultado, en la evaluación 

que se les va a hacer. 

Son dos cosas distintas. Tener 
un mejor desempeño y tener me-
jores resultados en la evaluación 
que se les va a hacer. No necesa-
riamente es lo mismo. Si la eva-
luación fuera muy buena sería lo 
mismo, pero desgraciadamente es 
de temer que no sea lo mis-
mo. Entonces, ¿qué tienen 
que hacer para salir 
bien en la evaluación 
que les hagan? Pues 
prepararse para la 
evaluación. Si les 
van a aplicar un 
examen de quién 
sabe qué, pues ‘es-
tudiarse’ eso, qué 
remedio les queda.
Pero con eso no van 
a mejorar su práctica
docente, van a salir bien 
en la evaluación. 

En ese caso, seguiríamos prepa-

rándonos para resolver exámenes.

Exactamente. Entonces aho-
ra que están así las cosas, a un 
maestro le diría: Usted prepárese. 
Porque obviamente no le diría yo: 
Usted no se preocupe, no le pasa 
nada. Y si sí le pasa me va a decir: 
Usted me dijo que no me pasaba 
nada. Usted a ver cómo resuelve 
eso. Pero por otro lado, con eso 
no va a mejorar su práctica. Para 
mejorar su práctica es otra cosa 
mucho más compleja. ¿Qué se ne-
cesita? ¡Ah!, muchas cosas, mucho 
más difíciles de implementar y 
que requieren de esfuerzo indivi-
dual desde luego, pero no basta, 
el maestro individual no puede. 
Se necesita un esfuerzo colectivo, 
o sea el colectivo docente de una 
escuela o una zona, etcétera. Las 
autoridades, el director de la es-
cuela, son muy importantes. Si el 
director presiona al maestro: Tú lo 
que tienes que hacer es que salgan 
bien en ENLACE los niños, pues el 
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maestro va salir bien en ENLACE. Si 
el director dice: Sabes que va a ve-
nir ENLACE. No te preocupes, no te 
va a pasar nada, tú sigue entran-
do a tus clases como debe de ser 
y si no sale bien ENLACE no te va 
a pasar nada. ¡Qué maravilla! Si la 
autoridad directa que está allí en-
tendiera las cosas y apoyara a sus 
maestros, el esfuerzo individual, el 
colectivo, el director, el supervisor 
que es la instancia más cercana, 
etcétera. En ese sentido, las priva-
das tienen mayor libertad, mayor 
autonomía, aunque también tie-
nen sus limitaciones, en fin. Lo que 
está claro es que la mejora de la 
práctica docente no se logra ni con 
las evaluaciones de éstas, así; ni 

con las actividades tradicio-
nales de actualización o 

desarrollo profesional,
que son típicamente 
‘tallercitos’ de unas 
cuantas horas, unas 
veces al año, aisla- 
dos, fuera de su con-

trol. Con eso no se 
arregla nada, van al ‘ta-

llercito’ y vuelven y sigue 
todo igual. Se necesita un 

trabajo mucho más regular, per-
manente, constante, en la escue-
la, en colectivo, obviamente apo-
yado desde fuera. El papel de las 
autoridades estatales, de la zona, 
regiones, centros de desarrollo 
magisterial, tendrían que apoyar 
a los colectivos de las escuelas de 
su área, para que puedan hacer las 
cosas bien. En el caso de grupos de 
escuelas particulares, pues obvia-
mente apoyar a las escuelas que 
dependen de una misma instancia.  
Pero tiene que ser un trabajo mu-
cho más constante y no puntual. 
Otro punto es la formación inicial de 
los docentes, que no es muy bue-
na,  y tiene otros problemas. Aún si 
fuera muy buena no sería suficien-
te y sería necesario este desarrollo 
profesional continuo. Ese siempre 
es necesario, pero obviamente es 

distinto partir de una base muy 
sólida, de buena formación ini-
cial, o tener que andar llenando 
lagunas de la formación inicial.

Ahora con la primera evaluación 

que se aplicará y los resultados 

alarmantes que vamos a tener, por 

la falta de una buena formación. 

Las escuelas normales también 

han propiciado mucho todo esto 

que estamos viviendo. Se mencio-

na que los maestros que no acre-

diten la evaluación, tendrán otras 

oportunidades, pero si se le llega 

a considerar no aptos, serán asig-

nados a otras áreas. Esta es una 

posición muy cómoda de parte de 

la autoridad. ¿No sería, acaso más 

idóneo preparar a los maestros 

para que trabajen por grados?

Bueno, primero esta cuestión 
de que la persona que no lo supe-
re, después de dos oportunidades 
sea reasignada, es para los que ya 
están. Se supone que los nuevos 
sí pueden salir, sí pueden ser sus-
pendidos o rescindidos. Pero por 
otro lado, también se supone que 
deben de tener tutoría y apoyo, y 
las tutorías no están funcionando 
todavía. Entonces a la hora que 
venga la evaluación, el maestro 
va a decir: A mí no me dieron tuto-
ría, aunque yo todavía no la haga 
no me pueden sacar. Va a haber 
problemas, de hecho yo no estoy 
seguro de que los resultados van 
a ser así, muy alarmantes. Yo sos-
pecharía que habrá críticas de que: 
Es que pusieron una tabla muy 
bajita, para que todos pasaran sin 
problema. Va a haber más críticas 
de ese lado, de la gente crítica, que 
siempre ahí están. Estoy seguro 
que Mexicanos Primero va a decir: 
Pues es que pusieron bien fácil el 
examen para que pasaran…Pues 
sí, es que si lo ponen muy alto, 
¿qué hacen, despedir a medio ma-
gisterio? Pues no se puede. Apar-
te del problema político que sería, 
con quién los sustituyen. Entonces, 

yo creo que ahora como estamos 
no hay remedio, así salió la ley. Me 
parece que efectivamente el INEE 
está dirigido por gente seria en 
todo, por lo que yo esperaría que 
poco a poco se vayan mejoran-
do las cosas y que en un periodo 
de tiempo, se llegue a tener algo 
mucho más sólido. Finalmente 
eso es lo que hubiera ocurrido si 
le dan más tiempo desde el princi-
pio, pero como no lo hicieron, pues 
creo que tendrán que jugar con las 
reglas para sobrevivir, mientras se 
podrán ir consolidando las cosas. 

Con respecto a las escuelas 
normales, efectivamente, es un 
gran punto pendiente. Se habla 
de las “Reformas a las escuelas 
normales” pero todavía no sé por 
dónde van o qué pasa. Está en 
proceso la reforma del currículum, 
nuevamente, pero siempre em-
piezan por allí. El currículum ac-
tual no está bien, la reforma de la 
RIEB no fue buena. El currículo tie-
ne muchos defectos graves, pero 
yo no empezaría por allí. Para los 
maestros, currículos van y currícu-
los vienen y hacen lo que pueden 
porque, es lo mismo. La reforma 
de Echeverría de 1973, se mantu-
vo hasta el siguiente cambio que 
fue en 1993, y no había entrado la 
matemática moderna, la gramática 
estructural, eso nunca entró. Aun-
que el currículo 20 años antes lo 
decía… se engañan. Realmente las 
soluciones mágicas no existen. En 
cambio, cambiar las normales, eso 
sí sería muy transcendente. Pero 
eso no camina, ahí está atorada 
porque ahí están las broncas polí-
ticas. Pero en fin, es nuestro país, 
no quisiera dar la impresión de 
una visión muy negativa. Yo más 
bien tiendo a buscar el lado posi-
tivo a las cosas. Hace rato lo dije, 
yo creo que PISA no es pura noticia 
mala. Yo creo que hay cosas muy 
notables, que estemos mejor que 
muchos países comparables en 
condiciones mucho más difíciles. 
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De América Latina, Chile está un 
poquito mejor; Uruguay, Costa Rica 
es más o menos igual. Chile tiene 
17 millones de habitantes, Costa 
Rica más de 4 millones, Uruguay 
igual, sin indígenas o casi sin indí-
genas. El hecho de que los niños 
mexicanos salgan más o menos 
igual, pues a mí me parece muy 
notable. Yo pienso que los cambios 
que hubo (con los cambios legales 
del 2013) van por buen camino, 
porque efectivamente ahora ya 
los maestros entraron la mayoría, 
por concurso. El concurso estuvo 
muy limitado, sí, como era antes: 
discrecional, 50% el SNTE, 50% la 
autoridad educativa… pues estaba 
peor. Es que el examen no estu-
vo muy bien, y el concurso… quién 
sabe qué… Bueno pero es un paso, 
ya irá mejorando; personalmente 
creo que a un ritmo menos rápido 
del que yo quisiera, con fallas evi-
tables que podrían haber permiti-
do que se hicieran las cosas mejor, 
pero se va avanzando y yo pienso 
que podemos esperar que en un 
futuro próximo tengamos una me-
jor educación.

Abusando de su amabilidad una 

última pregunta. La sociedad ci-

vil, dicho así, está en su derecho 

de exigir una mejora de la calidad 

educativa. Hasta hoy no hemos 

visto eso, al menos no en una for-

ma organizada y clara. Uno de los 

organismos que más ha estado in-

sistiendo sobre el tema, es el de 

Mexicanos Primero, que incluso 

ha realizado encuestas sobre el 

desempeño de la enseñanza de 

inglés, con resultados malos. Sin 

embargo, no se metieron a anali-

zar, por qué y qué es lo que hace 

falta; o la condición propia de los 

docentes. En este caso, ¿cree us-

ted que organismos de este tipo, 

-que repito- deberían existir mu-

chos, abonan algo con propuestas 

positivas a la mejora educativa del 

país?

A ver, nuevamente la respues-
ta corta, en principio es sí. Yo creo 
que es muy necesario, yo creo que 
si no hay una sociedad civil infor-
mada y activa en todo, no van a 
funcionar las cosas. Las leyes por 
sí solas no van a lograr nada. Por 
otro lado me parece, no es raro 
tampoco, que organismos de la 
sociedad civil sin duda muy bien 
intencionados (como es el caso 
de Mexicanos Primero, conozco a 
sus directivos y los aprecio) pero 
considero que en algunas cosas 
no están en lo correcto. Creo que 
son positivos pero, efectivamente, 
creo que el desconocimiento de 
cosas hace que luego se manejen 
de una manera inadecuada. Todos 
los que estamos en el campo edu-
cativo sabemos desde hace mucho 
tiempo que no se aprende inglés 
en las primarias, ni en las secun-
darias y que los maestros tampoco 
lo saben. No es ninguna novedad. 
Si se ve el documento que sacó el 
Consejo de Especialistas para la 
Educación en 2006, allí se hace el 
planteamiento de que se reconsi-
dere la obligatoriedad del inglés en 
secundaria, diciendo: Porque no es 
lo mismo una secundaria privada 
de Nuevo León o del D.F. que una 
telesecundaria de Oaxaca. Para 
qué nos hacemos tontos ponien-
do que es una materia obligatoria, 
también en la telesecundaria de la 
Mixteca; para luego pasar a todos 
los chavos, sabiendo que no saben 
nada. En lugar de decir: Hombre, 
pues si quiera que sepan decen-
temente el español, que no es su 
lengua materna. Esos muchachos 
ya son bilingües, ellos ya hablan 
otro idioma muy dignamente. En-
tonces, ¿por qué es obligatorio que 
aprendan inglés? Obligándonos a 

hacernos tontos. 
Porque si nos po-
nemos serios, los 
reprobamos a todos 
y no terminan secunda-
ria. Entonces,

 haber aplicado un instrumen-
to, si ya sabíamos lo que iba a sa-
lir y luego viene la “rasgadura de 
vestiduras”. Pues sí, así estamos. 
Habría que ver, ¿no será que lo 
que está mal es que el currículo 
nacional deba ser igualito en las 
telesecundarias de Chihuahua y en 
las secundarias privadas de Polan-
co y de San Pedro Garza García? 
Allá desde chiquitos saben inglés, 
desde kínder. Pues qué a todo dar, 
muy bien, qué bueno, excelente. 
Acá no, de chiquitos no hablan es-
pañol, pues el pobre batalla mucho 
con el español en primaria igual en 
secundaria, pues que lo refuerce, 
que lo domine bien y que dedique 
más tiempo a eso, en lugar de fin-
gir que está aprendiendo inglés.

Jesús Javier Vizcarra Brito

Doctor en Pedagogía y Director 

Corporativo Académico de Sistema 

Educativo Valladolid

Leopoldo García Ramírez

Maestro en Ciencias Sociales. RED-SEV 

Red de Investigación Educativa de 

Sistema Educativo Valladolid
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Queremos ser parte de usted. Publíquese 
con nosotros y potencialice sus ventas.

A todas aquellas instituciones

involucradas en el ámbito

educativo:
Universidades
Colegios privados
Papelerías
Casas editoriales
Empresas de uniforme y calzado
Entre otras...

Multiversidad 
Management busca 

la meta de llegar a las 
50,000 suscripciones, 

en su versión digital, 
para la mitad del año 

en curso.

Contáctenos:

ventas@revistamultiversidad.com

contacto@revistamultiversidad.com

01.800.506.5227 Ext. 163

Precios a su medida:

Cuarto de plana: $8,500.00

Media plana: $17,000.00

Plana completa: $29,000.00

Forros: $34,000.00

Contraportada: $39,000.00
Los precios son en pesos mexicanos, no incluyen IVA



Marilyn Sarai Avalos Huesca

CHOMSKY:
 

un sueño LLamado 
innatismo

A
l hablar de lingüística, un refe-
rente obligado es sin duda Noam 
Chomsky. Avram Noam Chomsky 
es un filósofo y lingüista fundador 

de la Teoría generativa y transformacional. 
Chomsky basa sus teorías en el racio-

nalismo. Para elaborar sus famosas teorías, 
estableció diferentes preguntas como: ¿en 
qué consiste el conocimiento lingüístico?, 
¿cómo se adquiere el lenguaje?, ¿cómo se 
usa el lenguaje?, ¿cómo se materializa el 
conocimiento del científico en el cerebro 
y en el código genético?, etc., las cuales 
han contribuido al nacimiento de diver-
sas teorías, entre ellas la Teoría Innatista. 

¿cómo es posibLe que un 
ser humano sepa tantas 

cosas de Las que tiene 
tan pocas pruebas? 

pLatón
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El lenguaje según Chomsky, es como 
aprender a resolver cualquier problema, 
el cual a su vez posee mecanismos en los 
cuales son usados diferentes tipos de inte-
ligencias. Para él, el cerebro se aproxima a 
cualquiera de los sistemas biológicos que 
pueden encontrarse en el mundo, y que a 
su vez está compuesto de subsistemas. Es 
decir, de la misma manera que está gené-
ticamente especificado que tengamos bra-
zos en vez de alas, o que tengamos dos 
piernas en vez de cuatro patas, el lenguaje 
es parte de nuestra naturaleza humana. 

Para Chomsky, todo individuo puede 
comunicarse, pues cada uno de nosotros 
está dotado con la facultad de hablar, 
siendo posible expresarnos en nuestra 
propia lengua con corrección, e interpretar 
y entender lo que nuestros semejantes, 
pertenecientes a una misma comunidad 
lingüística quieren expresar. En resumen, 
todo ser humano posee la facultad de ha-
blar y conocer la lengua, es decir, no solo 
los conocimientos científicos sobre la mis-
ma, sino los mecanismos necesarios para 
expresarse. Es a lo que Chomsky llama la 
“competencia lingüística”.

La Teoría Innatista y la Gramática 
Generativa 
Chomsky define la lingüística desde 
el punto de vista de la Gramática Ge-
nerativista como una función biológi-
ca, siendo para él razón suficiente para 
que todos los idiomas puedan compar-
tir los mismos principios fundamentales. 

De igual manera, Chomsky se manifies-
ta en contra de las teorías que argumen-
tan que el ambiente influye en la adqui-
sición del lenguaje, dando como ejemplo 
la habilidad de caminar que tiene una 
persona, pues es algo que no se apren-
de, sino que se desarrolla por instinto. 

Chomsky describe a la Gramática Ge-
nerativa de una lengua, como “un meca-
nismo para producir o entender oraciones”, 
es decir, es una descripción explicita del 
conocimiento del hablante-oyente ideal, 
y a su vez permite generar un conjun-
to infinito de oraciones en una lengua 
particular. Dicha gramática, ayuda a de-
notar las diferencias entre el lenguaje 

humano y cualquier otro tipo de comuni-
cación animal. Por ejemplo, somos capa-
ces de entender un sinnúmero de expre-
siones que jamás hemos oído, tan solo 
despertándolas en el momento preciso. 

De acuerdo a las presentes teorías, 
cuando conocemos nuestro lenguaje, 
no solo memorizamos una lista de ora-
ciones, sino que podemos interiorizar la 
gramática, los algoritmos y las fórmulas 
que nos permiten combinar elementos y 
crear nuevas oraciones, siendo aquí don-
de aparece la Gramática Universal (GU). 

La Gramática Universal está confor-
mada por un conjunto de reglas que son 
aplicables a todas las lenguas. En la teo-
ría chomskiana, el niño tan solo tiene que 
aprender las particularidades de su lengua 
materna, pues todo lo demás está dormido 
en su cerebro, por ello hay niños que a pesar 
de la “pobreza de estímulo”, son capaces 
de manejar el lenguaje de manera óptima. 

Personalmente no concuerdo con la 
Teoría Innatista de Chomsky, es verdad 
que es una teoría ambiciosa, pero más que 
ser una teoría lingüística me parece una 
teoría en su mayoría psicológica, y es que 
Chomsky en su afán por establecer dicha 
teoría dejó fuera a la semántica, así como 
establece que no hay necesidad de “input” 
alguno para la adquisición del lenguaje.

Lakoff (1987) demuestra que el len-
guaje y la sintaxis son dependientes del 
contexto del hablante, es decir, no son 
innatos. De igual manera, omite los con-
ceptos de significado, significante y refe-
rente, pues el ser humano necesita tener 
una referencia previa para poder usar una 
palabra, en la vida real el niño no se para 
frente a cualquier objeto y menciona el 
nombre del mismo, necesita de un “input” 
previo o tener un estímulo para ello. 

Para poner un ejemplo claro a lo ante-
riormente descrito, en 1970 Genie Wiley, 
una chica de 13 años fue encontrada en la 
casa que compartía con su familia. Su pa-
dre la había mantenido aislada en una pe-
queña habitación de su vivienda. Al verla 
parecía una chica de 6 o 7 años, sin em-
bargo era una adolescente, pero debido a 
la falta de espacio y movimiento su cuerpo 
no se había desarrollado en su totalidad. 
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De igual manera, su capacidad de comu-
nicarse y usar el lenguaje fue atrofiada. 
Durante muchos años, varios científicos 
trataron de enseñarle el uso de la lengua 
inglesa por medio de diferentes estímulos, 
sin embargo solo aprendió léxico, pero no 
a unir las palabras y crear frases propias. 
Los científicos concluyeron que, a pesar de 
que Genie tenía la habilidad de desarrollar 
el lenguaje, la falta de estímulo a la edad 
apropiada, fue la causante que después de 
varios años ningún esfuerzo diera resulta-
do. 

Marilyn Sarai Avalos Huesca

Profesora-Investigadora, Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco .
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El principal objetivo de la educación es crear 
personas capaces de hacer cosas nuevas, no 
simplemente repetir lo que otras generacio-
nes han hecho. El segundo objetivo de la edu-
cación es formar mentes críticas, con capaci-
dad de verificación, que no acepten sin más 
todo lo que se les da.

Jean Piaget(1982)

T
odo educador está en búsqueda de 
métodos que le permitan lograr con sus 
alumnos aquello que nos define como 
especie biológica.  Somos el Homo Sa-

piens, el ser que piensa.  No es de extrañarse 
que tal capacidad haya sido a lo largo de la 
historia de la humanidad, primero, motivo de 
profundas reflexiones religiosas, filosóficas 
después y más recientemente, científicas. El 
estudio del pensamiento humano como cien-
cia no se manifestó  hasta la aparición de la 
psicología hace unos 150 años y en particular 
hasta la aparición de la psicología cognitiva 
hace aproximadamente medio siglo. Sin em-
bargo desde tiempos inmemorables hemos 
sabido implícitamente que uno de los propó-
sitos de educar es enseñar a pensar. 

De la misma manera que los ingenieros 
toman los principios de la física, la química y 
la biología para aplicarlos a situaciones con-

cretas de resolución de problemas, así los 
educadores tomamos los principios de la psi-
cología para aplicarlos a la situación concreta 
del aprendizaje  humano.  Ya nos hemos dado 
cuenta que si bien el ser humano tiene como 
característica el pensar espontáneamente 
eso no significa que todos sus pensamien-
tos sean efectivos. En efecto todos podemos 
crear representaciones mentales simbólicas 
de una variedad enorme de situaciones pero 
no necesariamente en el orden deseado, en el 
momento adecuado, con las conexiones de-
seadas con otras representaciones mentales y 
por supuesto no necesariamente serán repre-
sentaciones mentales novedosas y creativas 
en un sentido profundo.  

El pensamiento necesita ser educado para 
poder ir capturando los significados y proce-
dimientos que la vida cultural va creando a lo 
largo de la historia.  Por ello cada generación 
que nace enfrenta retos más complejos sobre 
cómo usar su pensamiento.  El pensamiento de 
la persona promedio del mundo actual hubiera 
parecido pensamiento genial a un ciudadano 
del antiguo Egipto o Mesopotamia. Un buen 
estudiante de álgebra de preparatoria puede 
resolver  con facilidad problemas que hubieran 
sido un reto extraordinario al gran Arquímedes.  

Por supuesto estas diferencias entre ayer y 
hoy no significan que el cerebro de los huma-
nos modernos sea más poderoso o eficiente 
que aquel que se observó en los inicios del 
Homo Sapiens en África hace unos cien mil 
años. Biológicamente hablando somos prácti-
camente iguales que aquella arrojada especie 
que emergió de las selvas y las sabanas para 
conquistar tierras inhóspitas por todo el pla-
neta, hacerlas suyas y reproducir su especie.   

Tal éxito se debió sin duda a que tenemos 
un cerebro simbólico capaz de “ver” el mun-
do dentro de su mente aun cuando la reali-
dad tridimensional concreta no se encuentre 
ante sus ojos, pero además el éxito se debió 
a un hecho social: los seres humanos nos 
enseñamos los unos a los otros, transmiti-
mos nuestros conocimientos y por ello cada 
generación que nace encuentra un acervo 
enorme de conocimientos que le han de ayu-
dar a comprender y transformar el mundo; un 
mundo que es día con día más complejo y que 

eL mayor 
Logro 

docente: 
enseñar a 

pensar
Héctor Méndez Berrueta
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requiere de una transmisión del conocimiento 
mucho más sistemática, mucho más profunda, 
que le permita a cada miembro de la especie 
usar su cerebro de la mejor manera.  Es por ello 
que los educadores somos en esencia exper-
tos en la promoción de un pensamiento efec-
tivo (Nickerson, 1988).  De nuestros salones de 
clase han de brotar aquellos que tienen la ca-
pacidad de comprender lenguajes simbólicos, 
principalmente su propia lengua madre y algu-
nos lenguajes artificiales como las matemáticas, 
la química, la programación y la música y con 
tales herramientas pensar pensamientos inima-
ginables para seres de unas generaciones atrás.  

En el aula el maestro intenta ser algo parecido 
a un ingeniero cognitivo, es decir, un profesional 
que comprende los laberintos del cerebro huma-
no y las maneras de pensar y trata de crear ca-
minos para que los nuevos ciudadanos puedan 
pensar en contextos que generación tras gene-
ración son más demandantes. El ser humano 
tiene un cerebro que le permite pensar abstrac-
ciones, experimentar sentimientos y como con-
secuencia de estos dos le permite generar moti-
vaciones encaminadas al logro de cosas que no 
existen pero que son factibles.  Todo ello ocurre 
porque hay un contexto social que promueve 
que esto suceda y la prueba más evidente de 
ello somos nosotros los maestros, los agentes 
sociales de promoción del pensamiento efectivo.  

Los lenguajes del pensar
Un maestro en su salón de clases emprende 
con sus alumnos una jornada de estudio que 
le permita  enseñar los más grandes logros de 
la civilización, los triunfos de la razón huma-
na sin los cuales sería imposible  comprender 
el mundo actual. Para ello en la escuela se 
aprenden lenguajes (idioma natal, idioma ex-
tranjero, matemáticas, ciencia, computación, 
expresiones artísticas, etc). Todos ellos son 
herramientas que facilitan los procesos del 
pensamiento que han dado lugar al desarro-
llo de las ideas. No se pueden entender estos 
mundos, no se puede pensar en ellos a menos 
que se dominen los lenguajes en los cuales 
fueron escritos.  Si tenemos en la actualidad 
celulares que nos comunican desde cualquier 
punto del planeta es porque se han puesto en 
órbita satélites que tienen un comportamiento 
totalmente predecible gracias a la teoría de la 
gravitación de Newton y cuyas capacidades 
de localización sobre la superficie terrestre son 
tan exactas porque se toman consideraciones 
relativistas de Einstein. Esto es por supuesto 
solo un pequeño ejemplo de algo que acon-
tece en el mundo de la medicina, la ingeniería 
en todas sus ramas, las computadoras, la elec-
trónica… El mundo moderno deja ver su marca 
científica en las ropas que vestimos, en los au-
tos que manejamos, en las calles que transi-
tamos en las casas y edificios que habitamos.

Pero además del mundo objetivo de la 
ciencia está el mundo social. Las relacio-

nes de poder, la política, la econo-
mía, la administración y su histo-

ria detrás de ella. Está también 
el mundo psíquico del yo y 

su relación con otros, el 
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“no comprender
 Los Lenguajes deL
 pensamiento  y sus

 principios es no 
comprender eL 

mundo...”

mundo del arte como literatura que nos revela 
la esencia del ser humano y sus motivaciones, 
el mundo de las artes plásticas que nos con-
mueven y además está el mundo de la música. 
No comprender los lenguajes del pensamiento  
y sus principios es no comprender el mundo 
moderno y por lo tanto quedar al margen de 
todos sus retos y oportunidades que ofrece 
para lograr una vida significativa a través de 
dos aspectos cruciales de la existencia: prime-
ro el logro de aprendizajes que se comprenden 
y se aplican  y, segundo, por medio de una 
participación social efectiva que dé propósito 
a sus acciones.   

El arte, la ciencia y la filosofía se han crea-
do por supuesto con la observación rigurosa 
del mundo, un razonamiento estricto o com-
prensión profunda de sus cualidades para que 
finalmente el científico, el artista o el filósofo 
sea capaz de decir “asi veo yo el mundo”.  Para 
ello es necesario dominar los lenguajes que 
cada disciplina habla y para dominarlos es ne-
cesario aprenderlos generalmente de maes-
tros en el salón de clases, de cualquier media-
dor del aprendizaje disponible y por supuesto 
de los maestros espontáneos que encontra-
mos y buscamos en nuestro mundo social. 

Cinco preguntas en espera de respuestas 
Nosotros los maestros somos educadores de 
los lenguajes del pensamiento. Si ellos son 
tan importantes debemos preguntarnos como 
hacer el camino más efectivo para que nues-
tros alumnos los aprendan. Son tres puntos de 
importancia que pueden ser traducidos a tres 
preguntas: 

1.-¿Mis alumnos han tenido la oportunidad 
de vivir la experiencia de aprendizaje de uso 
de tales lenguajes en un mundo real?

2.-¿Han tenido la oportunidad de reflexio-
nar profundamente acerca de sus experiencias 
vividas con tales lenguajes? 

3.-¿Pueden resolver problemas novedosos, 
crear ideas propias con tales lenguajes?  

Con estas tres preguntas fundamentales 
van asociadas dos preguntas secundarias: 

1.-¿Mis alumnos han desarrollado una 
narrativa oral y escrita con aquello que han 
aprendido? (es decir pueden comunicar ade-
cuadamente aquello que saben).

2.-¿Mis alumnos saben cómo investigar y 
aprender más sobre aquello que les interesa?  

En estas cinco  preguntas, principalmente 

en las tres primeras, queda encapsulada una 
didáctica de la enseñanza-aprendizaje de los 
lenguajes del pensamiento.  

Enseñar a pensar para producir aprendiza-
jes significativos y perdurables es uno de los 
objetivos más importantes de la educación 
hoy en día.  El maestro de matemáticas que 
solo enseña matemáticas ha caminado con sus 
alumnos solo la mitad del camino si ellos no 
desarrollan un pensamiento lógico que abar-
que muchas áreas del saber.  Igual puede de-
cirse con el maestro de historia si sus alumnos 
no desarrollan un pensamiento crítico.  El cons-
tructivismo nos ha dado la base teórica para 
que esto suceda pero desafortunadamente, 
por razones variadas sus principios se han ig-
norado y se siguen ignorando en la práctica do-
cente.  Miles y miles de salones de clase están 
todavía engarzados en aprendizajes repetiti-
vos e improductivos que levantan en la mente 
de los alumnos barreras imbatibles y rechazo 
por las ciencias, las matemáticas, la filosofía, la 
literatura y el arte en lugar de crear avenidas 
para que las capacidades cognitivas naturales 
del alumno fluyan. Los educadores modernos, 
aquellos que se proponen enseñar a sus alum-
nos a pensar, tienen la misión de derrumbar 
tales barreras y de construir nuevos caminos.  

El peligro de aprender sin pensar
Cerremos con una pequeña historia sobre los 
problemas y dilemas del enseñar a pensar: 

Un niño, Juanito, está poderosa e intrínse-
camente motivado a comprender la naturaleza 
de la multiplicación, es decir, a pensar en las 
matemáticas. Ya se ha dado cuenta de que la 
multiplicación es una manera rápida de hacer 
sumas. Le gusta imaginarse cómo 4x8 es lo 
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mismo que sumar cuatro veces ocho y lo que 
es más sorpresivo es lo mismo que sumar 8 
veces cuatro. Se toma su tiempo para pensar 
de esta manera en todas las situaciones de la 
tabla de multiplicar. Su maestra, sin embargo, 
está poco interesada en que estas habilidades 
conceptuales se desarrollen en sus alumnos y 
quiere que Juanito conozca sus tablas de mul-
tiplicar automáticamente en un mes, pues un 
examen departamental se avecina y además 
los padres de familia ya están protestando por-
que sus hijos son muy lentos para multiplicar. 

Nuestro pequeño amigo se ve entonces 
confrontado con la terrible y dolorosa deman-
da de multiplicar con automaticidad y perfec-
ción absoluta según dictan las tablas de multi-
plicar.  Juanito encuentra la tarea odiosa. Saca 
frecuentemente muy malas calificaciones. Sus 
compañeros se burlan de su pobre desempe-
ño. La maestra es indiferente al aburrimiento 
y la ansiedad que sus métodos pedagógicos 
(aun cuando estén bien intencionados) están 
generando. Nuestro hipotético alumno deja 
de pensar en las propiedades conmutativas 
de la multiplicación y deja de usar su imagina-
ción combinatoria. Desesperadamente lucha 
por capturar ciegamente las tablas de multi-
plicación en su memoria, sin entender nada, 
todo con el fin de que sus padres se sientan 
orgullosos de él por ser “bueno en mate-
máticas” al leer el reporte de calificaciones. 

Finalmente Juanito tiene éxito. Ha memo-
rizado las tablas a la perfección, ahora puede 
hacer complicadas operaciones sin error, pero 
ha dejado de pensar en las matemáticas para 
simplemente operar ciegamente con ellas. En 
tal trueque Juanito es apreciado por sus pa-
dres, por sus compañeros, por su maestra y 
nuestro hipotético compañerito goza ahora 
de una plétora de recompensas externas a 
él pero ha perdido la recompensa interior- la 
satisfacción de pensar.- Juanito está apren-
diendo a hacer las cosas sin pensar. Motivado 
originalmente en forma intrínseca a pensar 
Juanito ha aprendido a moldear su comporta-
miento en función de factores extrínsecos. No 
podemos dejar de pensar con preocupación 
en el futuro de Juanito y muchos otros como 
él.  Estos son los problemas que una mala di-
dáctica puede promover: aprender sin pensar.  

¿Por qué enseñar a pensar es tan dificil?
Aristóteles decía en la primera línea de su 
metafísica que todos los humanos por na-

turaleza desean aprender  y no le faltaba 
razón pues de otra manera difícilmente los 
humanos podrían sobrevivir los retos de la 
vida cotidiana y construir la cultura.  Si tal su-
puesto es cierto, entonces enseñar a pensar 
no sería tan compleja tarea.  Sí, es verdad,  
los seres humanos por naturaleza desean 
aprender, pero desean también otras cosas 
más fundamentales, como la recreación, el 
juego, el aprecio social en  su contexto, se-
guridad, satisfacción de su sexualidad, un 
estómago bien alimentado, y si tales cosas 
se oponen al pensar es más probable que la 
energía que pudo haberse usado para la re-
flexión sea desviada para conseguir lo otro.  

¿Por qué Juanito dejó de pensar en los nú-
meros?  Simplemente porque el aprecio social 
resultó ser más importante que el deleite in-
trínseco de satisfacer la curiosidad matemá-
tica. Situación por demás comprensible. La 
máquina de pensar que está en el cerebro de 
Juanito sigue un proceso de mal uso de sus 
facultades naturales al ser operada por pro-
gramas sociales deficientes que promueven 
el desperdicio de energía en tareas super- 
fluas como obtener buenas calificaciones. Al 
solamente memorizar la información, Juanito 
está mal-usando su cerebro el cual pudiera 
lograr aprendizajes de mucho más alto nivel.   

¿Por qué es tan difícil enseñar a pensar? 
Porque como educadores estamos compi-
tiendo contra satisfactores mucho más in-
mediatos y poderosos que los que propor-
ciona el deseo intrínseco de saber o pensar.  

¿Cómo podríamos aumentar las proba-
bilidades de éxito del aprender a pensar? La 
respuesta brota inmediatamente: haciendo 
el pensar recreativo, promoviendo recono-
cimiento social a aquel que piense, no solo 
a aquel que reproduzca el conocimiento, no 
afectando la autoestima del alumno. Si los 
productos de su pensamiento no son 
los convencionalmente buscados, 
promoviendo la perseverancia 
en las tareas complejas de re-
solución de problemas y ex-
presión adecuada de ideas 
en forma oral y escrita o 
también enseñando a 
posponer la recompensa.  

Todo lo anterior lo ha-
ríamos suponiendo que los 
alumnos viven en un hogar 
estable, que atienden a la 
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escuela en ambientes segu-
ros y que tienen una nutri-
ción adecuada en sus estó-
magos lo cual obviamente 
no siempre es el caso. La 
condición necesaria para 
aprender a pensar está ahí 

presente en todas partes, 
una mente capaz, cerebros 

bien dotados; la gran varie-
dad de condiciones suficientes 

escasean en mayor o menor grado 
por doquier  y en algunos contextos su 

masiva ausencia es desconsoladora. La batalla 
en la enseñanza-aprendizaje del buen pensar no 
será fácil. 

No podemos evitar, los docentes del siglo 
XXI, la consigna enseñar a pensar. Nuestros 
alumnos vivirán en el siglo XXI logros científicos, 
tecnológicos, cambios en las formas de gobier-
no, nuevos balances de poderes políticos en el 
orden mundial, tendrán frente a ellos el reto del 
cambio climático, y se requerirán nuevas formas 
de pensamiento y de relacionarse en una socie-
dad globalizada. Serán cambios tan portentosos 

que solo podemos en este momento sospechar. 
Solo podrán ser participantes efectivos de tales 
procesos aquellos que dominen los lenguajes 
del pensamiento.  Ojalá que docentes compro-
metidos con el desarrollo de habilidades del 
pensamiento promuevan que esto suceda. En-
señar contenidos curriculares no basta; es vital 
enseñar a los alumnos a pensar con esos conte-
nidos (Monereo, 1991).

Héctor Méndez Berrueta

Doctorado en Psicología Educativa de la 

University of California - Santa Barbara 

 Áreas de especialidad: Matemáticas 

y aprendizaje escolar.
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“La condición 
necesaria para 

aprender a pensar 
está ahí presente 

en todas 
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factor 3: 
padres en eL auLa
resuLtados de una 
experiencia educativa 
exitosa
Leopoldo García Ramírez

E
n 1995, justo hace 20 años, se 
iniciaba la fundación del primer 
Colegio Valladolid, en la ciudad 
de Chihuahua, Chihuahua. Eran 

tiempos poco propicios para iniciar 
proyectos nuevos. En el contexto 
nacional, “el error de diciembre” per-
meaba y constreñía la economía na-
cional. Tiempos duros y de astringen-
cia del gasto público y de la inversión. 
Nada aconsejaba arriesgar recursos 
humanos y financieros, -de por sí es-
casos-, para competir en el terreno de 
la educación privada. La existencia de 
opciones muy arraigadas y consoli-
dadas desalentaba cualquier intento. 
Había que ser muy arriesgado, o en 
su caso, estar muy convencidos de 
tener un proyecto suficientemente 
audaz, novedoso y flexible. De con-
tar con él, éste debía de ser capaz de 
encontrar un segmento de la pobla-
ción, para el cual resultara una alter-
nativa educativa, económicamente 
viable y académicamente atractiva. 

En la búsqueda de un modelo 
educativo con sentido social, capaz 
de romper con los paradigmas exis-
tentes; basados en la ecuación tradi-
cional: inversión y colegiaturas igual 
a ganancia privada. Un proyecto así 
solo sería posible, demostrando ser 
académicamente competitivo y efi-
cientemente administrado. Calidad 
académica y eficiencia administrativa: 
caminar sobre dos piernas. El cuadro 
no estaría completo sin la participa-
ción de los padres de familia, quienes 
debían de confiar en él. La tarea era 

ganarse la confianza y la credibilidad, 
abriendo las puertas de la escuela al 
escrutinio libre y propositivo.

A lo largo de este trayecto, se ha 
podido constatar, que solo con un 
gran esfuerzo académico y adminis-
trativo, se puede competir en el te-
rreno de la educación. Hoy Sistema 
Educativo Valladolid (SEV) y Multiver-
sidad Latinoamericana, han alcanzado 
su momento de mayor madurez insti-
tucional. El crecimiento ha permitido 
tener presencia en 24 de los estados 
de la república mexicana. En ellos 
existen Unidades Académicas que 
ofrecen Preescolar, Primaria y Secun-
daria; al mismo tiempo se cuenta con 
Campus de Multiversidad Latinoa-
mericana que ofrecen Secundaria y 
Bachillerato, éste último presencial y 
online. En la actualidad, la viabilidad y 
el éxito académico han hecho posible 
la inauguración de la primera Unidad 
Académica en la ciudad de Guatema-
la. Iniciando así, una etapa de conso-
lidación interna y de exportación de 
este modelo exitoso.

Todo lo anterior no hubiera sido 
posible –entre otras cosas- sin con-
tar con una política innovadora, cuya 
finalidad es la mejora constante en 
la calidad académica y de los servi-
cios asociados a ella. Al apego de 
los padres de familia que se sienten 
incluidos y cuentan con programas 
específicos de apoyo y participación.

Por lo anterior, resulta relevante 
el esfuerzo de la institución en des-
tinar recursos materiales y humanos 
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en la creación del Departamen-
to de Investigación Educativa. 
Algo poco común en la educa-
ción básica y sobre todo en la de 
sostenimiento privado. A partir 
de este departamento se busca 
organizar y potencializar toda la 
energía y creatividad de los do-
centes, con la finalidad de mejo-
rar las prácticas pedagógicas y la 
investigación e innovación para 
la mejora del trabajo docente y 
escolar. Si bien es cierto que el 
centro de atención será el tra-
bajo áulico, ningún fenómeno 
quedará exento de atención y 
análisis crítico. Hemos iniciado la 
labor de investigación tratando 
de analizar, reflexionar y sinte-
tizar la experiencia de construc-
ción de esta alternativa escolar 
que en principio conceptualiza-
mos bajo el rubro de educación 
social 1.

Una de las características de 
este modelo educativo ha sido 
desde sus inicios la participación 
de los padres de familia. Éstos 
han estado presentes de múlti-
ples formas, sin embargo, Siste-
ma Educativo Valladolid ha reali-
zado esfuerzos importantes, en 
construir programas institucio-
nales de participación. Ha dado 

un paso al frente en la discusión 
y el debate sobre este tema, en 
el cual se acepta y promueve 
la participación de este actor 
importante; pero no se presen-
tan las formas concretas en la 
que debe hacerse. Factor 3: Pa-
dres en el Aula, es una de ellas.

Este texto forma parte de un 
estudio más amplio, que busca 
sistematizar la experiencia de 
participación de los padres en la 
escuela, actualmente en proce-
so. Con esta investigación que-
remos dar respuesta a algunas 
interrogantes: ¿Qué es Sistema 
Educativo Valladolid? ¿Qué fac-
tores han influido para hacer de 
ésta una opción educativa en 
crecimiento? ¿Qué efectos ha te-
nido la presencia de los padres de 
familia, en el aula y en la escuela?

A continuación se presentan 
en forma descriptiva y breve al-
gunos datos históricos de SEV; 
para tener presente en el con-
texto el origen y desarrollo de 
este modelo educativo; se con-
tinúa con una exposición de tres 
de los principales programas en 
los que participan los padres de 
familia; y por último de manera 
destacada los resultados de las 
encuestas aplicadas a todos los 

participantes del programa Fac-
tor 3: Padres en el Aula.

Antecedentes
Sistema Educativo Valladolid 
nace de la idea de un grupo de 
profesores, quienes compar-
tían la visión de aprovechar la 
oportunidad de una creciente 
demanda de espacios escolares; 
aunada a la percepción social 
de una educación privada como 
mejor opción formativa para los 
hijos provenientes de una cla-
se media, con aspiraciones de 
mejora en su estatus social. La 
educación privada, vista como 
una inversión en capital cultural 
y social.

La creciente demanda social 
de educación básica, generada 
por el crecimiento demográfi-
co provocó un incremento de 
la matrícula, tanto en las es-
cuelas de sostenimiento oficial, 
como en las de carácter priva-
do. En ambos tipos y modali-
dades de escuelas encontraron 
espacios los grupos en edad 
escolar. Debido a la conjuga-
ción de estas dos variables se 
puede entender el crecimiento 
y proliferación de escuelas, so-
bre todo con inversión privada. 

1 Educación Social es enten-
dida no en su significado 
etimológico, en el texto se 
utiliza como un concepto 
diferenciador que permite 
ubicar en las clasificaciones 
tradicionales un modelo edu- 
cativo cuyo sostenimiento 
económico proviene de la 
sociedad civil y que en reci-
procidad ofrece beneficios 
de retorno social. Parte de 
estos son -entre otros-, El 
premio Valladolid a las Le-
tras; El premio Nacional de 
Ajedrez, El Gran Premio Na-
cional de Atletismo; los con-
sultorios médicos gratuitos; 
las bibliotecas públicas; el 
programa de becas a niños 
Rarámuris; La promoción 
de la cultura y el arte con el 
Centro Cultural Multiversi-
dad, etc.
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El proyecto educativo ini-
ciado por Sistema Educativo 
Valladolid se abocó desde un 
principio en atender la deman-
da escolar de un segmento de 
clase media baja, ofreciendo 
una educación de calidad a 
bajo costo2. La apuesta de este 
proyecto fue pensada para 
ofrecer apoyos adicionales a 
los padres o madres trabajado-
res, quienes reclamaban para 
sus hijos una buena educa-
ción. Las escuelas se ubicaban 
preferentemente en las zonas 
periféricas de las ciudades, 
acompañando el crecimien-
to poblacional de los nuevos 
asentamientos. Lo atinado de 
esta propuesta educativa se 
materializó en la creciente can-
tidad de niños matriculados. 
Las familias encontraron be-
neficios adicionales: confian-
za y seguridad, educación 
competitiva y una nueva for-
ma de concebir la relación es-
cuela-hogar.

Los inicios
Según registros, la primera 
escuela del Sistema, se fundó 
en 1995 en la ciudad de Chi-
huahua, Chihuahua, iniciando 
el ciclo 1995-1996 en la colo-
nia de San Felipe, con instala-
ciones improvisadas derivadas 
de una limitada capacidad de 
inversión y con escasa capa-
cidad crediticia. El ciclo inicial 
contó con 26 alumnos quienes 
habitaban en las proximidades 
de la escuela. El ánimo no de-
cayó, y al siguiente ciclo esco-
lar 1996-1997, el alumnado se 
incrementó considerablemen-
te pasando a 500 niños matri-
culados.

Casi al mismo tiempo en la 
ciudad de Hermosillo, Sonora, 
en una de las zonas periféricas, 
un grupo de maestros se dio a 
la tarea de organizar, partien-

do de cero3,  lo que se deno-
minó como Colegio Regional 
de México. Con las penalida-
des propias de quien comien-
za desde cero, convencieron 
a los padres de familia de la 
zona. Logrando iniciar el ciclo 
escolar 1996-1997 con dos 
grupos de preescolar y de 1º 
a 6º con 30 alumnos por aula.

Según relatos, la siguiente 
ciudad en la que se estable-
cieron fue Mazatlán, Sinaloa, 
que en el ciclo 1997-1998 en 
improvisadas aulas en una 
de las zonas populares de la 
ciudad se logró iniciar clases 
con 11 alumnos de preescolar 
y 21 de primaria. Para el ciclo 
escolar 1998-1999 se contaba 
con 200 alumnos en la escue-
la del centro y 400 en la del 
fraccionamiento Villa Verde.

El siguiente paso fue la ciu-
dad de Culiacán, Sinaloa, lugar 
que  inició el ciclo 1999-2000 
con 400 alumnos llegando a 
los 1200 en dos ciclos esco-
lares. La ubicación y la de-
manda lograron que de inicio 
la matrícula fuera aceptable.

Durango y San Luis Po-
tosí 2004 fueron las siguien-
tes ciudades las cuales, fue-
ron proyectadas con edificio 
propio y lograron sus inicios 
con un número aceptable de 
alumnos. De entre 400 a 700 
para Durango y grupos com-
pletos para San Luis Potosí.

Una política de administra-
ción de recursos, basada en 
el ahorro y control del gasto, 
para darle prioridad a la rein-
versión en la construcción de 
las nuevas escuelas permi-
tió un crecimiento rápido. Se 
abrieron escuelas en varias 
ciudades de la república mexi-
cana, éstas lograron iniciar sus 
ciclos escolares con todo lo 
necesario, desde el personal 
docente, administrativo, y con 

las instalaciones necesarias. 
Intensas campañas promo-
cionales permitieron iniciar 
con una buena matrícula es-
colar, sobre todo en prees-
colar y primaria. La ubicación 
estratégica, invitación casa 
por casa, aunada a una ofer-
ta basada en calidad y bajo 
costo, mantuvieron un impul-
so expansivo sin precedentes. 

En la actualidad Sistema 
Educativo Valladolid se en-
cuentra en 24 estados del país, 
con 76 planteles escolares de 
los cuales 58 ofrecen educa-
ción básica. En años recientes 
ha incorporado a través del 
concepto de Multiversidad La-
tinoamericana el nivel de ba-
chillerato.  Para el ciclo 2014-
2015 se cuenta con 18 campus 
de Bachillerato. Una propuesta 
novedosa, la cual tiene como 
eje central las nuevas tecnolo-
gías de la información, y aulas 
tecnologizadas, hacen atrac-
tivo este modelo educativo.

Este breve recorrido per-
mite ubicar el contexto y 
proyección que ha alcanzado 
este modelo educativo; que 
por su extensión territorial y 
carácter privado es un caso 
singular. Por esto mismo, re-
sulta pertinente estudiar la 
vertiente relacionada con la 
participación de los padres de 
familia  en la escuela. Tres ex-
periencias de inclusión educa-
tiva que reafirman la tesis que 
sostiene que la participación 
de los padres de familia for-
talece a la escuela y favorece 
los procesos de enseñanza 
aprendizaje (Arancibia, 1992). 

El objetivo principal de este 
artículo, es exponer los resul-
tados del Programa Factor 3: 
Padres en el Aula, mediante el 
procesamiento de los cuestio-
narios aplicados en su visita. 
Previamente y como elemen-

2 En un documento interno 
se reconoce que: “Nosotros 
podemos afirmar que el 
grueso de los alumnos de 
Sistema Educativo Vallado-
lid pertenece socialmente a 
la clase media, es el Colegio 
Valladolid un claro ejemplo 
de institución con alto sen-
tido social, porque cobra 
las colegiaturas más bajas 
del mercado y ofrece insta-
laciones físicas a la altura  
de cualquier colegio. Ante-
proyecto de investigación: 
“Padres en la escuela para 
la mejora educativa de los 
niveles de Primaria y Se-
cundaria”. Figueroa J. M. 
2013. Material inédito 

3 Una de las maestras funda-
doras, comenta lo siguiente: 
“tuvimos que pedir crédito 
donde fuera, incluso recur-
sos de nosotros mismos. A 
manera de experiencia, mis 
padres tenían un carro y lo 
vendieron para meterlo a 
trabajar, para comprar fierro 
para las ventanas, empeza-
mos de cero.”
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tos de contexto, se describen 
dos programas que involu-
cran la participación de éstos 
mismos actores. Para cerrar 
el texto se adelantan algunas 
conclusiones.

 
Escuela para Padres
Una de las preocupaciones 
más sentidas por los padres 
de familia con respecto a sus 
hijos, es la seguridad en los 
centros escolares. Resulta im-
portante saber que los niños 
se encuentran en un espacio 
de convivencia seguro. Pen-
sando en esto Sistema Educa-
tivo Valladolid ha mantenido 
una política de seguridad que 
ha probado su eficacia en el 
control de los accesos y en las 
áreas de juego de la escuela. 
Desde un inicio creó la Unidad 
de Monitoreo, la cual consta 
de personal que a través de 
cámaras instaladas estraté-
gicamente, pueden registrar 
lo que acontece en las áreas 
públicas de todos sus colegios, 
cualquier acto de riesgo al ser 
detectado es avisada la escue-
la en tiempo real. Preocuparse 
y ocuparse en la seguridad de 
los alumnos es un elemento 
que genera confianza y apego 
a la institución. Es la demos-
tración de que existe un inte-
rés real en la salud familiar.

En ese sentido se ha es-
tablecido desde el ciclo 2009-
2010 el programa “Escuela 
para Padres”,  el cual consiste 
en la celebración de conferen-
cias y talleres, una vez al mes, 
coordinados por la psicóloga 
del plantel e impartidos por 
personal calificado, en ellos se 
abordan desde la perspecti-
va profesional, los temas más 
trascendentes de la proble-
mática social, familiar y esco-
lar. En cada sesión un experto 
acude a tratar los más diver-

sos temas, con sentido prácti-
co y ético. En estos talleres de 
familia, se fomentan mediante 
actividades formativas, pro-
cesos de análisis, reflexión e 
intercambio de experiencias 
que puedan aportar  solucio-
nes a los problemas que se 
suscitan en el seno familiar y 
social. Son momentos de re-
flexión colectiva que abonan 
a una cultura de participación 
y sensibilización de los padres 
de familia. 

Padres en MUNAC
Parte insustituible del proceso 
académico es la evaluación 
del avance curricular y de los 
aprendizajes de los alumnos. 
La posibilidad de conocer el 
desempeño del trabajo áulico; 
permite reorientar las activi-
dades académicas con la fi-
nalidad de mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. El 
aporte de Sistema Educativo 
Valladolid a la construcción de 
una cultura de evaluación, fue 
la organización de la Muestra 
Nacional Académica. En su pri-
mer intento y como proyecto 
piloto, se aplicó los primeros 
días de junio del 2005; incluso 
antes de la prueba Enlace cuya 
aplicación correspondió al año 
2006. Se trata por lo tanto de 
una actividad innovadora, sin 
antecedentes conocidos, so-
bre todo en el ámbito de la 
educación básica y de soste-
nimiento privado. Es una de 
las primeras experiencias de 
pruebas masivas y estanda-
rizadas con esfuerzo propio.

Munac es una prueba es-
tandarizada de aplicación ma-
siva, en un inicio se llevaba 
a cabo dos veces al año y se 
evaluaban los contenidos cu-
rriculares de acuerdo a los Pla-
nes y Programas oficiales. Du-
rante el ciclo 2013-2014 se llevó 

a cabo en una sola aplicación y 
comprendió todas las asigna-
turas oficiales. Tiene la carac-
terística de que en ella partici-
pan todos los alumnos, desde 
primero de primaria a tercero 
de secundaria; es decir, es 
una evaluación de tipo censal.

En Munac 2014, participa-
ron todos los alumnos de pri-
maria y secundaria de todas 
las escuelas del país. En total 
45 escuelas primarias y 39 
secundarias. Lo anterior hace 
necesaria la movilización de 
una gran cantidad de recur-
sos humanos y materiales. La 
elaboración en su totalidad es 
responsabilidad de la Dirección 
Corporativa Académica. Este 
esfuerzo educativo ha permiti-
do tener un diagnóstico claro y 
preciso sobre los aprendizajes 
de los alumnos. Es posible me-
diante un análisis focalizar el 
trabajo áulico y enfatizar en la 
recuperación de áreas con re-
trasos o debilidades; tiene un 
profundo carácter formativo.

A partir del ciclo 2013-2014, 
se fortaleció con la presencia 
de los padres de familia. Éstos 
pudieron participar en todo el 
proceso de aplicación desde la 
apertura de los paquetes con 
los cuadernillos de preguntas 
y respuestas, hasta el cierre 
de las actas. Incluso tuvieron 
la posibilidad de entregar en 
un formato especial sus co-
mentarios o las observacio-
nes que juzgaran pertinentes, 
de forma libre y anónima. 

La presencia de los padres 
de familia en eventos, no solo 
de índole social o cultural, sino 
académica, es representati-
va de una visión de inclusión 
educativa en la que se revalo-
ran como parte importante del 
proceso formativo. Con ello se 
incorpora valor ético y moral 
a las actividades escolares. 
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conocer el desem-
peño del trabajo 
áulico; permite 

reorientar las acti-
vidades académicas 
con la finalidad de 

mejorar el pro-
ceso de enseñan-
za-aprendizaje”



Se busca más que nada refor-
zar el eco escolar en el hogar.  

Factor 3: Padres en el Aula
Sistema Educativo Valladolid 
diseñó un programa institu-
cional, bien organizado y sis-
tematizado, cuya finalidad era 
la de abrir las puertas de la es-
cuela y del aula a los padres de 
familia5. Se trataba de un pro-
yecto innovador y de gran au-
dacia, hoy una realidad. Con-
siste  en organizar y preparar 
la logística necesaria para reci-
bir la visita de un determinado 
número de padres de familia al 
aula de su propio hijo. Ellos sin 
restricción alguna observarían 
la clase, las instalaciones y la 
atención del personal adminis-
trativo y directivo. El reto inicial 
fue vencer las resistencias del 
personal de la escuela; en la 
actualidad prueba superada6. 
Al término de la visita se aplica 
un cuestionario con 31 pregun-
tas contestado anónimamente 
en la computadora del plantel. 
Las respuestas son concentra-
das y analizadas en las oficinas 
centrales corporativas y de ahí 

se desencadenan las acciones 
pertinentes. Este programa se 
viene realizando desde el ciclo 
2011-2012, mas nunca antes 
se había realizado un estudio 
para conocer los resultados 
globales y sus efectos. En este 
avance de investigación da-
mos cuenta de ello.

A continuación se expo-
nen los resultados obtenidos 
del cuestionario aplicado a los 
padres de familia participantes 
en el programa. En un periodo 
que comprende de septiem-
bre a marzo del ciclo escolar 
2014-2015. Los resultados que 
se presentan son de las 49 
escuelas que se encuentran 
en 24 de los estados de la re-
pública mexicana. Los cues-
tionarios aplicados se compo-
nen de 31 preguntas cerradas, 
en tres apartados: I.- El salón 
de clases, 14 preguntas; II.- El 
plantel escolar, 10 preguntas; 
III.- El personal administrativo, 
7 preguntas. Los resultados se 
presentan mediante gráficos y 
cuadros estadísticos, que van 
de lo general a lo particular. Se 
han seleccionado los datos ex-

tremos con la finalidad de rea-
lizar un ejercicio de contraste. 
De tal suerte que se puedan 
observar las áreas críticas, 
pero también lo positivo. Se 
exponen los resultados par-
ticulares de los apartados I y 
III en un análisis detallado de 
algunas de las preguntas res-
pondidas en el anonimato por 
los padres de familia. 

¿Cómo ven y califican los pa-
dres de familia en lo general?
El gráfico 1 es la suma total de 
los tres grandes apartados en 
los que se dividieron las pre-
guntas de los cuestionarios. 
En él se puede apreciar una 
valoración general positiva, 
sin embargo, el porcentaje 
de Malo, se considera eleva-
do, sobre todo si se le agrega 
el correspondiente a Bueno, 
que puede considerarse como 
una actitud de insatisfacción o 
duda. Más allá de obtener un 
porcentaje aceptable en Ex-
celente, es importante ubicar 
las áreas críticas y actuar en 
consecuencia, veamos el des-
glose.

5 “La visita de un padre de fa-
milia en el aula como obser-
vador, pero de cierta man-
era también participante, 
ya que involucro al visitante 
en la clase y trato de que 
el alumnado se entusiasme 
cada vez que toca factor 
3”. Entrevistas a docentes 
participantes del Programa  
factor 3: Padres en el Aula. 
Maestra de primaria, plantel 
C. de O. de  Ciudad Obregón.

6Nos comenta una maestra 
de preescolar de la Unidad 
Mexicali Urbana: “Al inicio un 
poco desconcertados y con 
un poco de inseguridad pero 
después se vio como una 
actividad más y nos acos-
tumbramos rápido a tener 
visitas de los papás. Ahora 
ya está más claro el objetivo 
del proyecto y me siento con 
la libertad un poco de invo-
lucrar a los papás en las ac-
tividades sencillas y breves; 
pero que a los alumnos les 
motiva y los entusiasma”. 
Entrevistas a docentes del 
Programa Factor 3: Padres 
en el Aula.

GRÁFICO 1

86%

8%
6%

EXCELENTE

BUENO

MALO

¿Cómo ven y 
califican la escuela 
visitada padres de 

familia 
participantes?

resumen global

“La presencia de los padres de 
familia en eventos, no solo de 
índole social o cultural, sino 
académica, es representati-
va de una visión de inclusión 

educativa...”
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8%

Una de las responsabilidades del docen-
te establecidas en su programa de trabajo lo 
constituye el pasar lista de asistencia, con la 
finalidad de dar seguimiento a la presencia de 
los alumnos durante el ciclo escolar y registrar 
el cumplimiento de las actividades diarias. 

Cuestión aparte es lo reportado en el cua-
dro 2, en el cual se señala que existe un por-
centaje de docentes que no tiene un manejo 
adecuado del grupo, elemento que represen-
ta un riesgo, ya que se puede perder la aten-
ción necesaria para lograr un mejor aprendi-
zaje. Al respeto es importante destacar que 
muchas de las respuestas atienden a las dife-
rentes concepciones sobre la disciplina; cues-
tion muy relacionada a los cambios genera-
cionales. Pendiente queda la elaboración de 
un plan de capacitación para los maestros.

En contraste, resulta interesante que en 
dos de las preguntas se otorguen elevados 
porcentajes positivos: al evaluar la claridad 
del lenguaje del docente en clase; y la pre-
paración y dominio de los contenidos curricu-
lares. Los porcentajes se pueden observar en 
los siguientes cuadros 3 y 4.

¿Cómo ven y califican los padres de familia el 
trabajo en el salón de clases?
El gráfico 2, representa la suma de las 14 pregun-
tas correspondientes a la visita realizada al salón 
de clases, por los 3451 padres de familia, quienes 
otorgaron los siguientes porcentajes.

4%

86%

GRÁFICO 2

EXCELENTE BUENO MALO

De las 14 preguntas que integran este apartado, 
dos de ellas obtuvieron el más alto porcentaje 
de valoración negativa. En los cuadros 1 y 2 se 
refleja lo apreciado durante la estancia de los 
padres de familia. 

¿EL DOCENTE PASÓ LISTA DE 
ASISTENCIA?  (CUADRO 1).

SI

NO

TOTAL %

3102

349

89.89%

10.11%

¿EL DOCENTE TIENE CONTROL ANTE EL 
GRUPO MIENTRAS IMPARTE SU CLASE? 

(CUADRO 2).

SI

NO

TOTAL %

3122

329

90.47%

9.53%

¿EL LENGUAJE QUE EL DOCENTE UTILIZA 
HACIA LOS ALUMNOS, ES EL ADECUADO? 

(CUADRO 3).

SI

NO

TOTAL %

3420

31

99.10%

0.90%

¿CONSIDERA USTED, QUE EL DOCENTE 
PREPARÓ ADECUADAMENTE LA CLASE Y 

DOMINA LOS CONTENIDOS DE LOS 
TEMAS QUE IMPARTIÓ? (CUADRO 4).

SI

NO

TOTAL %

3351

100

97.10%

2.90%
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4% 3%

¿Cómo ven y califican los padres de familia al 
personal administrativo?
Parte importante en el funcionamiento de los 
planteles escolares lo representan los directivos 
y el personal administrativo. Por ello, resulta im-
portante la valoración que sobre su desempeño 
se realice. Sobre todo por la cercanía y contacto 
permanente con los alumnos, docentes y padres 
de familia. Por esto mismo, se consideró elabo-
rar 7 preguntas para conocer la percepción ge-
nerada sobre la atención recibida por los padres 
de familia asistentes al Programa Factor 3. El 
gráfico 3 resume en forma general la valoración 
otorgando los distintos porcentajes. 

GRÁFICO 3

EXCELENTE BUENO MALO

La percepción general es positiva, indicativo de 
una buena atención de parte del personal admi-
nistrativo y directivo, reflejado en una oportuna 
y correcta resolución de dudas o problemas del 
ámbito escolar. (Ver cuadros 5 y 6).

¿EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE 
MANTENIMIENTO FUE ATENTO Y 

SERVICIAL CON USTED? (CUADRO 5).

SI

NO

TOTAL %

3396

55

98.41%

1.59%

¿CREE USTED QUE EL PERSONAL ESTÁ 
CAPACITADO PARA LLEVAR A CABO SU 

TRABAJO? (CUADRO 6).

SI

NO

TOTAL %

3370

81

97.65%

2.35%

En contraste, las dos preguntas finales del cues-
tionario que se presentan en los cuadros 7 y 
8, son los resultados de la encuesta y los por-
centajes otorgados. Estas respuestas merecen 
atención especial y comentarios adicionales. 
Son indicadores del grado de satisfacción en el 
cumplimiento de lo ofrecido como Sistema Edu-
cativo. 
Lo anterior refleja de forma categórica una per-
cepción positiva en el cumplimiento de lo ofre-
cido, y por consiguiente un elevado grado de 
satisfacción. Sin embargo, el cuadro 8, ofrece 
una perspectiva, al menos, inquietante ya que 
si bien es cierto que sólo un 2.09% no recomen-
daría la escuela; existe un 16.20% que lo duda. 
“Ése tal vez” expresado con sinceridad, obliga 
a reflexionar y analizar detenidamente la forma 
de corregir fallas; es también la posibilidad de 
mejorar, principal objetivo de este programa 
educativo.

EN GENERAL, ¿ESTAMOS CUMPLIENDO 
CON LO PROMETIDO? (CUADRO 7).

SI

NO

TOTAL %

3154

297

91.39%

8.61%

¿RECOMENDARÍA USTED A NUESTRO 
SISTEMA EDUCATIVO? (CUADRO 8).

SI

NO

TAL VEZ

TOTAL %

2820

72

559

81.72%

2.09%

16.20%
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A manera de cierre
Desde su fundación Sistema Educa-
tivo Valladolid ha mantenido cana-
les de comunicación con los padres 
de familia; a su vez, ellos colabo-
ran con la institución, participan-
do en los programas y eventos de 
la escuela. Factor 3: Padres en el 
Aula es un programa institucional 
que permite involucrar al padre de 
familia en la educación de su hijo, 
en la mejora del personal docente 
y administrativo. Abrir las puertas 
de la escuela a uno de los actores 
principales –los padres- forma parte 
de una propuesta innovadora y de 
múltiples repercusiones.

La utilidad pedagógica de esta 
herramienta es parte de la convic-
ción de mejorar en el terreno edu-
cativo. El personal docente asume 
como un reto positivo recibir al pa-
dre de familia quien desde su óptica, 
puede opinar con responsabilidad, 
entendiendo que en ello le va parte 
de la educación de su hijo. El per-
sonal administrativo y directivo en-
cuentra un punto de referencia para 
mejorar la calidad de su trabajo; sin 
olvidar los efectos que ello tiene en 
los resultados académicos.

La visita de 3451 padres de fami-
lia, en su mayoría madres, quienes 
decidieron apoyar esta iniciativa de 
mejora de la calidad educativa, es 
para las escuelas visitadas el mayor 
compromiso para mejorar la educa-
ción. Es también la constatación de 
que es posible perder el miedo, y 
asumir el reto que representa abrir 
las puertas a la participación cons-
ciente y responsable de un actor 
fundamental en el proceso de ense-
ñanza. Se desprende del análisis de 
los cuestionarios las áreas de mejo-
ra a las que se les deben de prestar 
atención. La validez del programa 
institucional Factor 3: Padres en 

el Aula, le  ha permitido a Sistema 
Educativo Valladolid y Multiversidad 
Latinoamericana corroborar o corre-
gir el camino seguido hasta hoy. Dar 
a conocer estas experiencias de éxi-
to, hacen posible vislumbrar un me-
jor futuro en la educación particular, 
tan a menudo satanizada.

Leopoldo García Ramírez

Maestro en Ciencias Sociales. 

RED-SEV Red de Investigacion Edu-

cativa de Sistema Educativo Valladolid
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Cynthia Lucía Menchaca Arizpe

ADMINIST RACIÓN
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En mis tiempos no habia 

cursos de verano y ni quien 

los necesitara, inventábamos 

nuestros propios juegos.

E
sta puede ser una respuesta de un pa-
dre cuando alguien le propone inscribir 
a su hijo o hijos en un curso de verano 
y es muy válida pero antes de tomar 

una decisión al respecto existen varios as-
pectos a evaluar.

Los tiempos cambian.
¿Por qué existen las vacaciones de verano? 
En los años cuarenta en las regiones agrí-
colas los niños se ausentaban de la escuela 
durante los meses de julio y agosto debido a 
que sus padres los necesitaban para levantar 
la cosecha. Los niños “descansaban” por así 
decirlo el resto del año sentados en un aula 
y jugando en recreo, el verano era para tra-
bajar, en aquel entonces no estaba penado 
el trabajo infantil y las familias eran nume-
rosas y una señal de prosperidad era tener 
una familia numerosa, ya que se contaba con  
más personas que podrían  ayudar con las 
labores del campo,  “Donde comen tres co-
men cuatro” era una frase que tenía mucho 
sentido en aquel entonces, hoy en día un hijo 
más significa un considerable incremento en 
los gastos del presupuesto familiar, desde 
colegiaturas, útiles escolares, aparatos elec-
trónicos, ropa nueva, entretenimiento, etc.

En las áreas urbanas en aquellos tiempos, 
se implementó el mismo periodo escolar 
que conocemos hoy en día y desde enton-
ces para los niños de la ciudad la situación 
fue totalmente diferente, las vacaciones de 
verano son y han sido precisamente eso: 
vacaciones. Un tiempo de descanso duran-
te el cual la madre deja de levantarse tem-
prano y de correr para preparar el desayuno 

para sus hijos y los niños pueden dedicarse 
a jugar. Es a esos viejos tiempos a los que 
se podría referir el autor del comentario ini-
cial de este artículo. Es decir son los tiempos 
que recuerdan los padres de niños en edad 
escolar de hoy en día, quienes crecieron en 
los años ochenta o noventa los más jóvenes. 
En aquel tiempo los juegos de video estaban 
en pañales, los niños no tenían acceso a la 
tecnología actual y las tardes de verano se 
pasaban en la calle sin preocuparse de los 
rayos ultravioleta. Los niños  recorrían la ciu-
dad en bicicleta, en medio del tráfico, y sin 
cargar en su bolsillo  un teléfono celular, es 
decir, sus padres no sabían de ellos duran-
te toda la tarde, la cancha de futbol era la 
calle y los terrenos baldíos llenos de fierros 
oxidados eran su lugar favorito. Regresaban 
al anochecer sudados y cansados de jugar, 
correr y saltar. Ese era su curso de verano.

Los mayores cambios  se comenzaron  a 
presentar a partir del año 2000:  los niños 
comenzaron a jugar  menos en la calle, ya 
sea por la inseguridad o porque sus padres 
comenzaron a ser más conscientes que sus 
antecesores respecto a  los peligros que im-
plica dejar a su hijo que salga a las cuatro de 
la tarde y regrese al oscurecer y los padres 
encontraron en la tecnología un aliado para 
mantenerlos entretenidos dentro de las cua-
tro paredes del hogar.

¿Qué habilidades están dejando de desarro-
llar los niños de hoy?
¿Qué hace un niño hoy en día en vacaciones 
de verano? Ya que no tiene permitido salir 
sin un adulto a jugar a la calle o al parque 
de enfrente de su casa, y lo peor es que en 
ocasiones ya ni siquiera desea  hacerlo. Se 
queda en casa, con un dispositivo electrónico 
en la mano, jugando juegos de video, o nave-
gando en Internet. No hablaremos aquí de las 
desventajas de este tipo de entretenimiento, 
ya bastante se ha hablado de lo violentos 
que son algunos juegos de video y del tipo 
de material que pueden encontrar los niños 
en Internet, es decir, no hablaremos de lo que 
hacen los niños, sino de lo que dejan de hacer.

No se mueven, no sudan, no socializan 

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

77
JUNIO               JULIO

g e n e r a l



cara a cara, no crean o inventan. Es posible 
que desarrollen algunas habilidades motoras 
finas, como argumentan los defensores de 
los dispositivos, pero eso podrían también 
hacerlo en un par de horas y no necesaria-
mente durante todo el día. En conclusión un 
niño que no tiene actividades programadas, 
ni control en el uso de sus dispositivos mó-
viles llega a convertirse en lo que se conoce 
como “Couch potato”, permanece sentado 
y en silencio durante horas, lo cual es muy 
tranquilizador para la persona que lo cuida.

El tiempo de vacaciones de un niño en 
edad escolar es, considerando las vacacio-
nes de primavera, verano e invierno,  de dos 
meses y medio al año. Si ese niño comen-
zó a ir al jardín de niños a los tres años, al 
cumplir la mayoría de edad, es decir, los 18 
años, tenemos una persona que ha dedi-
cado tres años de su vida a “descansar” en 
vacaciones haciendo absolutamente nada.

Pero es que mi hijo necesita descansar
¿Cuánto tiempo requiere una persona joven 
para recuperarse del esfuerzo que implica 
estudiar? Las vacaciones de verano constan 
de un mes y medio, los cursos de verano por 
lo general son de cuatro semanas, si un niño 
agotado del esfuerzo de estudiar entrara a 
jugar y divertirse en un curso de verano du-
rante un mes, aun así tendría dos semanas 
más para descansar en su sillón favorito.

El problema es que el poner a los hijos 
a realizar una actividad ya sea en casa o en 
un curso implica esfuerzo de parte de los pa-
dres, y en eso estamos todos de acuerdo, los 
padres realmente sí requieren descansar,  los 
adultos tenemos actividades múltiples y pre-
ocupaciones que nos agotan, el trabajo físico, 
intelectual y el estrés agotan por igual. Así 
que para los padres, como es lógico, el pensar 
en este tema implica un problema por resol-
ver y una actividad más en la agenda. Como 
ya mencionamos anteriormente, los tiempos 
cambian, y en este sentido es más difícil para 
los padres de hoy. La mecánica anterior con-
sistía en dejar salir a sus hijos y esperar a que 
regresaran sanos y salvos por la noche. Des-
afortunadamente hoy en día,  eso ya  no es  
una opción. Ademàs hay que considerar el 
incremento de familia uniparentales las cua-
les no cuentan con alguien que esté exclu-
sivamente dedicado al cuidado de los hijos.

¿Un curso de verano es la única solución?
Algunos cursos de verano son muy costosos, 

o tienen una duración muy corta que no se 
adecuan a los de horarios de los trabajos de 
ambos padres, es decir, la hora de entrada es 
a las diez de la mañana y la salida a la una 
de la tarde, y por supuesto que las cosas se 
complican cuando no hay alguien que lleve y 
recoja a los niños en esos horarios. En el caso 
de un ama de casa, este tipo de horario le 
beneficia, le ayudan a tomar un respiro de las 
levantadas temprano y las prisas de tempora-
da escolar, pero en los hogares donde ambos 
padres trabajan, les representa un problema. 
Hay otros cursos con horarios más amplios 
pero esto incrementa el costo de los mismos.

Un  curso de verano no es la única opción 
para hacer algo productivo en las vacaciones 
más largas del ciclo escolar, algunos padres 
optan por emplear a sus hijos en los negocios 
familiares haciendo labores sencillas, otros les 
piden su apoyo en las labores del hogar y les 
dan un incentivo económico por hacerlo. Este 
tipo de actividades les enseñan a valorar el 
esfuerzo que sus padres hacen y a entender 
el valor del dinero. Después de estas activida-
des pueden llevarlos por la tarde a un parque 
o a los alrededores de su ciudad de paseo.

Otra opción es que los padres se organi-
cen, así como lo hacen para llevar en viajes 
a los hijos a la escuela. Puede ser que uno 
de ellos acompañe un día de la semana a 
sus propios hijos y  a los hijos de los veci-
nos al parque; a andar en bicicleta o jugar 
futbol; a cocinar pasteles; a hacer manua-
lidades, etc. Y los otros días de la semana 
lo haga otro de los padres o madres de los 
niños que se organicen en este tipo de ac-
tividad. Aun los papás que trabajan pueden 
entrar en esta dinámica especialmente si 
tienen días de descanso distintos. Así se po-
drían organizar varios padres de familia para 
tener su curso de verano gratuito. Si no se 
tiene un grupo de vecinos solidarios se pue-
de recurrir a la familia, juntar a los primos 
en una casa cada día, y si tampoco existe 
esta opción, organizar actividades en la casa 
con los propios hijos al menos dos horas al 
día. Apagar la televisión o la tablet y sacar 
un juego de mesa o salir al parque o sim-
plemente dejarlos que jueguen entre ellos.

¿Y si prefiero llevarlos a  un curso de verano 
cuál es el mejor?
Existen tantas opciones como tipos de 
personalidades de los hijos, es importan-
te que ésta actividad sea lúdica, es decir 
divertida, si el niño tiene intereses artísti-

“...si el niño 

tiene intereses 

artísticos puede 

tomar cursos de 

música, pintura 

o teatro....”
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cos puede tomar cursos de música, pintu-
ra o teatro, si es deportista puede entrar a 
un curso de su deporte preferido. O si tie-
ne intereses varios o es pequeño para de-
cidir qué actividad le gusta más pueden 
entrar a un curso que convine deportes va-
rios con actividades manuales y artísticas. 

Cada familia tiene sus particularidades y 
necesidades y conviene encontrar una activi-
dad que no desequilibre ni el presupuesto, ni 
el horario de los padres. Lo que es importan-
te saber es que la infancia y adolescencia es 
una época en la que el ser humano tiene la 
posibilidad de desarrollar con mayor facilidad 
cualquier habilidad, destreza o conocimiento. 
Pero sobre todo, no hay que dejar de lado el 
hecho de que también es importante  que 
el niño juegue libremente, sin una actividad 
dirigida,  ya que el juego lo lleva a desarrollar 
la creatividad y a  entender el mundo adulto. 

Si finalmente, después de analizar el 
asunto, decidimos que de acuerdo a nuestro 
presupuesto, dinámica familiar, horario de 
trabajo u otras circunstancias no deseamos  
inscribirlo en curso alguno, ni organizar ac-
tividades fuera de casa. Lo que sí podemos 
hacer, sin que implique un gasto, ni un es-
fuerzo adicional, es restringir el uso de la te-
levisión y dispositivos electrónicos a no más 
de dos horas diarias e invitar al niño que in-
vente sus propios juegos. Tener al niño en la 
realidad puede ser agotador especialmente 
si lo hacemos por primera vez y con un niño 
que está acostumbrado a no tener límites en 
el uso de su sistema de evasión preferido,  
pero es necesario para lograr su madurez fí-
sica, emocional e intelectual.

Cynthia Lucía Menchaca Arizpe

Licenciada en Relaciones Humanas.

Catedrática de la Universidad Iberoamericana,

Campus Torreón.

“Cada familia tiene sus par-

ticularidades y necesidades y 

conviene encontrar una activi-

dad que no desequilibre ni el 

presupuesto, ni el horario de 

los padres”
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CONFERENCIAS Y TALLERES 
EL GRAN MAESTRO
Con Ricardo Perret

Las conferencias 

y talleres se basan 

en la investigación 

que Ricardo y su 

equipo de psicólogos 

llevaron a cabo para 

entender qué hace 

que un maestro de 

escuela sea un 

GRAN MAESTRO 

en la mente de los

estudiantes.

El libro EL GRAN MAESTRO  

se puede descargar sin 

costo en  

www.ricardoperret.com

Contacto: rperret@mindcode.com
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Sistema Educativo Valladolid y 

Multiversidad Latinoamericana promueven:

CONFERENCIAS  

 MESAS REDONDAS 

SIMPOSIOS

 TALLERES  (2 talleres dedicados a la 

enseñanza del inglés e impartidos

 en este idioma)

14
5
5
24

Considerado uno de los eventos educativos más 

importantes de México y Latinoamérica

Dirigido a investigadores, 

docentes y personal del 

ámbito educativo de

Educación Básica, Media 

Superior y Superior
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Participarán importantes conferencistas y ponentes  

nacionales e internacionales

Dr. Macario Schettino | México
Dr. Sergio Tobón | Colombia
Dr. Claudio X. González | México
Dr. Miguel Ángel Zabalza | España
Lic. Ricardo Perret | México
Dr. Francisco López Segrera | Cuba
Dr. Antoni Zabala | España
Dr. Felipe Martínez Rizo | México
Dr. Mario Marenco Sosa | Uruguay
Dr. Federico Malpica | España
Dr. Derby Jiménez Silva | Perú
Dra. Miriam Alpízar Santana | Cuba
Mtra. Barbara Bangle | Estados Unidos  
                                                                                                           

Mtro. Marcos Hernández Valenzuela | México
Dra. Haydee Parra Acosta | México
Dra. Lilian Montesino Menéndez | México
Dr. Bernardo Trimiño Quiala | Cuba
Mtro. Joaquín Enríquez Flores | México
Mtro. Luis Alberto Pérez Álvarez | México
Dr. Marcelino González Maitland | Cuba
Mtra. Yordanka Masó Dominico | Cuba
Dra. María Rosa Alfonso García | México
Dr. David de la Oliva Granizo | España
Lic. Yadira Arenas Briones | México
Dr. Javier Cruz Guardado | México

17 y 18 de julio de 2015  |  Guadalajara, Jalisco, México
Algunos talleres iniciarán el 16 de julio.  Consulte el programa de actividades del CIEM. 

Sede: Hotel Hilton 

Carnet $1,900.00 / 152 dólares
precios válidos del 1 de marzo de 2015 hasta 

el cierre de inscripciones 

Precios

*Dólar Americano

Talleres $200.00 / 16 dólares
cada uno

INSCRIPCIONES
ABIERTAS
 01 800 506 5227 Ext. 161 y 163 

congresomultidisciplinario@multiversidad.com.mx

www.congresomultidisciplinario.com.mx
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