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Aprendizaje creativo. Útil y transformador.

T
oda persona, por su condición humana, está facultada a 
desarrollarse como creativo. El talento se porta, ahí está, pero 
de no trabajarlo de la manera adecuada, simple y sencillamente 
no se desarrolla. Las personas creativas no nacen, se hacen.

De ahí parte la imperiosa necesidad de que una estrategia educativa 
sea el facilitar conocimiento de manera creativa; para que luego se parta 
hacia dos vertientes, la primera donde el docente brinde un ambiente 
propicio en su tiempo y su lugar de enseñanza, y la segunda donde el 
alumno se instale en una zona de confort para que el aprendizaje le 
resulte una experiencia atractiva y así llegue a la meta del aprender a 
aprender.

El aprendizaje creativo es una contribución relevante al ambiente 
educativo que se vive actualmente, porque además de ser una útil 
herramienta de apertura y tolerancia para el docente, le permiten 
dominar los contenidos temáticos de la asignatura; provocando una 
transformación en el pensar y actuar de sus estudiantes, guiándoles 
a un pensamiento analítico y un autoaprendizaje constructivo, 
colaborativo y creativo.

Esta propuesta para el docente, lejos de ser agobiante o imposible, 
es una técnica que viene muy ligada a la condición más simple del ser 
humano, el disfrutar y jugar; que al combinarse, serán los grandes 
facilitadores para brindar un aprendizaje creativo. Disfrutando el 
trabajo que se desempeña, tener el placer de facilitar conocimiento, 
y con la diversión que brinda el juego, los resultados en el alumnado 
serán elocuentes.   

Los tiempos actuales demandan cerrar brechas, y en la educación 
aún existe una buena cantidad. Debe desecharse todo tipo de lastre y 
dar paso a nuevos escenarios educativos donde dominen los ambientes 
en que se fomenta el pensamiento creativo.

Las personas que nunca se equivocan es porque nunca intentan 
nada nuevo. ¡Crea aprendizaje!

Emiliano Millán Herrera
Director General   
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He tenido oportunidad 
de leer ediciones 
pasadas y en todas ellas 
encuentro temas que 
siguen vigentes y que nos 
dan herramientas muy 
buenas para aplicarlas en 
clase.
Federico Villa
 
El tema de la Educación 
Holística, está sumamente 
interesante, los felicito por 
abordar temas de tanta 
relevancia.
Antonio Cervantes

Tienen plumas de 
mucho peso en el ámbito 
educativo.
Walter de la Rosa

La edición pasada, 
la de Educación 
prioridad para 
el desarrollo, 
tuvo buenas 
colaboraciones, la 
disfruté mucho, 
saludos!!
Berenice García

Siempre que veo su 
revista estoy segura 
de que algo nuevo 
estoy por aprender. 
Ana Pérez
 
Qué alegría tener 
acceso a una revista 
con temas muy 

variados y frescos, 
además el precio 
está muy accesible, 
los felicito.
Isadora Robles 

Estoy ansiosa por 
ver los nuevos 
temas que 
publicarán, siempre 
son de mucho 
interés.
Samantha López

Quiero la 
suscripción YA!!, 
disfruto mucho la 
lectura de su revista.
Ricardo Wong 
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¿Es posible evaluar adecuada-
mente las competencias de-
sarrolladas en un estudiante 
por alguien que no es compe-

tente en lo que pretende medir?...
Yo opino que no, y por eso el pro-
ceso de la calidad educativa debe 
empezar por medir las habilidades 
de quienes se ostentan como com-
petentes. A la fecha, no conozco una 
sola institución educativa, que se 
precie de serlo, que no argumente 
niveles de calidad por encima de su 
competencia, o que al menos se des- 
criba así misma como una institución 
de calidad porque cumple con tal o 
cual programa de certificación. 

El problema puntual al que nos 
enfrentamos es si realmente se 
está midiendo el “resultado del 
proceso”, como es y se presenta, 
con sus variaciones y desviaciones; 
tal parece que en la mayoría de los 
casos no es así, pues vemos “re- 
presentaciones” de un proceso que 
se muestra demasiado estable.  
Cuando uno se vuelve parte de estos 
“procesos” resulta más que compli-
cado poderlos cambiar, incluso se 
llega al grado de que el estudian- 

te, consciente de esta situación, 
intente manipular el desarrollo de 
su propio proceso, algo que al fi-
nal del día vuelve a los indicadores 
mostrados poco creíbles. Esto sería 
similar a como sucede en muchas 
empresas, que simplemente se en-
gañan a sí mismas, argumentando 
que todos sus productos cumplen 
con la calidad requerida pero sin 
ser conscientes siquiera de lo que 
hacen para lograrlo. 

Las características propias del 
proceso y la necesaria interacción 
de las partes involucradas, limitan 
la aplicación de una medida única 
que permita mejorar el proceso de 
enseñanza en su conjunto. A este 
respecto puede mencionarse que 
las soluciones planteadas deberían 
visualizarse a tres niveles (alumno–
maestro–institución), por ello es preci-
so identificar el nivel en el que aplica 
cada solución y su planteamiento 
formal. Las perspectivas de evalua- 
ción institucionales y la aportada 
para este fin por el propio docente 
deben entonces permitir el tener 
una visión más integrada de la pro- 
blemática, lo que a fin de cuentas 

 ser o 
no ser 

un buen 
maestro 

“...el proceso 
de la calidad 
educativa 
debe empezar 
por medir las 
habilidades de 
quienes se  
ostentan 
como compe-

tentes”

Sergio Arturo Jaime Mendoza
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tendrá como resultado un mayor 
control y estandarización de las ac-
ciones llevadas durante el proceso, 
así como alinear las percepciones 
que las partes involucradas tienen 
del mismo (el alumno siente que... 
el maestro cree que... la institución 
piensa que...).

Seamos conscientes de lo que 
realmente estamos haciendo: cuan- 
do nuestros estudiantes, próximos 
a egresar, no son capaces de rea- 
lizar un buen análisis y síntesis, 
tenemos un problema; cuando un 
directivo está más preocupado por 
un indicador a reportar que por el 
desempeño real de los alumnos, 
tenemos un problema; cuando un 
estudiante se preocupa más por 
saber los medios para aprobar 
la materia que por su proceso de 
aprendizaje, tenemos un problema; 
cuando se designan docentes a 
cualquier asignatura de forma indis-
criminada, sin siquiera analizar sus 
competencias y experiencia, tene- 
mos un problema; cuando los di-
rectivos pregonan la libertad de cá- 
tedra pero imponen una serie de 
restricciones al proceso para “ga-
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rantizar” la obtención de buenos 
resultados, tenemos problemas 
cuando un maestro no es capaz 
de corregir el comportamiento de 
alumnos que presentan actividades 
no realizadas por ellos mismos;  y 
seguiremos teniendo problemas 
mientras no seamos conscientes 
de tantas malas prácticas, mientras 
tengamos directivos que pregonan 
la calidad educativa y difunden ines- 
crupulosamente actitudes poco éti-
cas, que nada tienen que ver con 
un esquema de competencias, pero 
que se replican por comodidad y 
conformismo; tenemos problemas 
en tanto cuanto seguimos siendo 
parte del problema y no de la solu-
ción, tal vez porque en última ins- 
tancia sea cierto lo que alguna vez 
algún “letrado” me comentó: “si 
los alumnos quieren estudiar o no, 
ese es su problema; si la escuela 
quiere que se reporten buenas cali-
ficaciones, entonces no veo ningún 
problema”. Los resultados de es-

tos hechos muchos de nosotros 
ya lo hemos atestiguado y vivido 
en carne propia: egresados que no 
son “aptos” para competir en con-
diciones de alta exigencia, alumnos 
que pasaron gran parte del tiempo 
fuera de las aulas pero que ahora 
se ostentan como “maestros”, y 
que lo mejor que saben es lo que 
no deberían enseñar…en definitiva, 
la calidad educativa empieza en el 
aula, eso es un hecho.

No existe duda en cuanto que 
la educación es el arma más po-
derosa que se puede usar para 
cambiar al mundo, tal como lo re-
firió Nelson Mandela; tampoco se 
puede negar que los medios de 
producción ya no son ni el capi-
tal ni los recursos naturales, ni la 
mano de obra, son y serán nues-
tros conocimientos, expresado así 
por Peter Drucker hace tiempo. 
Se ha mencionado mucho tam-
bién que la educación debe ser el 
motor de la prosperidad, porque 

“el buen maestro 
está obligado a 

poner en el 
camino de la 
perfección a 

aquellos 
que guía”
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su objetivo es crear “talento”, 
que se ha convertido en la verda- 
dera riqueza de las naciones. En 
economías como la nuestra se es-
tima que el 80% de las personas 
trabajan en ocupaciones que no 
aman y cuando en una profesión 
no hay pasión por lo que se hace, 
no es de extrañar que la sociedad 
en sí no avance y vaya a remolque 
de otras economías más innova-
doras. Por ello, en la era del ta- 
lento, no tenemos opción: o nos 
decidimos por mejorar o vende- 
mos nuestro futuro en condiciones 
precarias; el precio de la ignoran-
cia producto de una mala edu-
cación es, ahora más que nunca, 
muy alto…y ya empezamos a pa-
garlo. 

Ante este pano-
rama, no dejemos que 
sea nuestra realidad 
tal como la sugiere 
Ikram Antaki en su 
ensayo crítico sobre “El 
pueblo que no quería 
crecer”, donde de-
fine a México como 
una de las naciones 
que más ejerce el te- 
rrorismo de las ideas, 
de la inteligencia, 
argumentado la urgente necesidad 
de confrontar a los individuos en el 
debate de mejores propuestas, di-
ríase al más puro estilo de los anti- 
guos griegos en el ágora. Debemos 
ser más críticos con los no críticos 
para evitar seguir siendo nuestros 
peores enemigos en cuestiones 
de cambio. Tenemos que dejar de 
mostrar eficiencia siendo tan inefi-
cientes como parte de lo que per-
mite el sistema. 

Parafraseando un poco a Simon 
Sinek, reconocido autor y expositor 
en temas de liderazgo y formación, 
podemos decir que en un entorno 
de cultura educativa débil es fácil 
dejar de hacer lo correcto por hacer 
lo que nos conviene, priorizando 
el “yo” inmediato por el “nuestro” 
a futuro. Así, no es posible traba-
jar en equipo de manera efectiva 
ante la ausencia del liderazgo ne- 
cesario, y en el aula esto se vuelve 
un rol esencial del que el maestro 

es depositario, imagen y referen-
cia real como guía de discípulos y 
aprendices. Pablo Lipnizky afirma 
que las escuelas actualmente no 
están cumpliendo con su rol esen- 
cial, pues en ellas no se educa 
sino se forma, esto es porque es-
tamos teniendo una mala inter-
pretación del término educere que 
significa sacar lo que está dentro 
y no como sinónimo de formación.

Sin duda la calidad de los maes-
tros es un factor clave para alcan-
zar la tan ansiada calidad educa-
tiva, pero en este aspecto también 
resulta evidente que fallamos en 
“integrar” a los mejores maestros, 
maestros que sientan orgullo por 
su labor y se entreguen a ella, y no 

solo “mercenarios” 
de la educación que 
encuentran en las de-
bilidades del siste-
ma su forma de vida. 
¿Qué es lo que hace 
a un maestro ser 
un gran maestro?...
Ricardo Perret nos 
aporta algunos ele- 
mentos que podría- 
mos tomar como 
referencia: un gran 
maestro encuentra y 

potencializa habilidades, reta a cada 
estudiante a alcanzar logros, ayuda 
a construir identidad, reconoce y 
motiva, enseña y premia el es-
fuerzo, simplifica el aprendizaje, 
enseña a pensar y analizar para la 
vida, muestra pasión en todo lo que 
hace. 

No existe ningún sistema per-
fecto, pero si perfectible. Por eso 
el buen maestro está obligado a 
poner en el camino de la perfección 
a aquellos que guía, más que por 
su actuar, con su compromiso dia-
rio y esfuerzo por lograr que cada 
vez más sean la mejor versión de sí 
mismos, pues como diría Galeno en 
la antigüedad: “somos lo que hace-
mos para mejorar lo que somos”. Tal 
vez lo comentado hasta aquí se ex-
prese mejor aludiendo a una vieja 
fábula que se cuenta en medio orien- 
te, atribuida a la tradición oral de 
los antiguos maestros sufíes, llena 
de sabiduría para reflexionar sobre 

“En economías 
como la nuestra 

se estima que el 
80% de las 
personas 

trabajan en 
ocupaciones 
que no aman”
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el informe “Higher Education Lear- 
ning Profile and Social Develop-
ment”, emitido por APEC bajo la 
clave Project HRD 04/2010, en el 
cual se concentran importantes 
referencias a trabajos en proceso 
como Quality in Higher Education: 
Identifying, Developing and Sus-
taining Best Practices, que se es-
pera integren el informe final ECP 
2016 a presentarse en la sexta Reu- 
nión Ministerial de Educación de 
APEC.

Sergio Arturo Jaime Mendoza.

Maestría en Ingeniería Administra-
tiva y  Calidad así como un posgrado 

en Gestión del Conocimiento por la 
Universidad Europea de Barcelona.

Bibliografía:

5th APEC Education Ministerial Mee- 

ting. Gyeongju, Korea. May 2012. http://
www.apec.org/Meeting-Papers/Minis-
terial-Statements/Education/2012_edu-
cation.aspx
Gill, Indermit; Guasch, J. Luis. Cerrar la 
brecha en Educación y Tecnología. Ban-
co Mundial, 2005
Perret, Ricardo. El Gran Maestro. Mind-
code, México 2013.

los falsos maestros…
Emirudin Arosi, encontró cierto 

día un sabio y le dijo: “Hemos segui-
do a personas que han asumido res- 
ponsabilidad de la enseñanza, y de 
los que ahora dudamos. Sentimos 
pena, no por lo que hemos perdido 
en donaciones derrochadas a ma-
nos de nuestros últimos mentores 
en nombre de la tarea, sino mas 
bien por el desperdicio de tiempo y 
esfuerzo, así como por las personas 
que todavía se encuentran someti-
das a quienes de forma engañosa 
se autodenominan maestros, per-
sonas que viven con total despreo-
cupación en un ambiente de anor-
malidad”. El sabio, al que la tradición 
llama Khwaja Ahrar, “el señor de 
lo libre”, respondió: “Os habéis  
arrepentido de vuestra adhesión a 
esos “maestros” de imitación, pero 
todavía no os habéis arrepentido de 
vuestro amor propio, que os hace 
experimentar una responsabilidad 
hacia los prisioneros de lo falso. 
Muchos de los prisioneros también 
están atrapados en la telaraña del 
engaño porque desean un cono-
cimiento fácil, pero la liberación 
de vuestros compañeros es asunto 
de especialistas, no de vosotros”…

Citado por Alberto Sánchez-
Bayo en Arqueología del Talento.

No quiero terminar esta ex-
posición sin hacer una última reco-
mendación e incitar a revisar el 
escenario global que se está con-
formando, con presiones cada vez 
más incisivas para mejorar o que- 
darnos a un lado del camino. Desta-
co dos líneas que me parecen muy 
interesantes en el Proyecto de Coo- 
peración Educativa, lanzado por la 
APEC a instancia de las gestiones 
realizadas por la República de Co- 
rea, formalizado en la iniciativa de 
Gyeongju en el 2012, dando así 
continuidad a los trabajos de China 
y Japón. La primera implica la me-
jora de los maestros para lograr la 
calidad educativa, la segunda por 
su parte, refiere a la necesaria im-
plicación global de la educación por 
medio de la cooperación entre las 
diversas economías, fomentando 
la implementación de las mejores 
prácticas identificadas. Por esto, 
recomiendo ampliamente conocer 

“cuando  nuestros 
estudiantes, 

próximos a 
egresar, no son 

capaces de 
realizar un buen 

análisis y síntesis, 
tenemos un 

problema”
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La oratoria didActica 
y el aprendizaje del alumnado: 

una relación necesaria.

L
a única especie en la tierra 
capaz de hablar de manera 
consciente es la humana; la 
palabra articulada le ha per-

mitido compartir conocimientos, ex- 
periencias, sentimientos y estados 
de ánimos. Por lo que desde los al-
bores de la humanidad el aprendi-
zaje ha estado unido a la enseñanza 
por medio de la oratoria.  

La oratoria no consiste simple-
mente en hablar, sino en organizar 
lógicamente las palabras para per-
suadir, argumentar, o enseñar una 
idea;  lo que significa que todo ora-
dor profesional debe ser capaz de 
dominar y poner en práctica dife- 
rentes métodos y técnicas científicas 
que garanticen la validez del men-
saje trasmitido.

La importancia de la oratoria ha 
sido comprobada por diversos estu-
dios realizados en las principales uni-
versidades del mundo, ya que hablar 
con orden, claridad, entusiasmo, y 
persuasión, no puede ser un lujo para 
unos pocos, sino una necesidad para 
todos; puesto que generalmente el 
90% de la vida en sociedad consiste 
en hablar y escuchar, de manera 
personal o por medios técnicos; solo 
el 10% consiste en leer o escribir.

Aunque se plantea la existen-
cia de diversos tipos de oratoria, 
en la educación escolar se pone 
de manifiesto, en mayor medida, 
la oratoria didáctica la que cons- 
tituye un medio de enseñanza por 
excelencia y una de las vías más 
eficaces para educar al alumnado.

Uno de los iniciadores en el arte 
de la oratoria didáctica fue Sócrates 

(470-399 a.n.e); su enseñanza se 
efectuaba mediante el diálogo, im-
pulsó a todos aquellos que estuvi-
eran dispuestos a conversar con él 
en jardines, calles o plazas, a pensar. 
Su magisterio se conoce a través de 
la obra de su discípulo Platón (427-
347 a.n.e), ya que Sócrates no dejó 
ningún texto escrito.

Por lo que desde la célebre ora-
toria de Sócrates, transitando por 
Platón y posteriormente Aristóte-
les (384-322 a.n.e), hasta la actua- 
lidad, millones de maestros han 
utilizado, utilizan y utilizarán su voz 
como medio de enseñanza. Sin em-
bargo muchos profesores conside- 
ran que con solo dictar una con-
ferencia, ya es suficiente para que 
sus alumnos asimilen el contenido 
de estudio y aprendan los cono-
cimientos que imparten y no es así.

El maestro como orador didác-
tico debe reunir cualidades espe-
ciales, entre ellas: debe poseer un 
dominio pleno del contenido de es-
tudio que debe enseñar; tener la ca-
pacidad para hacer agradable y ase-
quible los conocimientos, además 
de poseer una excelente dicción.

Por lo que en el proceso de en-
señanza–aprendizaje no se puede 
decir que todos los maestros son 
ejemplos de verdaderos oradores 
didácticos; o sea no son  capaces 
de discursar en sus clases con la 
calidad necesaria. Lo anterior se 
contradice con la actual tendencia 
del incremento constante de la in-
formación en el mundo, lo que hace 
que los maestros deban transmitir 
mayor cantidad de conocimientos al 

Bernardo Trimiño Quiala
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alumnado; donde la tecnología cons- 
tituye un apoyo esencial; pero que 
no sustituye la comunicación oral.

A partir de esta realidad se debe 
tener presente que un maestro que 
no sea capaz de expresarse correc- 
tamente, le será muy difícil moti-
var el aprendizaje de sus alumnos y 
mucho menos podrá garantizar que 
este sea significativo. Por eso resulta 
contradictorio que en las escuelas y 
en las instituciones formadoras de 
maestros, así como en la educación 
superior posgraduada, se le preste 
especial atención a la lectura y la 
escritura; pero no así a la oratoria 
didáctica. 

Teniendo en cuenta lo anterior 
se realizará un acercamiento a algu-
nas de las acciones que pueden em-
plear los maestros para perfeccionar 
su oratoria didáctica en función del 
aprendizaje del alumnado. Para ello 
se tendrán en cuenta los tres mo-
mentos básicos de la clase: prepa- 
ración, desarrollo y cierre. 

Acciones durante la preparación de 
la clase

• Dominar el contenido de estu-
dio.
• Diagnosticar los conocimientos 
antecedentes del alumnado.
• Seleccionar adecuadamente el 
contenido de enseñanza y apren- 
dizaje en correspondencia con 
las características de los alumnos 
y el tiempo asignado. 
• Analizar varias fuentes de infor-
mación, así como los diferentes 
criterios existentes en relación 
con el contenido de enseñanza y 
aprendizaje.
• Determinar correctamente el 
objetivo a alcanzar y la forma de 
organización que empleará en la 
clase.

• Seleccionar los materiales y me- 
dios de enseñanza necesarios 
para apoyar la oratoria.
• Asegurar que los medios de en-
señanza que utilice como apoyo 
a la oratoria: computadoras, pro- 
yectores digitales, grabadoras de 
audio; funcionen bien y sean 
fáciles de operar. Las fallas e 
imprevistos pueden afectar con-
siderablemente la calidad de la 
clase.
• Estructurar de manera lógica el 
contenido que se enseñará en 
la clase, partiendo de lo menos 
complejo a lo más complejo.
• Identificar los conceptos com-
plejos para los estudiantes y 
prever su definición.
• Tener una correcta apariencia 
personal; lo que no identifica la 
belleza física de los maestros, 
sino que involucra una serie de 
pautas que permitan resaltar su 
profesionalidad ante el alumna- 
do, entre éstas: correcto aseo 
personal y adecuada vestimenta. 
Una primera impresión favora-
ble, de cada maestro,  es esen-
cial para el establecimiento de 
relaciones positivas con el alum-
nado.
• Evitar todo aquello que pueda 
ser irritante para las cuerdas vo-
cales como: fumar, ingerir be-
bidas alcohólicas, líquidos muy 
calientes, comidas muy condi-
mentadas o calientes.
• Realizar un ensayo de su clase; 
todos los oradores profesionales 
lo hacen, para estar mejor pre-
parados.

Acciones durante el desarrollo de la 
clase

• No se debe impartir jamás, una 
clase sobre aquellos temas que 

“...hablar con 
orden, 
claridad, 
entusiasmo, 
y persuasión, 
no puede 
ser un lujo 
para unos 
pocos, sino 
una necesidad 
para todos”
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el maestro no esté totalmente 
preparado, o si no lo ha estudiado 
a fondo. En oratoria la didáctica la 
improvisación existe pero solo la 
pueden utilizar aquellos maestros 
que han dedicado su vida a una de-
terminada materia.
• Nunca un maestro debe comenzar 
una clase pidiendo disculpas por 
disponer de poco tiempo, por ser la 
primera vez que desarrolla la ma-
teria, o por ser un mal orador; esto 
predispone al alumnado.
• Ser el primero en llegar y el último 
en salir del salón de clases.
• Saludar al alumnado antes de ini-
ciar la clase, como acto elemental 
de cortesía, respeto, simpatía, buen 
estado de ánimo y cultura.
• Considerar la ubicación de los 
estudiantes en el salón de clases, 
para ello se debe tener en cuenta 
el diagnóstico del alumnado y las 
relaciones personales entre estos.
• Comenzar la clase emocionando y 
motivando al alumnado, utilizando 
para ello: las experiencias previas; 
planteando contradicciones; ape-
lando a los intereses de los alum-
nos; realizando una observación 
humorística; recurriendo a hechos 
históricos, o recientes; plantear 
problemas comunes; o recurrir a 
fuentes conocidas de información 
como libros de cuentos, filmes, vin-
culados con el tema de estudio.
• Utilizar y controlar la voz, la mími-
ca, la pose, el movimiento, el ges-
to; así como la cultura del lenguaje 
técnico de la materia que enseña.
• Hablar en la clase, a un ritmo o 
velocidad del habla más lento que 
en la conversación normal, de lo 
contrario los estudiantes solo en-
tenderán algunas palabras.
• Entonar la voz en el aula de forma 
más pronunciada que en la con-
versación normal. Por ejemplo: si 
se hace una pregunta hay que re-
calcar la entonación ascendente al 
final para que pueda ser entendida. 
Los cambios de tono al hablar (más 
agudo o más bajo) dan interés a lo 
que se dice y evitan la monotonía.
• Evitar la repetición de términos 
como “entienden”, “entonces”, 
“bien”, etc. También sonidos co- 
mo “eeee” y otros que disper-
san la atención de los alumnos. 
Este tipo de error de dicción co- 

nocido como “muletilla” es difícil 
de erradicar y la mayoría de las 
veces el maestro puede repetirlo 
sin darse cuenta; estos casos son 
percibidos por el alumnado como 
muestra de inseguridad.
• Recordar que un alumnado jo- 
ven requiere un contenido de es-
tudio vivo, motivante y concreto; 
un estudiantado con experien- 
cias requiere la lógica armónica 
de las pruebas.
• Nunca impartir el contenido pa- 
ra demostrar que el maestro es 
un erudito en el tema de estu-
dio; sino para que el alumnado 
comprenda, aprenda y aplique en 
la vida los conocimientos desa- 
rrollados. 
• Emplear argumentos verdade- 
ros en las clases; con razones fal-
sas no puede ser argumentado 
ningún contenido; un maestro 
no debe mentir jamás al alum-
nado; ante un contenido que no 
conozca o no posea información; 
es preferible decir a sus estudian- 
tes que no tiene conocimientos 
al respecto, que se informará y 
estudiará el tema para luego de-
batirlo en las clases.
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• Introducir en las clases méto-
dos, técnicas y actividades de in-
tercambio oral como: el diálogo, 
la coevaluación, la realización de 
debates en grupo, hacer presen-
taciones en equipos, plantear 
críticas y autocríticas constructi-
vas; en estos casos el maestro 
como orador didáctico desem-
peña un papel de acompaña- 
miento y mediador.
• Hablar con firmeza y seguridad, 
lo cual generará mejor atención 
por parte del alumnado.
• Utilizar una intensidad para ha- 
blar que le resulte cómoda, no 
gritar. Hablar de manera que 
pueda ser escuchado por los 
últimos alumnos del aula, pero 
no tan alto que los aturda. Para 
aumentar la potencia de la voz 
debe acostumbrarse a contraer 
el abdomen cuando habla para 
impulsar el aire con mayor fuer-
za.
• No competir con los ruidos ex- 
ternos, como el paso de un ca- 
mión o una motocicleta. Espere 
a que disminuyan o acérquese a 
los alumnos. Si éstos hacen mu-
cho ruido en la clase, entonces 
hable usted más bajo, compro-
bará que es más efectivo que 
intentar gritar más que ellos.
• Emplear la lengua materna con 
precisión; ser paciente al es-
cuchar a los alumnos. Practicar la 
correcta dicción (pronunciación) 
de las palabras en voz alta. So-
bre todo de aquellas palabras 
nuevas o en idiomas extranjeros. 
Si no conoce la pronunciación 
correcta de una palabra en otro 
idioma, dígala en Español.
• Demostrar empatía recuerde que 

en las clases el alumnado, ge- 
neralmente, es estable durante 
mucho tiempo; por lo que es 
necesario evitar problemas de 
comunicación, que afecten la 
calidad del proceso de enseñan-
za–aprendizaje.
• Considerar las señales y las 
posturas del alumnado durante 
la clase, ya que puede servir 
para valorar el nivel de atención, 
de motivación y comprensión 
del contenido que se enseña. Un 
aula donde hay muchos alum-
nos recostados excesivamente 
en sus sillas, es una mala señal; 
tampoco es buen síntoma que 
estos permanezcan inmóviles 
por completo y sin cambios de 
expresión en el rostro según el 
maestro enseñe el contenido de 
estudio.

Acciones durante el cierre de la 
clase

• Realizar resúmenes del conte-
nido impartido durante la clase.
• Ofrecer opciones para que el 
alumnado se mantenga moti-
vado y continúe estudiando o 
investigando el tema de la clase.
• Destacar la importancia del con-
tenido de la clase para la vida y 
el futuro personal del alumnado.
• Intercambiar opiniones con el 
alumnado acerca de la clase para 
valorar la calidad con que se im-
partió ésta, así como conocer la 
acogida y el interés desarrollado 
por el contenido de estudio.
• Comparar el nivel de desarrollo 
alcanzado por los estudiantes, 
antes y después de la clase. 
• Ingerir agua fresca o alguna be-
bida ligera; para lubricar las cuer-
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das vocales y proteger su salud.
• Mantener una congruencia en-
tre el decir en el aula  y el actuar 
personal fuera de ésta.

A modo de conclusión se puede 
plantear que la oratoria didáctica 
se pone de manifiesto en todas las 
clases; por lo que constituye una de 
las vías más eficaces para dirigir y 
acompañar el aprendizaje del alum-
nado; de ahí la necesidad de que 
en las instituciones formadoras de 
maestros, en los centros que desar-
rollan la capacitación posgraduada 
y cada maestro en lo personal le 
presten mayor atención.

“...en el proceso de enseñanza–aprendizaje 
no se puede decir que todos los maestros 
son ejemplos de verdaderos oradores 
didácticos”
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F
ormar estudiantes con mu-
chos conocimientos (intelec-
tuales) en la actualidad, ya 
no es suficiente para garan- 

tizar su éxito a nivel personal 
y profesional, es necesario que 
aprendan a aplicar dichos cono-
cimientos en actividades y pro- 
blemas con calidad, integrando 
una actuación ética, con base en 
valores y actitudes. Ciertamente 
hay estudiantes que aprenden ac-
ciones para abordar situaciones 
en forma práctica, sin embargo, 
para ser competentes es necesa-
rio que además de estas acciones 
prácticas, estén en condiciones de 
comprenderlas, contextualizarlas 
y analizarlas a partir de conceptos 
y teorías, y que además las reali-
cen con un compromiso ético. Esto 
nos lleva a la necesidad de inte-
grar las diferentes áreas del currí- 
culo para que los estudiantes 
aprendan a actuar con base en el 
saber hacer, el saber conocer y el 
saber ser, con el fin de alcanzar de-
terminados propósitos pertinentes 

Diseño e implementación 
de secuencias 
didácticas desde la 
socioformación

José Silvano Hernández Mosqueda
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en el contexto (Tobón, Pimienta 
& García, 2010). 

Estos retos que la educación 
del siglo XXI enfrenta requieren 
ser abordados de manera estra-
tégica y ética, siendo la docen-
cia una de las profesiones con  
un alto nivel de compromiso so-
cial, ya que debe dar respuesta 
a las necesidades de cada época 
y actualizarse en el abordaje 
de los principales aspectos cul-
turales, tecnológicos y genera-
cionales que conlleva su labor. 
En este sentido, el profesorado 
no puede continuar planificando 
y actuando en el aula aislado del 
entorno, ya que lograr una for-
mación contextualizada implica 

lograr que los 
padres de fa-
milia, los direc-
tivos, las orga- 
nizaciones so-
ciales y demás 
actores educa-
tivos, interven-
gan de manera 
concreta en al-
gún momento 
de los profesos 
formativos ac-
tuales.

Hacia una práctica docente 
socioformativa
Con los vaivenes en las políti-
cas educativas durante lo última 
década en México, entre los 
“logros” obtenidos se encuen-
tra la generación del cansancio, 
frustración y desmotivación de 
docentes que tratando de res- 
ponder a las exigencias de la 
autoridad educativa, solo han 
encontrado burocracia académi-
ca y un currículum (entendido 
como documentos educativos) 

todavía lejano a las necesidades 
de sus estudiantes. Pese a esta 
situación, todavía existen los 
profesores que buscan la actua- 
lización en posgrados, la partici-
pación en eventos académicos y 
el estudio de forma autodidacta 
para atender a las nuevas ge- 
neraciones empleando la infor-
mación y la tecnología lo mejor 
posible. 

En este escenario de bús- 
queda y resurgir de la docen-
cia, aparece la socioformación 
como un nuevo enfoque educa-
tivo que pretenden atender las 
necesidades de una época do- 
minada por los avances tec-
nológicos, cambios en el para-
digma científico y una profunda 
crisis en estructuras de base 
como la familia. Entre los princi- 
pios de este enfoque se encuen-
tra la búsqueda de la sencillez 
antes que buscar complicar los 
procesos educativos, es decir, 
centrarse en lograr metas de 
formación a través de acciones 
pertinentes, contextualizadas e  
idóneas, más allá de llenar 
formatos que contienen una se-
rie de requerimientos técnicos 
que complican los procesos de 
formación (si consideramos que 
el docente debe invertir una 
cantidad de tiempo importante 
para realizar sus planeaciones).

Desde la socioformación, los 
aspectos que se consideran cen-
trales en la educación del siglo 
XXI son: 1) la resolución de pro- 
blemas del contexto, 2) la gestión 
del conocimiento, 3) el trabajo 
colaborativo, 4) el proyecto ético 
de vida y 5) la evaluación como 
un proceso metacognitivo. (Ver 
tabla 1).

“Formar 
estudiantes 
con muchos 

conocimientos...
 ya no es suficiente 

para garantizar 
su éxito a 

nivel personal y 
profesional”
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Tabla 1. Elementos centrales a considerar en la educación del siglo 
XXI desde la socioformación.

Fuente. Adaptado de Hernández, Tobón & Vázquez (2014)

Aspectos clave de una secuencia 
didáctica socioformativa
En el enfoque socioformativo pla- 
nificar una secuencia didáctica 
implica un proceso de “construc-
ción interna-externa del docente” 
tanto en sus esquemas mentales, 
sus experiencias y los retos que 
le presentan sus estudiantes en el 
aula, en otros términos, implica una 
visión integradora de lo que el en-
torno le exige como profesional de 
la educación y como ser humano. 
Por esta razón, la planificación de 
las acciones a realizar en el aula 
son un elemento fundamental 
del profesorado, pues la perti-
nencia de sus palabras, la calidad 
de sus acciones y su mediación 
estarán orientadas a favorecer el 
aprendizaje de sus destinatarios.

¿Qué elementos se sugieren 
considerar al planificar una secuen-
cia didáctica desde el enfoque so- 
cioformativo?, es una de las pre-
guntas que los docentes plantean 
en los talleres de actualización con-
tinuamente, pues pareciese que la 
“libre cátedra” entendida como “li-
bre asociación de ideas” centrada 
en el profesor, ya no basta para al-
canzar las metas de formación que 
se plantean en la actualidad, sino 
más bien, es urgente contar con 
una metodología orientadora para 
tal efecto.

En la tabla 2 se describen al-
gunos de los elementos de la do-
cencia socioformativa. Cabe men-
cionar que en su implementación 
no existe un orden ya predetermi-
nado, siendo el docente quien, de  
acuerdo a sus necesidades y a las de 
los estudiantes, debe establecerlo.

Elementos centrales Descripción

1. Resolución de problemas 
del contexto.

Los problemas son retos que 
permiten resolver determinadas 
necesidades e incluso permiten 
crear e innovar, y así contribuir a 
mejorar lo que se tiene (proble-
mas del contexto). Por lo tanto, 
son oportunidades para vivir me-
jor y no situaciones negativas que 
bloquean la actuación (Hernández, 
Guerrero & Tobón, 2015).

2. Gestión del 
conocimiento.

Más que manejar o trasmitir datos 
(información), es importante tra-
bajar con el conocimiento. Esto im-
plica analizar críticamente la infor-
mación, comprenderla, organizarla 
de forma sistémica y buscar su 
pertinencia para resolver proble-
mas. Esta es la principal diferencia 
entre información y conocimiento.

3. El trabajo colaborativo.

Para lograr la formación integral 
es necesaria la colaboración, bus-
cando el logro de metas concretas. 
El trabajo colaborativo no es solo 
la realización de actividades me-
diante equipos de trabajo (lo cual 
es parte de la metodología). La 
principal características del trabajo 
colaborativo es el logro de metas 
concretas a través de la resolución 
de dificultades y conflictos median- 
te el diálogo, actitud positiva y res- 
ponsabilidad frente al logro de los 
compromiso adquiridos.

4. El proyecto ético de vida.

Tener un propósito claro en la 
vida, buscar la realización per-
sonal, trabajar con laboriosidad y 
perseverancia para alcanzar dicho 
propósito considerando los valores 
universales, son algunas de las 
necesidades en el estilo de vida 
(principalmente) de las recientes 
generaciones, frente a la cultura 
de la comodidad y lo light.

5. La evaluación como pro-
ceso metacognitivo.

Estar en un proceso de mejora- 
miento continuo implica utilizar la 
reflexión en torno a determinadas 
metas, en esto consiste la meta-
cognición. Lo que se piensa, siente 
y hace pasa a través de la refle- 
xión a formar parte del proyecto 
ético de vida.
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Elementos centrales Actividades claves

1. Presentación del 
problema a resolver.

-Identificar el problema a resolver con los estudiantes.
-Establecer el ámbito que aborda el problema acordado.
-Mostrar la vinculación entre las disciplinas que contribuyen a la resolución 
del problema.
-Generar la motivación de los estudiantes ante el problema a resolver a 
través de la visualización de las implicaciones positivas que tiene en su 
resolución en el contexto actual.

2. Análisis de saberes 
previos.

-Trabajar una estrategia de creatividad como la lluvia de ideas o los mapas 
mentales para recabar la información que poseen los estudiantes en torno 
al problema planteado.
-Plantear un análisis de caso que genere la reflexión, la búsqueda de infor-
mación en las experiencias previas y así movilizar los aprendizajes poste-
riores.

3. Gestión del 
conocimiento.

-Analizar y comprender el concepto o conceptos claves implicados en el 
problema del contexto.
-Interpretar, analizar, argumentar y valorar la información obtenida de las 
diversas fuentes revisadas.
-Acordar con los estudiantes las actividades para apropiarse de los saberes 
necesarios y favorecer la resolución del problema del contexto.
-Comprender y argumentar el problema con los saberes abordados.

4. El proyecto ético 
de vida.

-Determinar el contexto de aplicación del problema y de los saberes.
-Hacer un diagnóstico del contexto donde se ubica el problema.
-Buscar los recursos pertinentes en el contexto para resolver el problema.

5. Emprendimiento y 
resolución del proble- 
ma.

-Resolver el problema con una determinada estrategia.
-Considerar opciones en la resolución del problema.
-Aplicar saberes de varias áreas del conocimiento a la solución del pro- 
blema.

6. Socialización del 
proceso de aprendi-
zaje y evaluación.

-Presentar las evidencias necesarias respecto a la resolución del problema 
acorde con unos determinados criterios.
-Autoevaluar, coevaluar y heteroevaluar las evidencias e identificar los lo-
gros obtenidos y los aspectos a mejorar.
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Tabla 2. Elementos de la docencia socioformativa.

En el enfoque 
socioformativo 
planificar una 

secuencia didáctica 
implica un proceso 
de “construcción 

interna-externa del 
docente” 

En el enfoque 
socioformativo 
planificar una 

secuencia didáctica 
implica un proceso 
de “construcción 

interna-externa del 
docente” 
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10 Tips 
PARA LA ESTIMULACIÓN 

DE LA CREATIVIDAD Y

 SU POTENCIALIDAD

Desarrolla tu 
capacidad de 
observación: 

Hazte preguntas. 
¿Por qué el mar 

es azul?

Hibrida 
conocimientos. 
“Copia, combina 
y transforma”

Investiga. “La 
inspiración 

existe pero debe 
encontrarte 

trabajando con 
entusiasimo”

Alterna 
entre método y 
caos. “Del caos 

tambien surge el 
orden”

Mezcla 
momentos de 

reflexión individual 
y pensamiento 

colectivo. Entrar y 
salir del equipo

El tamaño sí
 importa. Si 
trabajas con 

equipos. “Divide
 y vencerás”

Sal de tu marco 
de referencia. Si 

buscas resultados
 distintos no hagas 

siempre lo 
mismo

Dedícate a lo 
que te gusta. 

“Vive por lo que 
amas”

Supera el 
miedo al fracaso 

iniciando por 
aceptar que 

todos queremos 
éxitos desde el 

inicio

Tómate tu 
tiempo. Para 

reflexionar, jugar 
con las ideas y 

hacer asociaciones 
locas

Dervy Jiménez Silva
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E
n febrero del 2016 se dieron a conocer 
los resultados del 1er. grupo de docentes 
y directivos de educación básica y media 
superior que fueron evaluados durante 

los últimos tres meses del año 2015. Los resul-
tados obviamente son complejos de contextua- 
lizar dada la naturaleza de la evaluación, asumir 
éstos como evidencia de una realidad es una 
tarea delicada y que exige suma cautela; en el 
Sistema Educativo Mexicano, históricamente los 
resultados derivados de evaluaciones han tenido 
fines diversos y no necesariamente han sido 
formativos o han apuntalado a la mejora, ello ha 
quedado demostrado en el hecho de que los re-
sultados han servido como medio o insumo de 
crítica, de señalamiento e incluso de linchamiento 
mediático hacia autoridades, docentes, alumnos, 
e incluso al Sistema Educativo Nacional mismo.

Lograr un cambio en esta inercia será fun-
damental en el marco de la Reforma Educativa, 
apostando a una transformación en la cultura 
respecto a un tema tan relevante como es la 
evaluación. Para ello a continuación se desarrolla 
una propuesta acerca de cómo puede llevarse 
a cabo, considerando diferentes escenarios que 
deben tomarse en cuenta a efecto de consolidar 
a la evaluación como un medio que contribuya a 
la mejora educativa.

RESULTADOS 
OBTENIDOS

 DE LAS EVALUACIONES
 EDUCATIVAS EN MÉXICO. 

¿CÓMO CAMBIAR 
SU INERCIA?

Irving Donovan Hernández Eugenio
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El significado de la evaluación
Considerando que evaluar, nos remite a una 
acción de emisión de juicios a través de un 
conjunto de evidencias que reflejan una rea- 
lidad, estamos sin duda ante el difícil reto 
de lograr cambiar esta concepción en el Sis-
tema Educativo Mexicano, particularmente 
por el sentido propio que se le ha dado a la 
evaluación, desde un carácter general (como 
sistema) hasta uno particular (en el aula), 
condición que obliga a cada actor educativo 
a replantear su quehacer en este proceso.

La evaluación de ninguna forma repre-
senta un fin por sí mismo, por el contrario, 
es un medio que conduce a un fin (Ravela, 
2006) por lo cual debe ubicarse como un 
proceso inherente a lo que se quiere eva- 
luar. Históricamente hemos asumido que la 
evaluación es la última fase del quehacer 
educativo (en el sistema o en el aula, según 
sea el caso), sin embargo, en los últimos 
años diferentes estudios han enfatizado, 
que la evaluación es una tarea que se plan- 
tea antes, durante y después de la acción, y 
que sus resultados deben contextualizarse 
debidamente para tener la mayor objetivi-
dad posible considerando que al tratarse 
de seres humanos siempre existe en no-
sotros una dosis importante de subjetividad.

Cuando hablamos de evaluación en el 
Sistema Educativo Mexicano, hacemos re- 
ferencia a una de las situaciones más olvi-
dadas y poco atendidas históricamente. La 
Reforma Educativa 2013 inserta mecanis- 
mos que se espera rompan esta inercia, 

asumiendo que la evaluación es un factor 
importante para obtener no solamente re-
sultados, sino analizar éstos y a que a su 
vez se conviertan en referentes importantes 
para tomar decisiones que conduzcan a la 
atención de las principales problemáticas y 
necesidades detectadas, siempre teniendo 
presente las características y el contexto de 
lo que se está evaluando.

Obviamente podemos suponer que 
cambiar la cultura de la evaluación, será una 
tarea gradual, pero resulta importante para 
poder identificar los retos que están inser-
tos en el Sistema Educativo Nacional, para 
que a partir de éstos se establezcan rutas 
de atención y ello impacte en una mejora 
sustantiva de la educación que se oferta en 
el país.

Los supuestos comunes en el uso de la 
información que deriva de los resultados 
educativos
Es frecuente que la mayoría de la atención 
en cuanto a las evaluaciones sean sus re-
sultados, dejando de lado la importancia de 
que éstas cuenten con características es-
pecíficas que permitan dotarlas de la riguro-
sidad suficiente a efecto de que los instru-
mentos utilizados, las etapas propuestas así 
como las formas de análisis e interpretación 
sean válidos pero a la vez pertinentes. Lo 
anterior ha generado razonamientos que 
muchas veces se consideran íntegros y que 
dan por resueltos otros aspectos en cuanto 
al uso de la información de las evaluaciones 
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(Bracho, 2015), éstos son importantes de 
analizar a efecto de determinar su impor-
tancia, veamos:

Evaluar la educación se reduce solamente 
a producir información;
El uso de la información será apropiado 
o virtuoso;
La divulgación de la información (a tra- 
vés de medios diversos), automática-
mente hace “accesible” su uso para 
diferentes audiencias (Bracho, 2015).

Cada uno de estos razonamientos se 
asumen como supuestos en la medida de 
que no se contextualizan adecuadamente, 
ello considerando que la gran mayoría de los 
sistemas educativos en el mundo (y desde 
luego sus actores) deben gradualmente ir 
transitando hacia posturas más reflexivas y 
analíticas de tal manera que la evaluación 
de componentes, procesos y resultados se 
convierta en una actividad íntegra y que 
retome diferentes dimensiones que en el 
ámbito educativo deben considerarse. Tran-
sitar hacia ello llevará tiempo en el Sistema 
Educativo Mexicano, sin embargo, es nece- 
sario para garantizar que existan mejores 
posibilidades de mejora.

 
Los tipos de escenarios y comportamientos 
de la oferta y la demanda de la información 
proveniente de la evaluación educativa
Considerando que toda evaluación debe 
apuntalar a la mejora educativa, el análisis 
de los actores educativos, específicamente 
su comportamiento ante la producción 
de información valiosa, es esencial para 
prever diferentes escenarios que pueden 
presentarse en este proceso. Para llevar 
a cabo un análisis de este tipo, es impor-
tante contar con la siguiente clasificación: 
a) los actores que producen la información 
(oferta); y b) la demanda (potencial o 
efectiva) de la información (Bracho, 2015).

Una vez planteada la clasificación ante-
rior es importante delimitar que en el caso 
de la oferta puede organizarse de manera 
homogénea (articulada pero enfocada a au-
diencias específicas) o en su defecto hete- 

rogénea (articulada y enfocada a audiencias 
variadas); de la misma manera la demanda 
puede ser de uso (importante) o indiferente/ 
incipiente (sin interés o en formación, según 
sea el caso). A continuación se presentan 
cuatro escenarios desde los cuales se podrá 
reconstruir una realidad (actual e incluso 
la esperada) en cuando al uso de la infor-
mación derivada de la evaluación educativa:

Escenario I. Oferta heterogénea y de-
manda que usa la información. Éste repre-
senta el escenario ideal, lo anterior debido a 
que oferta y demanda se complementan de 
tal manera que la información obtenida de 
las evaluaciones educativas se enfoca hacia 
un número amplio de audiencias, quienes 
en su ámbito de acción utilizan la misma 
para investigar, analizar y reflexionar lo que 
sucede en cuanto a lo que se está evaluan-
do; de ello deriva una adaptación de conte-
nidos, medios y estrategias de diseminación 
de información (Bracho, 2015) que permite 
generar productos específicos tales como 
informes, análisis, reseñas…, enfocadas a 
diferentes audiencias.

En América Latina existen pocos siste-
mas educativos que han logrado desarrollar 
este escenario, el cual ciertamente es com-
plejo considerando que ello implica modi-
ficar la inercia sobre la cual se cimenta la 
evaluación como proceso. Esto supone a la 
vez la necesidad de contar con una cultura 
de evaluación fuerte, considerando que de-
ben existir valores y principios compartidos 
de tal manera que la información obtenida 
de las evaluaciones educativas contribuya a 
una mejor comprensión de lo que sucede en 
la realidad, estableciendo mecanismos para 
su mejora (de ser necesario).

Escenario II. Oferta heterogénea y de-
manda indiferente o incipiente. Éste parte 
de los mismos principios que el escenario I, 
con la salvedad de que la demanda mani-
fiesta una postura diferente en cuanto a 
la información que se obtiene, omitiendo, 
ignorando o incluso descartando la misma, 
lo cual muchas veces puede deberse a su 
poco conocimiento o familiarización con el 
quehacer educativo.

“...LA EVALUACIÓN 

ES UNA TAREA QUE 

SE PLANTEA ANTES, 

DURANTE Y DESPUÉS 

DE LA ACCIÓN”
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Escenario III. Oferta homogénea y de-
manda que usa. La conducta de la oferta se 
modifica, ello implica que no se considere 
una demanda diversa, o en su defecto, se 
reconoce la misma pero por motivos di-
versos (técnicos, económicos, políticos…), 
únicamente se llevan a cabo productos ge- 
nerales y homogéneos (Bracho 2015); varias 
investigaciones señalan que este escenario 
puede considerarse como centralizador y 
está enfocado al control o manejo de la in-
formación, lo cual es delicado si existe una 
demanda que está exigiendo información 
con alto contenido técnico, objetivo…, ello 
con la finalidad de conocer o tratar de re- 
presentar una realidad.

Escenario IV. Oferta homogénea y de-
manda indiferentes o incipiente. Se man-
tiene la oferta homogénea, pero ésta es 
asumida de una manera diferente por la 
demanda, lo cual puede deberse por el 
desconocimiento, la baja comprensión o in-
cluso el interés por lo que está sucediendo 
con la realidad educativa; en este escenario 
la información se presenta de manera ses-
gada, y limitada solamente a ciertos actores 
y audiencias específicas quienes se supone 
sabrán qué hacer con la misma, aunque se 
traten de sectores minoritarios de la socie-
dad.

Lo deseable y lo esperado
Al principio de este artículo se resaltó que 
la Reforma Educativa 2013 busca detonar el 
uso de la evaluación como un factor impor-
tante para la toma de decisiones, ello implica 
asumir que en el diagnóstico nos encontra-
mos en los escenarios III y IV, siendo desea-
ble que gradualmente transitemos hacia el I. 

Lo anterior implica la posibilidad de que 
la información no solamente esté al alcance 
de todos, sino que también, se constituya 
como un referente importante de discusión 
para todo actor educativo y ello le permita 
reflexionar, analizar…; desde luego esto lle-
vará tiempo, pero es necesario debido a 
que en los contextos actuales al menos en 
nuestro país, comienza una demanda activa 
de información, particularmente de grupos 
específicos que hacen de ésta un referente 
importante para sus propuestas, plantea- 
mientos….

Lo esperado entonces sería que esta 
misma inercia la siguieran otros actores de 
la sociedad y desde luego las autoridades 
mismas a efecto de ubicar que el resul-
tado, es una suma de esfuerzos colectivos 
que nos evidencia a todos aquellos que 
intervenimos de manera directa o indirec-
ta en el quehacer educativo, por lo que el 
mismo tiene una alta dosis de influencia 

y participación de cada uno de nosotros.
Ojalá ello sea tomado en cuenta antes 

de juzgar, cuestionar o criticar los resultados 
obtenidos en la evaluación del desempeño 
de directivos y docentes, y desde luego de 
otras evaluaciones subsecuentes, siendo 
ello una tarea necesaria para dimensionar 
qué sucede en materia educativa en Mé-
xico.

Irving Donovan Hernández Eugenio. 

Licenciado en Educación Primaria 

y Maestro en Ciencias de la Educación.
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D
e acuerdo con el INEGI en 
el país lee en promedio casi 
cuatro libros al año. La rea- 
lidad es es que los libros 

casi no son leídos por los mexica-
nos. Y digo los libros, porque esas 
mismas personas que no los leen, 
compran millones de revistas de 
monitos y de artistas de moda. 
Claro, tampoco leen mucho, porque 
en ellas predomina la imagen y el 

texto corto al pie de fotos o en re- 
cuadros de ¿diálogos? sostenidos 
por los personajes. 

Muchos aluden al costo de los 
libros, como excusa por no leerlos; 
otros, que son enfadosos y que no 
traen ilustraciones. Y tienen razón, 
los libros son caros para lo poco que 
gana la mayoría de la gente; tam-
bién es verdad que los libros carecen 
de ilustraciones, salvo ediciones es-

LIBROS
José Manuel Frías Sarmiento

“los mexicanos sí tenemos 
libros, pero nos faltan lectores 

y profesores que los lean”
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peciales, pero éstas incrementan su 
precio. Pero el costo de los libros de 
buena factura no es obstáculo para 
que se lean buenos textos, con lec-
turas breves y con excelentes ilus-
traciones. Casi todos los mexicanos 
tenemos oportunidad de leer libros 
interesantes, educativos y atractivos, 
sin que nos cuesten un centavo. No 
tenemos, ni siquiera, que ir a bus-
carlos a librerías o bibliotecas; ahí 
están en nuestras casas, en las mo-
chilas de nuestros hijos. ¿Quién no 
ha tenido libros de texto en su casa? 
Cualquiera que tenga hijos en pri-
maria cuenta con cientos de textos 
con experiencias de vida, historias 
de guerras, descripciones de ciu-
dades, objetos, personas y animales. 
Hay, en los libros de texto gratuitos: 
cuentos, poemas, fragmentos de 
novelas, obras de teatro y reproduc-
ciones de documentos importantes 
en la vida nacional y en el desarrollo 
del México en el que ahora vivimos. 

Hay libros, eso nadie puede ne-
garlo. Libros gratis y bonitos que solo 

esperan que los leamos. Ahí reside 
el problema fundamental: en la es-
casa cultura literaria que nos impide 
percatarnos de la biblioteca que te- 
nemos en casa y, que año con año, 
es tirada a la basura sin leerla. Lo 
dramático es que nos quejamos de 
que no tenemos acceso a la lectura 
por lo caro de los libros. Lo que no 
tenemos son ganas de leer; pues los 
libros ahí están. 

Doscientos millones de libros 
de texto gratuito reparte la SEP en 
cada ciclo escolar y, según el Pro-
grama Nacional de Lectura, subtitu-
lado Hacia un país de lectores, en los 
últimos 40 años se han producido y 
distribuido “más de tres mil millones 
de libros de texto gratuitos.” 
¡Tres mil millones! Son un montón de 
libros que debieron de haber leído 
quienes nacieron de 1956 para acá, 
pues si se han distribuido en los últi-
mos cuarenta años, esa población 
tendría seis años cuando empezaron 
a distribuirse. No hay razón, pues, 
para pensar que los mexicanos no 

hemos tenido oportunidad ni medios 
para leer; ya que libros sí les han sido 
puestos en sus manos, aunque no los 
hayan leído. Ahora que será necesa-
rio analizar por cuáles razones tantos 
libros regalados y llevados hasta sus 
propias manos, no han arraigado en 
los mexicanos el gusto por leer. A lo 
peor tiene que ver la manera como 
intentaron los profesores inculcarles 
el gusto por la lectura; o, tal vez, las 
tareas que les pidieron investigar a 
sus alumnos les hicieron aborrecer 
los libros, no por los textos, sino por 
la manera de acercarlos a ellos. 

Por eso digo, los mexicanos sí 
tenemos libros, pero nos faltan lec-
tores y profesores que los lean y 
sientan ganas de comentarlos con 
los alumnos.

José Manuel Frías Sarmiento. 

Asesor pedagógico de la Universidad 
Pedagógica del Estado de Sinaloa. 

Unidad Culiacán.
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E
ducamos para domesticar, para 
manipular manos obreras sin pen-
samientos propios. Ésa es la en-
señanza de hoy. Se nos olvidó 

despertar al ser creativo, al maestro  
imaginario que construye grandes sue-
ños en sus alumnos. Esos alumnos a los 
que no les dejamos soñar.

Los padres también somos responsa-
bles de cancelar sus sueños al apresurar-
nos a resolver los problemas de nuestros 
hijos. Les damos lo que no tuvimos. Les 
enseñamos a tenerlo todo sin esfuerzo. 
Y abortamos su necesidad por aprender.

Sin embargo, aún podemos incidir en 
la formación de nuestros alumnos y acer-
carlos a nuevas lecturas para que abran 
sus mentes a mundos que desconocen; 
mostrarles otras maneras de aprender a 
vivir en este mundo. Existe aún la posi-
bilidad de andar el camino sin olvidarnos 
de los otros, y de ayudarlos a crecer jun-
to con nosotros. Y, al hacerlo, todos nos 
convertiremos en mejores personas.

Podemos recuperar la educación 
comunitaria para darle un sentido hu-
manista a la tarea de enseñar. Educar el 
pensamiento para que nadie nos impida 
pensar de manera personal y actuar en 
colaboración participativa. Aún tenemos 
oportunidad para observar y construir 
soluciones a los problemas que nos pre-
senta nuestra realidad. Pero hay que 
educar para dar respuestas de índole 
colectiva porque, aunque tengamos la 

APRENDER A 
CRECER CON 

EL OTRO
Maricela Campos Guardado

“...debemos de luchar 
por ser creativos, 

por impulsar la 
construcción de 

nuevos escenarios...”

“Ser diferentes nos hace 
maravillosos” 
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capacidad para vivir de manera dife- 
rente, de crecer en diferentes tiempos 
y de recorrer distancias con diferente 
ritmo, lo que importa de verdad es que 
todos podamos llegar juntos a nuestras 
propias metas.

Ser diferentes nos hace maravillo- 
sos. ¿Y qué nos hace diferentes? Nues-
tra forma de pensar y de ver el mundo. 
Porque nuestras historias y nuestras 
necesidades, serán siempre diferentes; 
al igual que nuestros valores y princi- 
pios. El problema será, tal vez, que mu-
chos de esos principios y valores nos 
han sido inculcados sin mucho funda-
mento humanitario.

Y es el paso de nuestra historia, en-
trecruzada con la vida colectiva, la que 
nos lleva a realizar ajustes en los valores 
y principios que norman nuestro actuar. 
Ajustes que realizamos al aprender nue-
vas estrategias para crecer, al enfrentar 
ciertas necesidades y al cambiar nuestra 
forma de pensar.

Por eso es que debemos de luchar 
por ser creativos, por impulsar la cons- 
trucción de nuevos escenarios en los 
que todos juguemos a ganar, a perder 
y a crecer en el juego, hasta lograr estar 
en paz con nosotros y con los demás. 

Así debería de ser la educación: una 
enseñanza completa, que nos permita 
compartir sin hacernos sentir indispen-
sables, pero si colaborativos. Enseñar así 
nos traerá paz, ya que al compartir his-
torias personales y saberes colectivos, 
enriqueceremos el alma, crecerá nuestro 
ser interior y aprenderemos en colectivo.

Enseñar a compartir es importante 
porque hoy se nos educa para ser com-
petentes. Hoy en la sociedad se desea 
el poder y el reconocimiento social sin 
ver a quien se pisa en el ascenso, lo 
que importa es subir los peldaños para 
llegar más alto, sin tomar en cuenta los 
sentimientos y necesidades del otro 
que sube la escalera junto con nosotros.

No hacemos omisión de la importan-
cia de prepararnos para vivir en un mun-
do competitivo, porque en ese mundo 
vivimos y porque a la mayoría nos han 
preparado para ser de esa manera; pero 
tenemos que empezar a empujar a un 
lado las cosas materiales y observar un 
poco más lo que hay adentro de nosotros.

En esta visión humanista, importa 
mucho encontrar la relación entre el 
deseo personal y el interés común para 
el crecimiento del ser interno; pero tam-
bién, encontrar la época y el contexto en 
el que educamos a esta generación que 

“todo lo sabe”, a una generación a la que 
le cuesta mantener su atención en el aula 
o en el hogar;  a jóvenes que desdeñan 
la tutoría de sus profesores y carecen de 
una guía paternal o maternal, porque sus 
padres trabajan y descuidan a sus hijos.

Y, en estas circunstancias, la tarea 
educativa nos presenta una mayúscula 
interrogante: ¿cómo enseñarle a una 
generación con diferentes prioridades, 
que se aburre de todo, con escaso in-
terés por lo sustancial, una generación 
para la que el aprendizaje no es pri-
mordial, y piensa que la escuela no es  
esencial para un crecimiento económico, 
personal y espiritual? ¿Cómo? 
Y, entonces, es necesario replantearnos 
la pregunta fundamental: ¿qué hicimos 
como padres, qué hacemos como edu-
cadores y qué haremos como sociedad 
para volver al rumbo de los sueños que 
tuvimos y de las realidades que soña-
mos?

Maricela Campos Guardado. 

Doctora en Psicoterapia Humanista
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Construyendo 

ambientes para 

el aprendizaje 

colaborativo
Javier Cruz Guardado
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A
l revisar diversas fuentes 
de información acerca del 
aprendizaje colaborativo en-
contraremos una gran diver-

sidad de definiciones, en ocasiones el 
uso del término aprendizaje coopera-
tivo aparece como sinónimo o comple-
mentario del aprendizaje colaborativo. 
Las condiciones en las que se desa- 
rrolla cada uno, son diferentes. En el 
aprendizaje cooperativo se da, esen-
cialmente, una división de tareas; en 
el aprendizaje colaborativo se necesita 
estructurar interdependencias posi-
tivas para lograr una cohesión gru-
pal ( Johnson, 1993). Con respecto 
a la definición de interdependencia 
positiva, Ferreiro (2007), afirma que 
ésta consiste en que los estudiantes 
aprendan a conocer y valorar su de-
pendencia con los demás, y se pro- 
mueve a través de la realización de 
tareas comunes y compartidas. 

Cuando nos cuestionamos sobre 
qué es el trabajo colaborativo e in- 
dagamos en el estado del arte, la poli-
semia del término queda manifiesta, 
ya que los autores lo definen como 
estrategia, otros como técnica, pro-
ceso, medio, recurso, modelo o sim-
plemente una filosofía de trabajo. Vea-
mos aquí algunas de estas definiciones 
de trabajo colaborativo o cooperativo. 

Estrategia de enseñanza-aprendi-
zaje en la que se organizan pequeños 
grupos de trabajo; en los que cada 
miembro tiene objetivos en común 
que han sido establecidos previa-
mente y sobre los cuales se realizará 
el trabajo (Cabero y Márquez, 2003).

El aprendizaje colaborativo (coo- 
perativo) es el uso instruccional de 
pequeños grupos de tal forma que los 

estudiantes trabajen juntos para maxi-
mizar su propio aprendizaje y el de los 
demás ( Johnson, D; Johnson, R.; Ho- 
lubec, E., 1993).

El aprendizaje cooperativo es un 
medio para construir socialmente el 
conocimiento, lograr la calidad en la 
educación y desarrollar las potenciali-
dades individuales y de los equipos 
(Ferreiro, 2007).

Antecedentes
Según Johnson, Johnson y Smith, 
(1991), los antecedentes del trabajo 
cooperativo se sitúan en el siglo I,  
cuando el educador Marco Fabio  
Quintiliano defendía los beneficios que 
se obtienen cuando unos estudiantes 
enseñan a otros. En el siglo XVII, esta 
misma idea fue defendida por Juan 
Amós Comenio, quien sostenía que el 
maestro aprende mientras enseña y 
el alumno enseña mientras aprende.

En el siglo XVIII, el inglés Joseph 
Lancaster también aportó elementos 
para la construcción de este concep-
to. Su método de enseñanza mutua 
consiste en utilizar a los estudiantes 
más sobresalientes para enseñar a los 
menos aventajados. De este modo se 
asegura que todos aprendan y quienes 
encuentran dificultades en el aprendi-
zaje, vayan alcanzando el mismo nivel 
grupal.  Este método es muy socorrido 
en los diferentes niveles educativos y 
se utiliza para brindar las ayudas nece-
sarias, a los estudiantes que lo requie- 
ran. Quienes participan en este proceso 
de enseñar y aprender, se les conoce 
como “asesores o tutores pares”. 

En el siglo XIX, John Dewey pro-
movió la escuela activa que pone én-
fasis en tres principios fundamentales; 
la interacción, la ayuda mutua y la cola- 
boración (Ferreiro 2007). En ese mismo 
siglo, el trabajo colaborativo encontró 
sustento en la teoría del desarrollo cog-
nitivo de Piaget, como en la sociocul-
tural de Vygotsky. Ambas son teorías 
interaccionistas, pero esta última sitúa 
su interés principal en los procesos in-
terpsicológicos que se presentan cuan- 
do pequeños grupos de individuos in-
teractúan y se comunican entre sí. 
Para Vygotsky según Wertsch (1998), 
el aprendizaje se construye primero 
en el plano social (interpsicológico) y 
luego en el plano individual o intrapsi- 

“...el maestro aprende 
mientras enseña y el 

alumno enseña mientras 
aprende”

-Juan Amós comenio
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cológico. Esto significa que el estudian- 
te construye el conocimiento al inte- 
ractuar con los demás y lo apropia e in-
terioriza cuando lo aprehende o lo hace 
suyo. Lo que pasa en la mente del indi-
viduo, es fundamentalmente un reflejo 
de lo que pasó en la interacción social.

Wertch (1998) señala que la zona 
de desarrollo próximo (ZDP) o zona de 
desarrollo potencial, es una de las ideas 
más concretas de Vygotsky sobre las 
relaciones entre el funcionamiento in-
terpsicológico y el intrapsicológico. 

La zona de desarrollo próximo se 
define como la distancia entre el nivel 
real de desarrollo, determinada por la 
capacidad de resolver independiente-
mente un problema, y el nivel de desa- 
rrollo potencial, determinado a través de 
la resolución de un problema bajo la guía 
de un adulto o en colaboración con otro 
compañero más capaz.

¿Cuál es la función a desempeñar 
por el docente? Su función es media-
dora entre el estudiante y los objetos 
de aprendizaje. Indagar el nivel de desa- 
rrollo real de sus estudiantes, es decir, 
identificar sus necesidades de aprendi-
zaje, identificar los líderes académicos 
en el grupo y asignarlos por pares (bi-
nas) o equipos, propiciando con ello, 

la construcción de zonas de desarrollo 
próximo entre sus estudiantes como 
estrategia para potenciar sus niveles de 
desempeño.

Los instrumentos de mediación que 
utilice el docente en el proceso jugarán 
un papel importante en la construcción 
del conocimiento. Debe diseñar los an-
damiajes o ayudas necesarias que po-
tencien ese desarrollo hasta lograr su 
autonomía, mediante la realización de 
actividades colaborativas que promue-
van la interacción y la ayuda mutua para 
resolver problemas compartidos. Estas 
actividades pueden ser realizadas en 
ambientes colaborativos presenciales o 
mediante el uso de las redes virtuales.

Cabero (2003) señala al respecto, 
que colaborar no significa aportar infor-
mación o esfuerzo y sumarlo para alcan-
zar un producto, es compartir visiones y 
objetivos; es decir, construir de forma 
conjunta. Desde esta postura, el concep-
to de grupo o equipo es mucho más que 
la suma de los esfuerzos individuales de 
sus integrantes. Un equipo es un grupo 
de personas que reunidas en un espa-
cio-tiempo, interaccionan, participan y 
colaboran para el logro de una meta.

Una de las competencias que de-
finen el perfil del docente de bachille- 
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rato, es la de construir ambientes para 
el aprendizaje autónomo y colaborativo 
(Acuerdo 447). 

Pimienta (2012) señala que las com-
petencias docentes solo se pueden 
desarrollar como producto de una for-
mación y reflexión en la práctica do-
cente. 

Este artículo promueve la sensibili-
zación, interacción y disposición entre 
los lectores para integrar equipos co-
laborativos que logren el cumplimiento 
de los propósitos establecidos. A través 
de las dinámicas vivenciales se buscará 
motivar a los docentes a construir am- 
bientes colaborativos en sus espacios áu-
licos para lograr más y mejores aprendi-
zajes en sus estudiantes.

Javier Cruz Guardado.

Doctor en Ciencias de la Educación. Pro-
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rias en la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
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E
l campo educativo de hoy 
enfrenta retos nunca antes 
vistos, de cara a complejos 
procesos sociales, económicos, 

políticos, culturales, éticos, ambien-
tales, etc., que obligan a sociedades 
y naciones a metabolizar rápida-
mente las soluciones que se requie- 
ran, con apego a las demandas de 
una sociedad global, desenfrena-
da y multicultural a la que hay que  
atender y dar prioridad. 

Como si lo anterior no bastara, 
la velocidad con la que se suscitan 
las mutaciones en materia de inno-
vación tecnológica, investigaciones, 
desarrollo científico e industrial, au-
nado a los reclamos del mercado 
laboral, precipita cambios nunca an-
tes vistos, mismos que no pueden 
soslayarse de su impacto en el esce- 
nario educativo, el cual ha recibido 
el influjo de las ventajas e infor-
tunios que como parte de su desa- 
rrollo vertiginoso, hoy ofrece la tec-
nología en un contexto cada día más 
global, globalizado y globalizante.

En tesitura con lo aludido, aparece 
un contexto educativo diferente, sin 
paredes y donde la aplicación de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en la enseñanza 
implica la movilización de diversas 
estrategias y metodologías docentes 
que favorecen una enseñanza activa, 
participativa y constructiva (Cabero, 
2007; Coll, 2012; Llorente, 2006). 

Por todo lo anterior, se vuelve 
impostergable que como parte del 
quehacer de los docentes de hoy, 
seamos capaces de convertimos en 
los guías y líderes tecnológicos que 
los estudiantes requieren para hacer 
frente a la complejidad del mundo. El 
tiempo presente nos asigna la gran 
responsabilidad de convertirnos en 
alfabetizadores tecnológicos com-
petentes para dar respuesta a las 

exigencias del entorno global, fa-
cilitando que nuestros estudiantes 
adquieran habilidades para buscar, 
acceder, organizar, sintetizar, inter-
pretar y comunicar información, así 
como para que sean independientes 
y autorregulados; propiciando en  
ellos el aprendizaje a lo largo de la 
vida y el desarrollo de nuevas com-
petencias donde se involucren las 
nuevas tecnologías.

El docente de la era digital
El avance incontenible de las TIC, 
provoca constantes transformacio- 
nes en los espacios educativos, mis-
mos que han evolucionado en el 
ánimo de convertirse en auténticos 
centros virtuales de aprendizaje, no 
obstante, estos nuevos escenarios 
requieren de una reflexión hacia 
las competencias y habilidades que 
como docentes debemos desarro- 
llar para saber guiar adecuadamente 
el aprendizaje en el entorno digital.

Mucho se ha escrito y polemiza-
do acerca de que si los docentes de 
hoy, tal cual fuimos bautizados por 
Prensky (2001) como inmigrantes 
digitales, por el simple hecho de na- 
cer en un mundo analógico, diferente 
al mundo digital en el que nacieron, 
crecieron y se desarrollan nuestros 
estudiantes; seremos capaces de 
asumir la tarea de nivelar nuestros 
conocimientos y destrezas en cuan- 
to a las aplicaciones tecnológicas 
que a diario se diseñan para resolver 
desde los asuntos más triviales del 
hogar hasta cómo tripular un dron.

Nos queda claro que nuestros 
aprendices en el salón son capaces 
de utilizar al unísono: el hipertexto, 
al tiempo que descargan música 
de iTunes, Twittean de cualquier 
novedad o intrascendencia del mo-
mento, revisan las notificaciones de 
sus redes sociales, dan like, checan 

se vuelve impostergable que como parte 
del quehacer de los docentes de hoy, sea-
mos capaces de convertimos en los guÍas y 
lÍderes tecnolÓgicos que los estudiantes 

requieren para hacer frente a la 
complejidad del mundo
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las novedades en Netflix, contestan men- 
sajes y chatean de manera inmediata, 
son capaces de crear grupos y trabajos 
en red, y otras “pequeñas habilidades 
más”; en tanto nosotros, los inmigrantes 
digitales, a duras penas podemos en-
tender el idioma de esos nuevos esce-
narios, pero ahí vamos, formándonos 
para entenderlos.

Y esto, que para muchos sería un de-
safortunado encuentro generacional en-
frentado en el espacio áulico, realmente 
no es más que un área inagotable de 
oportunidades para que los docentes nos 
superemos y nos volvamos arquitectos 
de nuevas estrategias de aprendizaje, 
ahora en un entorno virtual que funciona 
tal cual arena movediza debajo de nues-
tros pies, y que si bien no nos brinda la se-
guridad y la estabilidad de hace 20 años, 
no deja de resultar una experiencia to-
talmente extrema y llena de adrenalina.

Por ello es urgente que dentro del 
arsenal de recursos pedagógicos, con-
temos con una formación especializada 
en el uso de tecnologías del aprendizaje 
que optimicen el desarrollo de nuestras 
competencias digitales, promoviendo 
procesos de conducción que eficienten 
los espacios virtuales en los que se cons- 
truye el conocimiento en nuestros días. 

Competencias del docente para conducir 
espacios colaborativos en el aprendizaje 
virtual
El docente que se involucre en la edu-
cación virtual, deberá incorporar, desa- 
rrollar y afianzar ciertas competencias 
esenciales, mismas que permitirán esa 
conducción eficiente y eficaz, desde la 
perspectiva de una pedagogía activa, 
cuya esencia se sustente primeramente 
en la actividad creativa, vista como el 

involucrar a los estudiantes en discu-
siones, procesos de pensamiento desde 
un sentido complejo (Morin, Roger y 
Domingo, 2005, 2011), proposiciones, 
reflexiones, capaz de tomar decisiones 
y solucionar problemas en condiciones 
de conflicto e incertidumbre, convirtién-
dose en un ciudadano resilente; y en la 
autenticidad, donde se permita que el 
estudiante se ocupe y se preocupe por 
lo que hace, valore la importancia de 
estar bien informado, sepa buscar y pro-
cesar información a través del empleo 
de diversas fuentes para transformarlas 
según sus experiencias y convicciones 
en nuevos conocimientos, lo cual im-
plica al decir de Díaz (2012, p. 139) que 
lo relevante del aprendizaje es poder 
“transformar lo que se sabe” y no única-
mente poder “decir lo que se sabe”.

Para ello, la acción del docente, in-
vestida de los nuevos significados y roles 
que le otorgan la sociedad de la infor-
mación y la economía de conocimiento, 
deberá apropiarse de competencias que 
le permitan enseñar en el nuevo esce-
nario virtual:

Competencia académica: en cuan- 
to a dominar los contenidos para 
entender los logros de los estudian- 
tes en cada etapa del proceso de 
aprendizaje, y la manera en la que 
están aprehendiendo el contenido, 
corrigiendo, según sea el caso en 
cada momento. 

Competencia pedagógica: en cuan- 
to al conocimiento necesario acerca 
de la manera en que las personas 
aprenden (de manera general y en 
entornos virtuales); las herramientas 
del entorno virtual y su uso apropia-
do en la educación; así como saber la 
trascendencia. 
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Competencia comunicacional: en 
cuanto al modo de realizar la interac-
ción pedagógica (retroalimentación/
devolución) a los estudiantes. No 
perdamos de vista que en los entor-
nos virtuales el texto y no la voz, es el 
medio de interacción por excelencia, 
razón por la que el docente deberá 
saber expresarse de manera clara y 
adecuada de modo escrito, ser capaz 
de dar un formato visual adecuado 
a sus mensajes. El docente siempre 
se comunica con sus palabras y ac-
ciones, e incluso cuando no comunica 
está comunicando algo a los estudi-
antes.

Competencia tecnológica: si bien 
el desempeño y la relación con los 
estudiantes en los espacios virtuales 
siempre es mediada, ello exige el do-
minio en el uso de las herramientas 
tecnológicas necesarias, aunado al 
manejo de saberes informáticos que 
faciliten que el docente no solo ges-
tione la interacción y la información 
en dicho entorno, sino que sea capaz 
además de resolver problemas téc-
nicos que surjan de manera eventual.

Competencias de gestión: docentes 
y estudiantes trabajan en espacios y 
tiempos diversos, lo que requiere de 
una adecuada planeación, metódica, 
disciplinada, acorde a las políticas 
institucionales establecidas, para así 
dar un seguimiento apropiado a cada 
momento de encuentro académico a 

través de una retroalimentación que 
favorezca el diálogo y el aprendizaje.

Competencias actitudinales: el pa- 
radigma del docente “sabelotodo”, 
“infalible”, “evaluador y verdugo”, de- 
saparece, dando paso a un agente 
mediador, un tutor, acompañante y 
guía que manifiesta su opinión humil-
de, sugiriendo mejoras al crecimiento 
y desarrollo del estudiante, si perder 
la fe en él y en sus logros.

Todas las competencias antes alu-
didas son esenciales en los escenarios 
educativos virtuales, sin embargo, vale 
la pena decir que si alguna merece una 
atención especial, es la competencia co-
municacional. No podemos dejar de re-
saltar el hecho de que el tema de la re- 
troalimentación, devolución o feedback, 
es uno de los aspectos más importantes 
a manejar en la educación virtual. No es 
lo mismo tener a un estudiante de frente 
en el salón, comentarle, decirle y expli-
carle un contenido, a hacerlo de mane- 
ra virtual, cuando no existen las condi-
ciones objetivas para evaluar el sentido 
y alcance de lo que dice por medio de 
la apreciación de elementos de carácter 
visual y auditivo como son el lenguaje 
no verbal, el tono de voz, la postura, la 
intención de las palabras, entre otros.

Es por ello que una adecuada retroali-
mentación o devolución será aquella que 
tenga como características esenciales:

es urgente que dentro del arsenal de 
recursos pedagÓgicos, contemos con una 

formaciÓn especializada en el uso de 
tecnologÍas del aprendizaje
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Ser coherente
Deberá estar relacionada con los resultados de aprendi-
zaje propuestos, contenga información respecto a qué se 
alcanzó y qué faltó por lograr.

Ser total

Contemplar todos los elementos que de manera holística 
intervienen en el espacio: cumplimiento, participación, res- 
peto a las reglas y a los demás compañeros, progresos y 
avances en el aprendizaje.

Ser equilibrado

Deberá saber balancear los aspectos positivos y negativos. 
Tomar el error como parte del proceso de aprendizaje y 
reforzar lo positivo en la búsqueda de la confianza y el 
crecimiento del estudiante.

Ser instructivo

Ofrecer sugerencias, servir de guía y conducción hacia el 
logro de los objetivos de aprendizaje, sugerir opciones de 
mejora. Debe estar encaminada a apoyar, orientar o guiar 
al alumno para su mejor aprovechamiento académico.

Ser claro

Recordar que no tenemos al estudiante presente física-
mente, por ende no se deben dejar lagunas ni dudas, el 
estudiante debe entender cabalmente la retroalimentación 
del docente con absoluta claridad.

Ser amable

Se debe ser riguroso en el contenido, pero amable con las 
personas. La retroalimentación deberá ser educada, cálida 
y motivadora, centrada  en el trabajo del estudiante, nunca 
realizar comentarios hacia su persona.

Ser pronto

Al indicar al alumno sus áreas de mejora a tiempo le per-
mitirá que pueda profundizar ciertos temas además de 
evitar un rezago académico. Además una retroalimen- 
tación tardía desmotiva el proceso de aprendizaje.
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Considero importante que 
como docentes virtuales sepamos 
manejar con asertividad la retroali-
mentación que ofrecemos, ya que 
el ser asertivos tomamos concien-
cia del efecto puntual que produ-
cen nuestras palabras en nuestros 
estudiantes, lo cual nos permitirá 
establecer un vínculo efectivo y 
emocional con ellos, promoviendo 
así, un ambiente positivo en el que 
ambas partes se sientan identifi-
cadas en su rol y donde incluso el  
error, se vuelva un momento 
menos traumático para el estudiante 
(Alonso, González y Mejía, 2014).  

No debemos perder de vista que 
aunque sean solo “palabras”, éstas 
tienen un efecto determinante en 
el aprendizaje de quien las recibe. 
Al ser asertivos en nuestras retroa- 
limentaciones a los estudiantes, 
propiciamos una mayor y mejor 
receptividad hacia la retroalimen- 
tación, capaz de generar una res- 
puesta positiva y proactiva en el 
estudiante que la recibe, así como 
empatía que coadyuve a estable- 
cer procesos de retroalimentación 
de doble vía.

En los entornos colaborativos 
de aprendizaje virtual, los estudian- 
tes y el docente son los que se 
encargarán de darle un sentido 
al espacio educativo, a través del 
debate y el intercambio de ideas. 
Para ello se crean diferentes esce-
narios de interacción donde resalta 
el foro, como herramienta impres- 
cindible en todo espacio virtual de 
enseñanza-aprendizaje.

No está demás decir que un 
foro es un espacio de participación 
destinado para que los alumnos 
de un curso puedan hacer una 
intervención de carácter escrito 
que quede plasmada y registrada 
en el sistema para que alguien, 
en otro momento (asincronía), lo 

lea (Alfonso y Sujatovich, 2014). 
El foro permite una comuni-

cación no solo bidireccional en-
tre docente y estudiantes, sino 
además ésta se da de manera hori-
zontal entre los propios estudiantes 
retroalimentándose mutuamente, 
lo cual permite una construcción 
mucho más enriquecedora de co- 
nocimientos, sobre bases reflexi-
vas y críticas. 

El estudiante se encarga de 
construir el contenido del foro y el 
docente lo dirige hacia el objetivo 
de aprendizaje. El profesor modera 
el espacio; debe compartir las re- 
glas de participación y adecuar las 
consignas al contexto del grupo  
cuando sea necesario, lo más im-
portante de todo es supervisar el lo-
gro de los objetivos de aprendizaje.

Es así como el control del es-
cenario educativo virtual, se puede 
retomar por el docente, en la me-
dida en que seamos capaces de 
conducirnos y conducir a nuestros 
estudiantes por las arenas move-
dizas del entorno digital. Conducir 
un espacio de aprendizaje virtual 
conlleva el conocimiento de cómo 
hacer de este entorno un ambien- 
te de aprendizaje innovador pero 
sobre todo eficiente, en el cual 
se empleen las tecnologías no 
de manera caprichosa, sino que 
tal cual estrategas de una batalla 
militar, sepamos exactamente qué 
queremos obtener y sobre esa 
base prever tácticamente todas las 
opciones para alcanzar los propósi-
tos educativos.

 Yordanka Masó Dominico.
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E
l abordar el aprendizaje creativo en 
el salón de clase  permite no solo 
conocer los principales aportes 
acerca de la educación, sino tam-

bién las posturas y propuestas  docentes 
relacionadas con los factores que conflu- 
yen en la acepción de este tipo de aprendi-
zaje. Si bien es cierto que para lograr un 
aprendizaje creativo este corresponde no 
solo a la experiencia o didáctica del do-
cente sino que se fortalece u obstaculiza 
por la disposición y motivación del es-
tudiante a participar y orientar su auto- 
aprendizaje, así como la necesidad de la 
presencia de un ambiente de aprendizaje 
que propicie la calidad del proceso al in-
corporar espacios, medios y recursos tec-
nológicos acordes al nivel de desarrollo 
y experiencias del grupo de estudiantes. 

Como primer paso se requiere refle- 
xionar ¿Por qué se aburren los alumnos en 
un salón de clases?, ¿por qué el aumento 
de la prescripción del Ritalin ante conduc-
tas hiperactivas reiteradas en el salón?, 
¿qué  sucede con los docentes y la  pla-
neación de sus clases?, ¿dónde quedo su 
pasión por el aprendizaje diario?, ¿tienen  

permisos para innovar y equivocarse?.. 
Si bien es cierto que los últimos 20 

años el acelerado acontecer en las cien-
cias, las artes, las nuevas tecnologías de 
la información, así como la transversali-
dad de acontecimientos que comparti-
mos como ciudadanos de una época, la 
globalización, la migración, los cambios 
climáticos, las guerras, los virus y el te- 
rrorismo, entre otros, conlleva diferencias 
en la aceptación y ritmos de la necesidad 
de cambios en determinados sectores, y 
la respuesta se diferencia, unos cambios 
acelerados y radicales y otros lentos y 
conservadores. 

En nuestro caso en específico me 
referiré al campo de la educación y a la 
brecha que surge entre sistemas educa-
tivos que tienden, unos a mantener mo- 

EL APRENDIZAJE CREATIVO 

EN EL SALÓN DE CLASES

Lilian Montesino Menéndez
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delos aferrados a la educación tradicional, 
con planes curriculares y métodos de en-
señanza poco atractivos y memorísticos 
que lastran no solo la formación de las nue-
vas generaciones, sino, que mantienen 
encapsulados a los colectivos pedagógi-
cos en técnicas y acciones repetitivas, y 
otros sistemas que se han trasformado 
y se convierten en defensores de nue-
vas formas de enseñanza y aprendizajes 
polémicos, poco aceptados pero más vin-
culados a las necesidades y demandas del 
nuevo escenario educativo del Siglo XXI.

De ahí, que en la presente semblanza 
pretendamos comentar acerca de algu-
nos términos e indicadores que de ser 
considerados por los docentes podrían 
transformar el aprendizaje en una expe-
riencia atractiva y de aprovechamiento 
para los estudiantes. Este es el caso del 
Aprendizaje Creativo. 

Comencemos entonces con un breve 
acercamiento al término de Aprendizaje 
Creativo del cual encontramos múltiples 
definiciones donde su esencia dista de 
la acumulación de conocimientos disci-
plinares alcanzados a través de técnicas 
didácticas “divertidas”, sino al contrario 
en el “placer” que despierta en los estu-
diantes el descubrir su verdadero valor 
a través de la experimentación de los 
“saberes” de las distintas disciplinas y su 
aplicación para comprender el contexto 
que los circunda. Sin embargo, más allá 
del aprendizaje creativo personal o gru-
pal que se alcance en un salón de clases, 

se requiere la necesidad 
de contar con sistemas 
educativos que respon-

dan tanto a las demandas 

“La función del d
ocente se centra entonces 

en estimular la búsqueda y expresión de id
eas 

diferentes en sus estudiantes”
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contemporáneas e integren una didáctica 
trandisciplinaria novedosa que propicie 
en los estudiantes un desarrollo creativo 
y los prepare para “percibir” los cambios, 
enriquecerlos con su análisis y trascen- 
derlos en ideas creativas y soluciones  
innovadoras.

La escuela contemporánea debe 
enunciar en sus postulados de formación 
no solo las competencias de las disci-
plinas básicas, sino en especial prestar 
atención a las competencias para la vida, 
la aceptación a la diversidad y tolerancia, 
el asimilar los cambios y transformarlos 
en nuevas formas de convivencia y es ahí 
precisamente donde el aprendizaje crea-
tivo se constituye como relevante con-
tribución a la cultura humana y  bienestar 
universal. 

Sin embargo para lograr el desarrollo 
del aprendizaje creativo se requieren do-
centes que no solo dominen los conteni-
dos disciplinarios de la materia sino que 
con apertura y actitudes de tolerancia 
inciten a formas novedosas de pensar, 
a “los permisos” que propician desde su 
autoridad para provocar un pensamien- 
to creativo y crítico en los estudiantes 
ante el acontecer diario en los alones de 
clase. De ahí, la necesidad de la refle- 
xión y conciencia del docente de su pa-
pel como mediador entre el contexto no 
solo áulico sino sociocultural y el “educar 
creativamente” en cualquier ámbito edu-
cativo donde se inserte. 

La función del docente se centra en-
tonces en estimular la búsqueda y ex-
presión de ideas diferentes en sus estu-
diantes lo que propiciará la construcción 
de un ambiente permisivo para la trans-
formación y encuentro con “el saber” no 
solo relacionado con el contenido de su 
asignatura sino desarrollar una percep-
ción “alerta” en sus estudiantes hacia la 
mirada del entorno lo que conlleva en su 
análisis el desarrollo de un pensamien- 
to divergente y crítico capaz de discrimi-
nar nuevas posibilidades y caminos para 

“La escuela contemporánea debe enunciar en 

sus postulados de formación no solo las 

competencias de las disciplinas básicas, sino 

en especial prestar atención a las

 competencias para la vida, la aceptación 

a la diversidad y tolerancia”
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el autoaprendizaje. De la misma mane- 
ra, el docente al asumir una actitud to- 
lerante con respecto a la búsqueda de 
nuevas ideas y experiencias en sus es-
tudiantes ahondará y facilitara su au-
topercepción y fortalecerá su autoestima, 
toma de decisiones y aceptación de las 
diferencias de criterios de sus contem-
poráneos ante las tareas de aprender 
en colaboración, de aprender en grupos.    

Incitar al docente para que su clase 
se constituya como un espacio atractivo, 
divertido y polémico, donde los estu-
diantes disfruten en asistir y participar 
requiere una cuidadosa planeación de las 
sesiones y de las estrategias y técnicas 
que implemente incluyendo las relacio-
nadas con la evaluación. El lograr que el 
estudiante se sienta en un ambiente con 
posibilidades de equivocarse, conlleva 
una mirada diferente tanto de docentes 
y alumnos ante el error, el error como 
posibilidad para aprender fortalece la au-
toestima y el intento de explorar y des-
cubrir por el estudiante, a su vez propi-
cia las diferentes formas y lenguajes del 
aprender. Resulta gratamente satisfacto-
rio para los estudiantes la retroalimen- 
tación que se ofrece sobre los resulta-
dos de sus trabajos cuando los docentes 
se enfocan no solo en los errores, sino 
en las ideas que denotan un análisis y 
respuesta diferente de la situación-tarea. 
El escuchar comentar “mi profesor me 
pide presentarles nuevas ideas”, “puedo 
elegir los temas y formas de los traba-
jos”, “insiste en que intente solucionar 
diferente una tarea” refuerza el educar 
creativamente en los salones de clase.

No obstante este cambio de mirada 
que fortalece no solo el aprendizaje sino 
incorpora la creatividad al proceso de 
aprender, se presentan situaciones en 
el entorno social, familiar, escolar, en los 
medios de información y comunidad que 
tienden a bloquear el fluir creativo  y se 
convierten en distractores del aprendi-
zaje cuyo alcance tiende a cosificar el 

pensamiento y convertir ciertas actitudes 
y respuestas como únicas y valederas.  
Nos referimos como ejemplo a la pre- 
sencia de las nuevas tecnologías y su 
uso sin límites y de forma constante por 
los estudiantes en los salones de clase. 

Sin embargo los medios y recursos 
tecnológicos cuando se diseñan e in-
corporan como materiales didácticos 
tienen un efecto de atención y catarsis 
en el proceso de aprender que provoca 
el interés por la tarea y facilita la incorpo-
ración y comunicación con los otros estu-
diantes. Las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC) tienen que trans-
formarse en tecnologías para aprender y 
conocer (TAC) y alcanzar estas el sentido 
de empoderamiento y participación (TEP) 
que trasciende la situación de aprendi-
zaje y se incorporan como posibilidades 
subjetivas y de comunicación para en-
frentar los cambios e impulsar el desa- 
rrollo humano. Esta nueva posibilidad 
del acompañamiento de las tecnologías 
requiere la formación y entrenamiento 
de los docentes para su incorporación  
con intenciones educativas acorde a los 
niveles de educación donde se apliquen. 

Dado la brevedad de este espacio se 
hace necesario comentar ciertos conte-
nidos que el docente debe incorporar a 
la planeación de sus actividades para el 
desarrollo del aprendizaje creativo en sus 
grupos escolares; el aprendizaje colabo-
rativo, cuya concepción permite construir 
en equipos los espacios de aprendizaje, 
distribuir y movilizar los roles del proce-
so y analizar en conjunto las diferentes 
respuestas del proyecto atendiendo que 
tan creativas proliferan las ideas; el educar 
en la diversidad y respeto a las diferencias 
culturales se constituye como premisa 
para la comprensión y aceptación por los 
estudiantes de las diferencias y por con-
siguiente la formación emocional y moral 
que encierra el respeto y tolerancia a los 
otros, diseñando entonces actividades 
para observar y dialogar con los otros 
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e incorporar la familia y estudiantes de 
grados superiores: el incorporar el juego 
como técnica didáctica conlleva una mo-
tivante oportunidad para hacer agrada-
ble, creativo y pertinente el ambiente 
de aprendizaje y propicia la apropiación 
individual y en grupo de los contenidos 
ya que “jugando se aprende” a la vez que 
minimiza los temores a equivocarse en el 
proceso del aprender creativamente; la 
posibilidad de desarrollar el pensamiento 
crítico y creativo a través del aprendizaje 
situado con actividades derivadas del 
entorno tanto para la solución de proble- 
mas como por el propio placer de descu-
brir, ofrece a los docentes la posibilidad 
“creativa” de encontrar nuevos proyectos 
que a través de estrategias y técnicas 
novedosas motiven a los estudiantes a 
investigar y analizar los productos; por 
último incorporar el aprendizaje ubicuo, 
término que encierra la posibilidad de 
aprender en cualquier lugar y con dife- 
rentes materiales didácticos lo que  per-
mite la extensión del salón a todos los 
espacios donde el estudiante concurra 
por lo que el autoaprendizaje y la auto- 
rregulación cobran especial importancia 
para alcanzar un aprendizaje significativo. 

Para finalizar solo enfrentemos como 

colectivos pedagógicos el reto y la posi-
bilidad de un nuevo comienzo, de un 
cambio en el estilo de enseñanza, acep-
témoslo y logremos en  las aulas ambien- 
tes de aprendizaje creativos de todos y 
para todos.  

Lilian Montesino Menéndez.

Doctora en Educación.
Universidad de Monterrey

Bibliografía:

Alsina, Pep y colaboradores (2009) 10 ideas 
claves. El aprendizaje creativo. Editorial GRAO, 
Barcelona.
Granados Romero, John (2014) Las TIC, TAC,  
TEP,  como instrumentos de apoyo al docente 
de la Universidad del Siglo XXI, Universidad de 
Guayaquil. 
Montesino, Lilian , Trueba, Elizabeth (2014) 
Los ambientes de aprendizaje creativos. Mo-
tor de la enseñanza integral. Del libro Enfoques 
en  Innovación e Investigación Educativa. Vol.1  
Innovación Educativa, Educación Superior y 
Formación Docente .REDIIEN

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

46
ABRIL             MAYO



MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

47
ABRIL             MAYO



María Isabel Ramírez Ochoa

E
n un principio la Web fue un receptáculo 
de información desplegable a solicitud 
de los usuarios, que configuró un pro-
ceso informativo emisor-receptor, es 

decir, un modelo de comunicación receptiva.  
Actualmente, las características de la Web 
2.0 son un escenario para la comunicación 
interactiva de construcción social, con múlti-
ples características. Las cuales posibilita la 
construcción colectiva de objetos digitales 
(textos, imágenes y videos), que a su vez 
pueden ser remozados una y otra vez du-
rante la interacción social en línea.  Situación 
histórica que redefine el ámbito pedagógico 
de la Comunicación Mediada por Computado-
ra (CMC), lo que nos invita a reflexionar sobre 

La Mediación, 

el fundamento 

pedagógico de la 

Comunicación 

por Computadora

La Mediación, 

el fundamento 

pedagógico de la 

Comunicación 

por Computadora
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sus implicaciones en el proceso de en-
señanza aprendizaje (Ramírez, 2016). 

La Web 1.0, caracterizada por man-
tener al usuario final en un rol lector, 
implicó un proceso educativo pasivo, 
un proceso educativo centrado en la 
trasmisión de conocimientos. Concep-
ción educativa que desprecia muchas 
de las potencialidades humanas, como 
la voluntad, autodeterminación y crea-
tividad, e impide al ser humano ir más 
allá de lo socialmente establecido.

En contraste, la concepción pe- 
dagógica de la Web 2.0 reconoce las 
funciones psicológicas superiores, 
concede y permite la capacidad para 
aprender por sí mismos y de transfor-
mar para sí o para los demás, lo que 
se aprende. Concepción educativa que 
corresponde al pensamiento cons- 
tructivista de Vigotsky (Bentolila et al, 
2001), quien advertía que más allá 
de las fuerzas biológicas, como la 
maduración sexual y la percepción, 
existe el desarrollo de los procesos 
psicológicos superiores que obedecen 
a la conjunción de impulsos biológi-
cos, sociales y culturales, los que ope- 
ran de manera simultánea e interre-
lacionada, formando una unidad. En 
esta dinámica, las fuerzas biológicas 
quedan subordinadas a las sociales, es 
decir, la dimensión social del pensa- 
miento es primigenia en tiempo y 
hecho. Lo inter-psicológico se convier- 
te en intra-psicológico mediante un 
proceso llamado internalización y en 
consecuencia lo internalizado cumple 
una función auto regulativa voluntaria;  
involucra un dominio mental y práctico 
de la acción. Por lo que un aprendizaje 
completo o real es la externalización 
de lo internalizado.

La teoría constructivista afirma 
esta postura: la auto organización con-
siste en construirse y reconstruirse 
en dependencia del mundo externo.  
Lo que la teoría de la complejidad de 
Edgar Morin (1996) reafirma: “ni la li- 
bertad total ni la dependencia pura 
son atributos del sujeto, puesto que 
en él conviven ambos contradictoria-
mente”, definido por Morin como auto- 
eco-organización.

Desde la visión vigotskyana, las 
funciones psicológicas superiores no  

existen sin cultura y sin los signos 
mediadores que convergen en el len-
guaje. En otras palabras, Vigostky 
considera que la inteligencia natural 
o biológica no trasciende, pues lo que 
se aprende se olvida con la muerte. 
La inteligencia humana es, por el con-
trario, social; el saber se internaliza a 
través de la palabra y el lenguaje es 
un producto social e histórico que de-
pende del conocimiento acumulado por 
muchas generaciones. Además, lo es 
porque los procesos de internalización 
se optimizan cuando se realizan las ha-
bilidades psicológicas y motrices con la 
mediación de un guía o en colectivi-
dad; las que después podrá utilizar 
el sujeto por sí mismo. Es innegable 
que ciertas habilidades solo se poten-
cian cuando se trabaja en comunidad. 

Aceptar estos principios lleva a 
reconocer el papel de la sociedad, las 
capacidades ilimitadas de la mente, y 
en concordancia, asumir que la edu-
cación comprende tanto la cultura, 
ciencia y tecnología hecha, como la 
que está por construirse, es decir, el 
pasado, el presente y el futuro de la 
humanidad y su entorno. Se trata de 
una tesis educativa congruente con las 
coyunturas que demandaron la necesi-
dad de una Educación Crítica: el cono-
cimiento de las consecuencias de los 
actos humanos pasados y presentes 
sobre la sociedad y el medio ambiente, 
así como una orientación hacia las po-
tencialidades humanas.

Particularidades del carácter media-
dor de la CMC 2.0
Desde una perspectiva teórica de  
Vigotsky (Betolila et al, 2001), el con-
cepto de mediación hace referencia 
a los procesos por los cuales el ser 
humano utiliza diferentes herramien- 
tas, recursos y medios, ya sean ins- 
trumentales (técnicas y materiales), 
psicológicos (símbolos y signos) o 
sociales (relaciones interpersonales), 
para resolver un problema en especí-
fico. De acuerdo con esta teoría, la 
humanidad se ha apoyado en ellos 
para conseguir su adaptación activa 
al ambiente que le rodea.  Pero el uso 
de estos mediadores transforma el 
comportamiento del sujeto y su forma 
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de vincularse con el entorno, cambiándolo 
y constituyendo así, un proceso cultural 
transmisible a través de procesos socia- 
les.  De acuerdo con Betolila et al (2001), la 
CMC es la herramienta mediadora que ca- 
racteriza nuestro tiempo histórico.

Los usuarios de las herramientas Web 
2.0 transforman la manera en que se vin-
culan con su entorno y a su vez cambian el 
medio y el ambiente que los rodea; lo que 
provoca un circuito de innovaciones inter-
relacionadas sujeto-medio-ambiente. Por 
ejemplo, una vez que apareció el Blog como 
herramienta CMC, permitió la expresión 
escrita de los usuarios (Quiroga, 2011), 
a quienes ahora se conocen como Blo- 
ggers.  Sus acciones de bloguear o postear 
(publicar entradas o comentarios) adquirie- 
ron sentido y significado. Esto, a su vez, 
transformó el ambiente social-virtual de 
los usuarios, lo que conformó la Blogósfera, 
es decir, el inmenso conjunto de Blogs que 
alberga la Web 2.0.  La sucesión de cam-
bios prosiguió. La libre expresión de los blo- 
ggers, a su vez, se ha renovado dejando el 
formato únicamente escrito e incluir pod-
casts, vblogs, fotoblogs, tumblelogs, sketch-
blogs, linklogs y microblogs, entre otros.

Vigostky fundamentó que las herra- 
mientas instrumentales y sociales tienen 
función mediacional en el ser humano. Las 
herramientas instrumentales son técnicas 
o psicológicas; las sociales son las inte- 
racciones con otras personas. Betolila et al 
(2001) refieren a la CMC como un medio 
dónde ocurren ambas modalidades, instru-
mentales y sociales, “que una aparece en el 
seno de la otra, y esta se alimenta de los ins- 
trumentos de la primera, en un juego dia- 
léctico”. 

Vigostky consideró que la introduc-
ción de una herramienta psicológica en 
una función intelectual causa una trasfor-
mación fundamental en ésta. Por ejemplo, 
el autor percibió que el lenguaje, herrami-
enta psicológica constituida por signos y 
símbolos, fue la responsable de un nuevo 
nivel de pensamiento en la historia de la 
humanidad.  Las herramientas psicológicas 
o simbólicas son todos aquellos elementos 
que sirven para ordenar y reposicionar ex-
ternamente la información, de modo que 
el sujeto pueda reutilizarlas en otros mo-
mentos, contextos y problemas. Las capaci-
dades de adaptación o resolución de pro- 
blemas mejoran si interviene un instrumen-
to psicológico y provoca procesos de desa- 
rrollo de memoria y de inteligencia. Ya que 
las representaciones simbólicas se incorpo-

ran mentalmente, interiorizan y reconstruyen 
los sistemas de pensamiento.  Así, el uso de 
formas de mediación (o representación) pro-
gresivamente más complejas, inducen el de-
sarrollo de operaciones mentales igualmente 
más complejas.

Es de destacar que la función mediacional 
de la CMC, que incluye herramientas técni-
cas, psicológicas y sociales interrelacionadas, 
es un tipo de medicación específica que re- 
quiere de ser estudiada y analizada con pro-
fundidad para entender cómo se configuran 
los procesos de enseñanza aprendizaje me-
diados por la CMC.

Con base en el trabajo de Betolila et al 
(2001) se presenta un acercamiento al análi-
sis mediacional de la CMC 2.0. Se trata de 
una caracterización del medio, de acuerdo 
con el tipo de actividad solicitada al usuario 
y el tipo de respuestas que la computadora 
conectada en red ofrece al usuario, de donde 
emergen las siguientes características: 

Simbólico. La manipulación de la com-
putadora para la trasmisión comunicativa se 
logra por medio de la ejecución de un con-
junto de códigos.

Formal. El código para ser trasmitido 
tiene que ser ejecutado con conjunto de pa-
sos precisos y ordenados, de lo contrario, la 
computadora no entiende el código.

Flexible. La secuencia de los códigos está 
libre a ser modificada por los usuarios, provo-
cando así la creación de nuevas ejecuciones.

Dinámico. El medio permite el cambio de 
parámetros de orden perceptivo (luz, color, 
movimiento, profundidad, espacio, sonido, 
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etc.) y cognitivo (niveles de abstracción y 
operaciones lógicas).

Multimediático. Capacidad de expresar, 
manipular y combinar cualquier tipo de for-
mato (gráficos, matemáticos, lingüísticos, 
musicales, etc.), permite combinar otros 
medios de comunicación.

Articulador declarativo-procedimental.  
La comunicación mediada por computa-
dora facilita el abordaje de situaciones de 
resolución de problemas en las que lo con-
ceptual y procedimental deben articularse 
constantemente. El saber conceptual o 
declarativo (saber qué) y el saber procedi-
mental (saber cómo).

Facilitador. En ocasiones, la CMC está 
postrada en software, incluye o liga a re-
cursos que brindan la oportunidad de mos-
trar parte de los procedimientos necesarios 
para resolver un problema, cumpliendo de 
esta manera el rol de lo que podría hacer 
otra persona que ayuda o guía al estu- 
diante.

Reforzador.  El medio informático per-
mite una interacción continua entre las 
acciones del usuario y las respuestas de 
la computadora, réplicas inmediatas que 

pueden señalar aciertos o errores.  Lo que 
posibilita el trabajo y aprendizaje a través 
del ensayo y error, aspecto que estimula la 
toma de conciencia de los procesos segui-
dos y conducen aprendizajes más autóno-
mos en donde el sujeto va imprimiendo 
el ritmo y decidiendo las nuevas acciones 
a realizar. Las autoras Betolila et al (2001) 
consideran que este protagonismo puede 
tener consecuencias positivas en los suje-
tos, elevar su motivación y disposición para 
el aprendizaje.

Socializador. La comunicación mediada 
por la computadora, al ser compartida en una 
comunidad, estimula la necesidad social de 
intercambiar con otros sujetos impresiones, 
comentarios o defender puntos de vista.

Articulador concreto-formal. La CMC 
podría desplazar las fronteras entre el 
pensamiento concreto (cercano a la rea- 
lidad objetiva) y el formal (cercano a la 
abstracción y la creación de hipótesis). En 
ocasiones, el usuario realiza una serie de 
razonamientos que implican operaciones 
concretas (clasificar, ordenar, seleccionar o 
relacionar) e inmediatamente operaciones 
formales o hipotéticas (proposiciones). Al 
sustituir los objetos por enunciados ver-
bales, la lógica de clases y relaciones que 
caracteriza al pensamiento concreto, se su-
perpone la lógica formal, que suponen un 
número superior de posibilidades operato-
rias mentales. Lo que significa que el razo- 
namiento no se produce únicamente sobre 
lo concreto sino también sobre lo posible 
(hipotético).

“La Web 1.0 caracterizada 

por mantener al usuario final 

en un rol lector, implicÓ un 

proceso educativo pasivo”
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Formador de habilidades 
cognitivas transferibles. Aun- 
que es un tema que atiende 

muchas controversias, existe 
la posibilidad de que las habi-

lidades cognitivas (de resolución, 
planteamiento y descomposición 

de problemas), así como las meta-
cognitivas (estrategias de aprender 
a aprender) que un sujeto adquiere 

por medio de la comunicación me-
diada por la computadora, las puede 
aplicar en situaciones diferentes.

Ensamblador o reposicionador 
del pensamiento escrito. Las autoras 
mencionadas consideran que la CMC 
ha permitido dar un salto en relación 
al dominio de la escritura en texto.  
El cortar y pegar textos diferentes, 
reordenarlos, hipertextuarlos o enla-
zarlos con otros textos, imágenes, vi- 
deos, etc., en otras páginas; manipu-
lar distinto tipo de información en una 
pantalla, poder escribir y compartir 
textos casi a la misma velocidad que 
el pensar, significa un tipo de proceso 
metal diferente al que habíamos vi- 
vido en generaciones anteriores; una 
modificación en la manera de pensar 
humana de orden cualitativo.

Amplificador de posibilidades 
intelectuales. Posibilita la ocurren-
cia de diversas actividades, como 
la búsqueda y selección de fuentes 
de ideas y modelos para mejorar las 
capacidades intelectuales de hacer, 
reparar, perfeccionar e improvisar 
construcciones mentales.

Aún con esta caracterización 
mediática de la CMC, que apunta a 
destacar sus bondades, la lógica de 
mediación de la CMC es más comple-
ja al reflexionar y considerar que los 
medios son apreciados y apropiados 
de manera diferente por cada sujeto 
de un grupo, ya sea por proceder de 
contextos socioculturales distintos o 

de muy particulares historias de vida.
Lo anterior genera una infinidad 

de posibilidades, tanto porque fa-
ciliten u obstaculicen los procesos 
educativos auxiliados o soportados 
por la CMC 2.0, o porque multiplique 
las posibles interpretaciones. Así, se 
torna relevante e incisiva la necesi-
dad de investigaciones científicas  
educativas que muestren y reflexio- 
nen acerca de los resultados forma-
tivos de la CMC, en diferentes con-
textos socioculturales.

María Isabel Ramírez Ochoa.

Doctora en Educación. Forma parte 
del Centro de Investigación e Innovación 

Educativa de SEV.
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Educación sexual para todos
Susana Cajiga González
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E
ncontrar entre los objetos persona- 
les de un adolescente condones o 
cualquier método anticonceptivo pue- 
de resultar una experiencia abruma-

dora para sus padres, independientemente 
de si se trata de una chica o un chico; pues 
esto claramente indica que dicho adoles-
cente está empezando a experimentar con 
su sexualidad.

Más allá del amor por los hijos, está la 
nostalgia que representa el verlos crecer; y 
se asocia la curiosidad sexual con indicios 
de crecimiento, incluso prematuro. Quizá 
por ello es que en muchas familias aún se 
cubre de un velo de misticismo lo que se 
relaciona con la sexualidad, a pesar que en 
el entorno cercano todo parece gritar ¡sexo! 
la televisión plantea escenarios cada vez 
más gráficos y explícitos, lo mismo que el 
cine y los video juegos, y desde luego los 
mares de información digital al alcance de 
un clic. Si todo alrededor 
está revestido de sexo 
y violencia, ¿por qué in-
sistimos en censurar el 
tema en casa?  

Cuando los padres se 
encuentran con alguna 
evidencia de que sus hi-
jos están experimentan-
do nuevas emociones en el terreno erótico, 
lo romántico y lo sexual, es el momento en 
que se plantean la necesidad de hablar al res- 
pecto, pero al mismo tiempo hallan en sus 
temores un refugio para evitar el tema, y en 
algunas ocasiones secretamente agradecen 
que en la escuela se les haya explicado (al 
menos un poco) sobre “esas cosas”. Aunque 
a decir verdad, la educación sexual no inicia 
en la escuela, es algo de casa, de familia, que 
se absorbe desde la más temprana edad. 
Recordemos una premisa de la comuni-
cación humana: es imposible no comunicar, 
todo en torno nuestro nos envía algún tipo 
de información, y la vida familiar es uno de 
los principales espacio de aprendizaje, tanto 
de lo sexual como de cualquier otro asunto.

No obstante, sigue siendo un tema es-
pinoso el hablar de sexo a los niños. Aún  
existe el debate de si son demasiado jóvenes 
para entender, o si es en las escuelas donde 
se les deben mostrar ilustraciones sobre el 
cuerpo humano, así como ofrecer explica-

ciones sobre la anatomía femenina y mas-
culina, conversar acerca de la higiene sexual, 
de la reproducción y los diferentes métodos 
para evitar los embarazos no deseados, así 
como las infecciones de transmisión se- 
xual (ITS), sin dejar de lado una orientación 
para la toma de decisiones relacionadas 
con empezar una vida sexual activa, plan- 
teando situaciones de reflexión para cuando 
consideren que es su momento de vivir un 
primer encuentro íntimo, de acuerdo a sus 
valores, creencias, metas y fines personales. 

La edad o momento ideal para hablar 
sobre sexualidad no existe, simplemente 
porque cada persona es única e irrepetible, 
y se desarrolla en un contexto que se in-
terioriza de manera particular e individual; 
por eso no se puede decir tajantemente que 
una u otra etapa de la vida son la mejor para 
tocar el tema; sin embargo, ¿por qué espe- 
rar hasta la adolescencia?, porque no hablar 

sobre sexualidad desde 
que los propios niños 
empiezan a hacer pre-
guntas respecto al mun- 
do en que viven y están 
descubriendo, así como 
el contacto con su propio  
cuerpo. Hablar de sexua- 
lidad es educar, incluso  

cuando son bebés que caben diminutos 
entre los brazos de sus padres, pues ya 
tienen una sexualidad que se está desa- 
rrollando, tanto biológica como socialmente. 

Educar sexualmente es proveer de he- 
rramientas para una vida más saludable 
y por ende mejor. Para entender esto hay 
que desmitificar el sexo, y sacarlo del ca-
jón donde lo hemos metido, casi exclusiva-
mente coital y reproductivo, pero con tintes 
pecaminosos y profundamente confusos. 
Históricamente se ha catalogado al sexo 
como algo reducidamente genital, una de 
la varias razones que causaron la idea de 
suciedad (recordemos que los genitales 
también son zonas excretoras del cuer- 
po, y los fluidos que son desechados por 
estos órganos están revestidos de una serie 
de mitos, propios para otra conversación).

Para educar en sexualidad hay que en-
tender qué es. La sexualidad humana es 
algo tan amplio que se nos irían las ho-
ras tratando de describir cada una de sus 

“La educación 
sexual es una 
herramienta 

de prevención 
contra EL 

abuso sexual...”

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

55
ABRIL             MAYO



aristas. Para simplificar las cosas basta 
entender que todos somos sexuales, 
incluso antes de nacer, pues según los 
expertos, aproximadamente entre las 
semanas 7 y 9 de gestación, se for-
man los genitales, brindándonos un 
género masculino o femenino. Estos 
órganos internos y externos definen 
gran parte de nuestra existencia en tér- 
minos bio-psico-sociales. En muchos 
casos, tras el descubrimiento del género 
del bebé, que suele ser alrededor de la 
semana 17 del embarazo, se le asigna 
un posible nombre y se empieza a cons- 
truir una historia sobre lo que será su 
vida al nacer, construyendo la parte so-
cial de la sexualidad. Después del parto, 
apenas y se confirma que se trata de 
una niña o un niño, todo el mundo al-
rededor del recién nacido da por hecho 
ciertos roles, mismos que se convierten 
en parte inherente de ese bebé sin que 
nadie se dé cuenta, lo que a la larga 
irá moldeando la historia emocional de 
dicha persona. Desde luego hay mu-
cho más que decir al respecto, ya que 
el género con el que hemos nacido y 
que nos identifica como hombres y mu-
jeres, es apenas una pequeña parte de 
nuestra vida, que se ve arrollada por 
el entorno social y cultural en el que 
vivamos. Parte de estos roles son las 
emociones, los sentimientos y las acti-
tudes, que van dando pauta a la atrac-
ción por otros, al enamoramiento y 
tarde o temprano al acto sexual-genital.

Durante la infancia vamos introyec- 

tando estructuras sociales, morales, 
culturales que nos definen, y cuando 
menos lo pensamos ya somos ado-
lescentes, deseando experimentar por 
nuestra cuenta lo que “todos hacen”: la 
genitalidad. Ese es justamente el mo-
mento que al parecer ningún padre 
desea vivir, ya que se experi-
menta un enfrentamiento entre 
el deseo de que los hijos sean 
felices y la necesidad de prote-
gerlos toda la vida. Es precisa-
mente por ello que tiene que 
hablarse franca y abiertamente 
sobre algo que ya está viviendo, 
que se está sintiendo y en lo que 
probablemente tiene más desinfor-
mación qué apoyo. 

Si todos somos seres sexuales por 
naturaleza, si nuestro cuerpo se forma 
incluso antes de haber salido al mundo, 
dentro del vientre de nuestra madre, 
¿por qué seguimos insistiendo en que 
la sexualidad se empieza a vivir hasta 
después del matrimonio o quizá du-
rante el noviazgo? La vida sexual ac-
tiva, inicia en el momento en que la 
persona empieza a tener encuentros 
íntimos con otra persona, sea de su 
mismo sexo o del sexo complemen-
tario, sin embargo eso no indica que 
no haya experimentado sensaciones 
eróticas y encuentros íntimos consigo 
mismo previamente. Es posible que 
para cuando tenga su primera relación 
sexual ya haya experimentado cues-
tiones genitales como la masturbación 

“Educar 

sexualmente 
es proveer de 

herramientas 

para una 

vida más 

saludable...”
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o el tocamiento por terceras personas. 
Más allá de evitar embarazos no 

deseados o ITS en adolescentes, edu-
car en sexualidad es una forma de 
ofrecerle a la persona control sobre 
sí mismo y su cuerpo, pudiendo así 
identificar claramente cuando alguien 
desea propasarse de los límites per-
sonales o cometer actos contra la vo- 
luntad de los menores. Se sabe que 
lamentablemente miles de personas, 
durante su infancia, pubertad y ado-
lescencia se enfrentan al abuso sexual 
en sus hogares, escuelas, vecindarios 
y otros lugares a los que acuden con 
frecuencia. La educación sexual es 
una herramienta de prevención contra 
abuso sexual y violaciones a infantes, 
pues un pequeño que sabe claramente 
cuáles son y cómo se llaman todas las 
partes de su cuerpo, es menos sus-
ceptible a ser engañado para realizar 
prácticas sexuales contra su voluntad. 
Por otro lado, en aquellos casos en que 
no se logra evitar el ataque, un menor 
que tiene la libertad para hablar sobre 
sexo en casa, con sus padres, puede 
delatar a su agresor con plena con-
fianza de que no será tratado como 
culpable o como una mala persona. 

Otro contexto en el que contar 
con educación sexual puede resul-

tar favorable es en el manejo de la 
información personal y las redes so-
ciales. La educación sexual también 
previene el contacto con personas 
con intenciones desagradables que a 
través de las redes y los medios so-
ciales enganchan a jóvenes de ambos 
géneros para actividades relacionadas 
con el tráfico de personas. Además de 
reducir el riesgo de una experiencia 
vergonzosa y traumática como verse 
expuestos al acoso cibernético por en-
tablar relaciones íntimas que sean ven-
tiladas en medios masivos de comu-
nicación. ¿Qué relación tiene esto con 
educar?, una persona que cuenta con 
información clara, que en casa cuen-
ta con personas que le aman y res- 
petan, es menos propensa a entablar 
relaciones con sujetos conflictivos y/o 
malintencionados, y sabe que su cuer-
po es digno de ser tratado dignamente.

La educación sexual es para to-
dos, niños, jóvenes, adultos y adul-
tos mayores. La sexualidad huma- 
na está revestida de muchos mitos y 
falsedades, haciendo más complejas 
las relaciones interpersonales. Uno de 
estos mitos tiene que ver con la idea 
de evitar la información sexual para no 
propiciar que los niños tengan inquie- 
tudes “antes de tiempo”, como si en 

“La edad o 

momento ideal 

para hablar 

sobre sexo 

no existe, 

simplemente 
porque cada 

persona es única 

e irrepetible, 

y se desarrolla 

en un contexto 

que se interioriza 

de manera 

particular 

e individual”
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realidad hubiera un tiempo, un 
momento idóneo para sentir y 
desear experimentar. Esto últi-
mo provoca en  los padres, aún 
hoy en día, resistencia ante una 
charla amigable con los hijos 
sobre sus inquietudes sexuales, 
abriendo la puerta hacia una 
comunicación transparente, que 
facilite el disfrute de una vida 
plena, sobre todo a los jóvenes 
que están deseosos de empezar 
a interactuar genitalmente con 
las personas de su entorno. 
Cierto es que nadie llega total-
mente preparado a su primer 
encuentro sexual, lo que aca- 
rrea decepciones y sinsabores. 
Sin embargo, como parte de la 
experiencia humana, es indis-
pensable promover y practicar 
la educación sexual, permitien-
do un verdadero conocimiento 
del propio cuerpo, ofreciendo 
un mayor control de la vida y 
las decisiones.

 Desde hace muchos años 
se sabe que lo prohibido genera 
más curiosidad. No podemos 
reprimir a una persona a tener 
contacto con su propio cuerpo, 
y si lo hacemos poco a poco 
vamos gestando una serie de 
incertidumbres, y vacíos que se 
llenarán con información erró- 
nea, porque nuestra naturaleza 
está ahí, no podemos evitarla, 
no podemos luchar contra ella. 
Tarde o temprano querremos 
saber de dónde venimos, cómo 
hemos nacido, cómo hemos 
sido creados y entender por 
qué un cuerpo en femenino es 
diferente un cuerpo masculino.

Ya desde principios del si- 
glo XX lo planteaba Sigmund 
Freud, en su teoría del desa- 
rrollo psicosexual, los seres hu- 
manos somos sexuales y bus-

camos el placer en todo lo que 
hacemos; vamos cambiando de 
objetivos a lo largo de la vida, 
pero siempre estamos dirigien- 
do nuestra energía hacia el lo- 
gro de lo que nos produzca sen-
saciones placenteras. Por otro 
lado, Erick Erickson habló de 
un desarrollo psicosocial en el 
que la persona se sigue con-
figurando a lo largo de toda la 
vida, y es en las etapas más 
tempranas de la vida que se 
adquieren las bases para lo 
que seremos en la juventud, 
cuando elegimos una pareja o 
cuando empezamos a experi-
mentar de manera más cons- 
ciente lo que es la sexualidad.  

La educación sexual es tam- 
bién una oportunidad para apren- 
der. Educar a los pequeños, ha- 
blarles sobre sexualidad, nos ayu-
da a esclarecer nuestras propias 
dudas, nos invita a formarnos, 
a capacitarnos, pero sobre todo 
nos acerca a nuestros niños, 
brindándoles un espacio de con- 
fort y reforzando los vínculos 
afectivos en familia. 

Nadie dijo que sea sencillo 
lograrlo, pero educar a los hi-
jos para que sean libres y vi-
van plenos debe ser uno de 
los más anhelados sueños de 
todo padre. ¿Por qué educar en 
sexualidad?, pasemos de lo pro- 
hibido a lo pedagógico, haga-
mos la experiencia de la vida 
un disfrute, convirtiéndonos en 
orientadores y al mismo tiempo 
en aprendices.

Susana Cajiga González.

Licenciada en Psicología con 
Pregrado en psicología del 

envejecimiento en la 
Universidad de Santiago 
de Compostela, España.

“educar en 

sexualidad 
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a la persona 

control 
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y su cuerpo”

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

58
ABRIL             MAYO



MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

59
ABRIL             MAYO



APLICADOS A 

LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

DEL SIGLO XXI

LA PSICOLOGÍA POSITIVA
LOS RETOS DE

Yadira Arenas Briones

“la justicia 
organizacional 
se refiere a ser 
tratado con 
respeto y dignidad, 
recibir un salario 
acorde con las 
contribuciones 
realizadas...”
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M
uchas organizaciones 
basan sus sistemas 
y procesos en en-
foques tradicionales 

que ponen mayor énfasis en 
los niveles de ventas y produc-
ción, que en el bienestar de sus 
empleados, cuando son ellos los 
que sostienen la actividad y en 
gran medida, el equilibrio de una 
entidad corporativa. En la actua- 
lidad, dadas las constantes de-
mandas del mercado sometido a 
vertiginosos cambios, las organi-
zaciones buscan ser más com-
petitivas, por lo que existe una 
necesidad de crear e implemen-
tar nuevos modelos que per-
mitan alcanzar los objetivos or-
ganizacionales sin explotar a los 
trabajadores, proporcionándoles 
así una adecuada calidad de vida. 

Es por ello que la psicología 
se ha enfocado desde hace va- 
rios años, en el estudio del bie- 
nestar humano y en aquellos fac-
tores que le hacen feliz, no solo 
en un contexto personal, sino a 
nivel laboral, creando diversas 
estrategias que permitan alcan-
zar dichos objetivos. Este nuevo 
paradigma es llamado Psicología 
Positiva y lo que este trabajo pre-
tende es crear una serie de es-
trategias a partir de los preceptos 
teóricos que ofrece este nuevo 
enfoque, para que los emplea-
dos de cualquier organización 
tengan un alto nivel de bienestar 
y que los beneficios se vean re-
flejados no solo en su persona, 
sino también en la organización.

A lo largo del Siglo XX la 
psicología científica había cen-
trado su estudio en los diferen- 
tes trastornos mentales que el 
ser humano padece y en cómo 
curarlos. En el nuevo siglo, ha 
surgido un grupo de investi-
gadores científicos que se han 
dado a la tarea de abordar los 
aspectos positivos de la mente 
humana, aquellos aspectos li-
gados al bienestar psicológico 
y a las formas de potenciar las 
fortalezas de los individuos. Esta 
nueva tendencia científica esta-

blece un nuevo y positivo vector 
de desarrollo a futuro. 

Martin Seligman (2002), ex- 
presidente de la Asociación 
Americana de Psiocología en la 
primera década del Siglo XXI, es 
uno de los líderes más impor-
tantes en este campo. Siguiendo 
sus palabras, la  Psicología Posi-
tiva es una rama de la psicología 
que con la misma rigurosidad 
científica que posee cualquier 
ciencia formal, centra su estu-
dio en todas aquellas cualidades 
y características positivas que 
están contenidas en un ser hu-
mano. En otras palabras, en el 
desarrollo de sus fortalezas y 
virtudes de carácter.

Este nuevo paradigma de 
la psicología ha estado siendo 
aplicado en diferentes entornos 
incluyendo a las organizaciones.

La psicología organizacional 
positiva es “…el estudio científico 
del funcionamiento óptimo de 
las personas y de los grupos en 
las organizaciones, así como su 
gestión efectiva, potenciando la 
felicidad y el bienestar de quienes 
las conforman” (Palací, 2008).

En la actualidad, el objetivo 
de las ciencias que estudian el 
comportamiento y el desarrollo 
organizacional, es mejorar no 
solo la productividad y el desem-
peño laboral de los individuos, 
sino mejorar también su calidad 
de vida a nivel personal, laboral 
y organizacional, a través de la 
mejora de su salud psicosocial, de 
su bienestar y de su satisfacción 
en todas las áreas. Y esto puede 
llevarse a cabo interviniendo di-
rectamente en la cultura de las 
organizaciones bajo algunos pre-
ceptos de la psicología positiva.

Para entender las organiza-
ciones positivas hay que definir-
las desde el tipo de cultura que 
mantienen, en este caso se hace 
referencia a organizaciones posi-
tivas y a organizaciones negati-
vas. Primero que nada, hay que 
definir que es cultura organiza-
cional.

De acuerdo a Trice y Beyer 

(1993), la cultura organizacional 
es “… el conjunto de esfuerzos 
desplegados por sus miembros 
para afrontar tareas, incertidum-
bres y ambigüedades de todo 
tipo, proporcionándoles indi-
vidual y colectivamente conjun-
tos articulados de ideas que les 
permitan responder a sus expe-
riencias diarias”. 

Por otro lado, Rousseau  (1990), 
explica que “… el conjunto de 
cogniciones que se adquieren a 
través del aprendizaje social y 
que expone al individuo a diver-
sos elementos culturales tales 
como: las actividades a realizar, 
las interacciones, la información 
comunicada y los artefactos ma-
teriales para la ejecución de las 
tareas, que dotan a sus miembros 
valores compartidos, marcos co-
munes y sistemas de creencia”.

Si se conjuntan estas concep-
tualizaciones se puede concluir 
que la cultura organizacional es 
el conjunto de todo un sistema 
de creencias e ideologías com-
partidas por todos los miembros 
de una organización, así como 
las prácticas, los recursos mate-
riales y humanos y la forma de 
comunicación que diferencia a la 
entidad de otras. 

En cuanto a los tipos de cultu-
ra comentados anteriormente, 
Forbes (2013), menciona que  las 
organizaciones negativas son 
aquellas que mantienen una se-
rie de problemas críticos relacio-
nados al desempeño laboral, a la 
dirección, el exceso de controles, 
procedimientos erróneos, bu-
rocracia excesiva, informalidad 
en la planeación, alta rotación 
de personal, falta de trabajo en 
equipo, falta de compromiso y 
flujo, problemas serios de clima 
laboral, ausentismo y caren-
cias de liderazgo y motivación.

Mientras que en contraposi- 
ción, están las organizaciones 
positivas que son aquellas que 
empatan las competencias de 
un empleado con el perfil del 
puesto, la autonomía laboral, la 
claridad de las tareas, la respon-
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sabilidad y autoridad, la existencia de 
demandas laborales realistas, la retroali-
mentación adecuada, el apoyo de la línea 
de mando, altas y buenas condiciones 
en términos de salud y seguridad, opor-
tunidad de contacto social, oportunidad 
de descanso, entre otras características.

En este sentido, la psicología positiva 
y la psicología organizacional positiva 
posee una serie de preceptos teóricos 
que dan pauta a una transformación 
positiva de la cultura organizacional.

Inicialmente, la psicología positiva 
a través de Seligman (2011), ha descu- 
bierto cinco accesos a la felicidad:

1. Vida placentera: este es, sin duda, 
el más antiguo. Todas las personas son 
felices (al menos, por un rato) con una 
buena comida, escuchando una canción 
favorita o recibiendo un relajado masaje. 
Los estímulos sensoriales agradables y 
sus emociones positivas asociadas son 
una fuente infinita de placer y se pueden 
potenciar con múltiples estrategias de 
“savouring” (saborear). 

En el trabajo parece que este acceso 
es imposible por la carga de tareas y el 
estrés constante al que está sometido 
un empleado, sin embargo, siempre 
hay una luz al final del túnel. Podríamos 
desear que la organización tenga una 
cultura positiva que vela por un ambien- 
te laboral adecuado y que proporciona 
a sus empleados toda una serie de re-
cursos y posibilidades de practicar este 
acceso, sin embargo, aún hay muy pocas 
organizaciones con este tipo de prácti-
cas. Pero no todo es responsabilidad de 
la organización, también el empleado 
puede crear situaciones o espacios para 
poder desempeñar alguna actividad por 
ejemplo: gestionar adecuadamente su 
tiempo con el fin de crear momentos 
de descanso en donde pueda disfrutar 
(aunque sea brevemente) de algo que le 
guste como por ejemplo, tomar una taza 
de café y saborear cada sorbo. La inten-
ción es “enseñar” al empleado a tener 
experiencias de placer dentro su entorno 
laboral.

2. Vida comprometida: su principal 
características es cuando una persona 
se concentra en una tarea, sintiendo que 
el tiempo se detiene o bien, olvidando 
que este existe, y esto ocurre porque 
tal actividad demanda toda su atención 
y reta una gran parte de sus fortalezas 
mentales y físicas.

En el ámbito laboral, la idea es en-
contrar tareas retadoras y realizarlas 
lo mejor posible. Cuando una actividad 
reta, el individuo emplea toda su con-
centración, sus fortalezas y virtudes para 
poder desempeñarla de manera exitosa, 
en ese momento se consigue un estado 
de fluidez que concluye generalmente 
en una satisfacción personal profunda. 
Pareciera que hay empleos que no son 
tan retadores, pero incluso un empleo 
monótono puede transformarse en algo 
retador. Por ejemplo: llenar formatos en 
una empresa puede ser algo bastante 
cansado por ser una tarea repetida, pero 
puede transformarse a través de un 
juego en una tarea donde se pueda fluir. 
Imaginen que un grupo de trabajadores 
que realizan la misma tarea hagan un 
concurso para ver quién llena el mayor 
número de formatos en un determinado 
tiempo; eso puede cambiar el sentido de 
la tarea y darle un giro a la actitud con la 
que se ejecuta. 

3. Vida significativa: es decir, tener 
un proyecto de vida más allá de nues-
tras necesidades e intereses propios. Por 
ejemplo, Rafael Kohanoff es un ingenie-
ro argentino que ha dedicado toda su 
vida a hacer adaptaciones técnicas (si- 
llas de ruedas, audífonos entre muchas 
otras) para personas con discapacidad 
en situación de pobreza. La diferencia 
fundamental de la vida significativa en 
comparación con la vida placentera y 
la vida comprometida es que éstas dos 
últimas están centradas en uno mismo y 
la primera en los demás. 

 En las organizaciones, este acceso 
es alcanzado cuando por ejemplo, un 
empleado ha terminado sus actividades 
y ayuda a otro a avanzar o a concluir las 
suyas, de manera desinteresada. Otro 
ejemplo, son las fundaciones de ayuda 
de las empresas o las actividades de 
beneficencia social, en este caso puede 
ser que la propia organización sea quién 
tenga esta actividad implementada, 
pero también es posible que los mismos 
trabajadores se organicen para hacer 
este tipo de labor social.

4.  Vida compartida: es muy evi-
dente. Relacionarse con personas que se 
ama como la familia o los buenos amigos 
hace a las personas muy felices siempre 
y cuando tengan un nivel de habilidades 
sociales adecuado. En este acceso la 
comunicación interpersonal asertiva es 

“las organizaciones 
buscan ser más 
competitivas, por 
lo que existe una 
necesidad de crear e 
implementar nuevos 
modelos que 
permitan alcanzar 
los objetivos 
organizacionales 
sin explotar a los 
trabajadores”
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clave para poder tener una relación sana 
y efectiva con los compañeros de trabajo.

5.  Vida lograda: el quinto acceso a 
la felicidad, también es muy importante. 
Consiste en saber sentirse satisfecho con 
los logros conseguidos a lo largo de la 
vida. Quizá por eso, muchos autores con-
sideran la felicidad no como una emoción 
puntual (intensa pero breve), sino como 
un profundo sentimiento (menos intenso 
pero más estable) de que nuestra vida 
tiene sentido, merece la pena y es buena 
(Lyubomirsky, 2007). 

En la organización, este acceso se ve 
reflejado al alcanzar los objetivos plantea-
dos en cuanto al perfil del puesto. En este 
acceso es importante el proyecto de vida 
profesional, la vida lograda se experimen-
ta cuando la persona “sube” cada pelda-
ño de ese proyecto personal-profesional, 
por ejemplo, cuando un empleado con-
sigue un ascenso o  un aumento salarial.

Por otro lado, la psicología positiva 
científica organizacional, menciona algu-
nos recursos clave para crear organiza-
ciones positivas y que han sido señaladas 
por Warr (1987) antes de que se estable- 
ciera este enfoque, pero que ahora están 
siendo abordados de una manera más 
positiva y que siendo aplicados eficaz-
mente puede dar excelentes resultados:

• Control del puesto: la autonomía o 
control en el puesto de trabajo puede 
considerarse como un recurso clave 
en la mayoría de los modelos de 
estrés (Hadarían & Oldham, 1980;  
Karasek, 1979; Warr, 1987). 
• Oportunidad para el uso de habi-
lidades y fortalezas: este recurso se 
refiere a la oportunidad que ofrece 
el puesto para la utilización y el de-
sarrollo de las propias habilidades y 
fortalezas, así como la utilización de 
habilidades valoradas y habilidades 
requeridas. (Peiró, 1993).
• Variedad: otra característica que 
define un puesto saludable es la va- 
riedad. Esta característica hace refe- 
rencia a la novedad y al cambio en un 
determinado entorno o ambiente. 
• Demandas laborales realistas: a 
pesar de que el término demanda 
pueda asociarse con el estrés, la pre- 
sencia de demandas laborales realistas 
se consideran características positivas 
y necesarias para generar puestos ac-
tivos y motivadores que fomenten el 
desarrollo personal (Karasek, 1979). 
Así, solo cuando existan excesivas 
demandas en relación con las compe-
tencias, conocimientos y habilidades 
de la persona, aparecerán problemas 
de estrés. La asignación de pocas ta- 
reas, o la realización de tareas muy 
simples, rutinarias y aburridas en 
relación a las habilidades y destrezas 
del trabajador pueden también resul-
tar perjudiciales (Peiró, 1993).
• Claridad de tareas y rol laboral: se 
refiere a que el rol a desempeñar está 
bien definido y por tanto también lo 
están las tareas a realizar. Además, la 
persona posee información clara res- 
pecto a las expectativas, es decir a lo 
que se espera de él (Peiró, 1993). 
• Oportunidades para el contacto so-
cial: El hecho de saber que se puede 
contar con el apoyo de compañeros y 
el propio supervisor en caso de que se 
necesite, se considera también un re-
curso organizacional muy importante. 
Este apoyo social puede manifestarse 
a través de un apoyo de tipo emocio- 
nal, esto es a través de sentimientos 
de empatía, estima, y confianza, así 
como proporcionando apoyo de tipo 
instrumental. Por ejemplo, ayudando 
a un compañero cuando le surge un 
problema ( Jones y Fletcher, 1996).

Recursos 
clave
para 

organizaciones 
positivas

1. 

Oportunidad 

de control

2. Uso de 

fortalezas y 

habilidades

3. 

Demandas de la 

tarea

4. 

Claridad 

ambiental

5. 

Apoyo

social

6. 

Feedback
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• Feed-back sobre el trabajo reali-
zado: La información recibida sobre 
el trabajo realizado y sus resultados 
también se considera un recurso 
organízacional clave (Hackman y 
Oldham, 1980; Demerouti y otros, 
2001) responsable de la aparición de 
consecuencias positivas tales como 
un incremento en las creencias de 
eficacia, bienestar psicológico, satis-
facción y mejoras en la productividad 
(Schaufeli y Enzmann, 1998). El feed-
back hace referencia al grado en que 
la realización de la actividad laboral 
proporciona a la persona información 
clara y directa sobre la eficacia de 
su desempeño (Hackman y Oldham, 
1980). Este feed-back puede ser 
proporcionado por distintas fuentes, 
como por ejemplo por la manera en 
que el puesto está diseñado, por el 
propio supervisor o por los propios 
compañeros de trabajo.

Por otro lado, Seligman (2002) y co-
laboradores, han detectado una serie de 
fortalezas de carácter que han llamado 
“raíces de la vida positiva”, nombrándolas 
por orden alfabético: 

1. Amor e intimidad. 
2. Auto-regulación de la conducta. 
3. Ayuda a otros/altruismo. 
4. Bienestar subjetivo, es decir, que 
depende de las necesidades o an- 
helos de cada persona.
5. Mentalidad de futuro.
6. Valentía. 
7. Creatividad/Originalidad. 
8. Espiritualidad. 
9. Gusto estético
10. Individualidad.
11. Integridad/ética.
12. Juego. 
13. Liderazgo.
14. Conocimiento y comprensión 
de áreas de la vida ‘fuera’ de uno 
mismo. 
15. Sabiduría.
16. Ser un buen ciudadano.

De acuerdo con estos puntos la 
psicología tendría la función de procurar 
mantener sano al trabajador y, en particu-
lar, a que encuentre en su actividad labo-
ral un medio de realización. Las personas 

y su talento son lo único que la compe-
tencia no puede copiar; por tanto, en la 
medida que las empresas inviertan en la 
salud mental y el bienestar de sus traba-
jadores, estos serán más competitivos.

En el marco de las aplicaciones 
de la Psicología a las organizaciones,  
Luthans (2002) señala la necesidad de 
una aproximación proactiva a la inves-
tigación en este campo que llamó Posi-
tive Organizational Behavior (POB) en-
tendida como el estudio y la aplicación 
de recursos y competencias humanas, 
que pueden ser medidas, desarrolladas 
y gestionadas con el objetivo de mejo-
rar el desempeño en las organizaciones.

Por otra parte, existen algunos cons- 
tructos psicológicos trabajados por la 
psicología organizacional positiva que se 
explican a continuación:

1. Capital psicológico

2. Identificación 
organizacional

3. Confianza en la 
organización

4. Justicia organizacional
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1. Capital psicológico (CapPsi): es un 
estado psicológico positivo que repre- 
senta una valoración positiva de las cir-
cunstancias y la probabilidad de éxito 
basada en el esfuerzo y la perserver-
ancia. Este estado se compone de cua-
tro subestados psicológicos positivos  
(Luthans y Youssef, 2007):

• Autoeficacia: tener confianza para 
asumir y llevar a cabo con éxito una 
tarea desafiante.
• Optimismo: hacer una atribución 
positiva sobre el éxito actual y futuro.
• Esperanza: Perseverar en la bús- 
queda de los objetivos y, en caso 
necesario, redireccionar los esfuer-
zos hacia las metas a fin de tener 
éxito.
•  Resiliencia: a pesar de estar acosa-
do por los problemas, fortalecerse en 
la adversidad para alcanzar el éxito.

2. Identificación organizacional: Lasswel 
(1965) definió identificación como un 
vínculo emocional con otra persona. En 
1983, este término fue adaptado por 
Cheney al referirse a la identificación del 
empleado con la organización e incluyó 
tres componentes en esta identificación:

• Pertenencia: sentimientos de ape-
go y orgullo por pertenecer a la or-
ganización.
• Lealtad: actitudes de apoyo a los 
objetivos de la organización.
• Similitud: congruencia percibida en-
tre los objetivos y los valores de la 
organización y de los empleados.
Los empleados tienen autoimágenes 

que se modelan sobre la imagen y los 
valores de la organización a la que per- 
tenecen (Bergami, 2000). Tajfel (1978) 
señala tres dimensiones en cualquier 
proceso de identificación social:

• Cognitiva: conocimiento del em-
pleado sobre su organización.
• Afectiva: grado de apego del em-
pleado hacia la empresa.
• Evaluativa: valor asignado por la 
sociedad a esa empresa y percibido 
por el empleado.

Actualmente, Yu (2009) habla de 
identidad organizacional como la per-
cepción del empleado de formar una 
unidad con su organización.

Por su parte, Omar (2010), comenta 
que los empleados con mayor identi-
dad con sus empresas suelen tener 
una actitud positiva hacia la misma, 
tienen menos intenciones de renun-
ciar a su trabajo, muestran más com-
portamientos de ciudadanía organiza-
cional y cooperan más estrechamente 
con otros miembros de la organización.

En otras palabras, aumenta el in-
cremento de la autoestima del traba-
jador por sentirse partícipe del éxito 
de la organización, al tiempo que toda 
la organización mejora en términos de 
bienestar, satisfacción y productividad.

No hay que olvidar que los emplea-
dos se identifican más con los niveles 
de la organización más cercanos a ellos 
que con los más alejados (Riketta, 
2005) y que esto puede afectar de dife- 
rente manera a los anteriores resultados.

3. Confianza en la organización: Searle 
(2004), en término de confianza que 
“No existe variable que influya sobre el 
comportamiento grupal en interpersonal 
como lo hace la confianza” y advierte 
que, a pesar de lo anterior, es una en-
tidad frágil, tan difícil de construir como 
de recomponer.

La confianza interpersonal se ha defi-
nido como el conjunto de expectativas 
optimistas de una persona acerca de los 
resultado de un evento (Hosmer, 1995)

McAllister (1995) señala dos aspec-
tos de este término:

1. La confianza basada en el afecto 
(preocupación y cuidado entre dos 
personas).
2. La confianza basada en la cog-
nición, es decir, la evaluación racional 
de las competencias de otra persona 
para llevar a cabo sus obligaciones.

La confianza en la organización como 
un todo tiene estas dimensiones (Omar, 
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2010):
• Refleja una expectativa de resultados 
positivos.
• Implica algún grado de incertidumbre 
por los resultados.
• Supone tomar ciertos riesgos espe- 
rando una potencial ganancia.
Pero sobre todo, es el elemento esen-

cial para conseguir procesos de calidad y 
buenos resultados. Como señala Ambrose 
(2003), el control sin confianza no es eficaz.

Es importante mencionar que hay dife- 
rentes niveles de confianza del empleado 
con la organización. Por ejemplo, la confian-
za del empleado con su supervisor. En este 
caso hay que tener en cuenta tres variables 
importantes:

• Credibilidad: comunicación abierta, ca-
pacidad del supervisor para coordinar las 
tareas del personal e integridad (hones- 
tidad y cumplir con los compromisos).
• Respeto: apoyo (recursos para el per-
sonal y reconocimiento de su esfuerzo), 
colaboración (inclusión del personal en 
las decisiones que les influyan) y valo- 
ración (condiciones de trabajo y equi-
librio entre la vida personal y laboral).
• Imparcialidad: equidad (eliminación de 
favoritismos y ascensos con criterios 
subjetivos) y justicia (no discriminación y 
posibilidad de grados de discusión sobre 
decisiones tomadas).

4. Justicia organizacional: la justicia de-
fine “… la real esencia de las relaciones con 
los empleados, mientras que la injusticia es 
un solvente corrosivo que puede disolver 
los lazos dentro de la organización” (Omar, 
2010: 153).

Los filósofos estudiaron lo que es justo, 
los científicos sociales lo que las personas 
creen que es justo.  Por lo tanto, la justicia or-
ganizacional se refiere a ser tratado con res-
peto y dignidad, recibir un salario acorde con 
las contribuciones realizadas e implementar 
procesos de toma de decisión conforme a 

principios éticos y equitativos, son factores 
que impactan sobre el funcionamiento de 
las organizaciones laborales y sobre el bie- 
nestar de todos y cada uno de sus miembros.

Finalmente, lo importante es darnos 
cuenta de que en efecto, la psicología está 
para ayudar al ser humano, esta vez con 
un enfoque diferente al tradicional, que se 
centra en los aspectos positivos tanto de 
las personas como de las organizaciones. Es 
fundamental que las organizaciones creen 
conciencia sobre la importancia de este tipo 
de culturas positivas y que busque los re-
cursos adecuados para implementarlas, de 
esta manera tendrán procesos y sistemas 
más eficientes, pero sobre todo, empleados 
felices y con un amplio nivel de bienestar.

Yadira Arenas Briones.

Directora general de 
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“En el ámbito 
laboral, la idea 
es encontrar 

tareas retadoras 
y realizarlas lo 
mejor posible”
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L
os seres humanos, como todos 
los animales, tenemos instin-
tos que nos fuerzan a buscar 
qué comer y a reproducirnos. 

Como primates, también tenemos 
instintos que nos llevan a buscar 
pertenecer a grupos, y al interior 
de ellos, elevarnos a posiciones de 
dominancia. Pero todo esto lo com-
partimos con otros primates. Lo 
que sí parece ser una característica 
solo humana es la conciencia de 
la muerte. Sabemos que vamos a 
morir, y eso nos llena de angustia.

De esta forma, los seres huma- 
nos tenemos una relación compli-
cada con la incertidumbre: nos atrae, 
porque significa posibilidades, pero 
nos repugna, porque incluye el ries-
go más grave de todos: la muerte.

En la historia humana, en muy 
pocas ocasiones hemos logrado 
transformar de complemento nuestra 
forma de vida. Lo hicimos hace cerca 
de 20 mil años, cuando inventamos 
la sociedad; lo volvimos a hacer hace 
6 mil años, cuando inventamos la es-
critura, y con ella las ciudades; 3 mil 
años después, inventamos los impe-
rios; y hace 500, las naciones. Se tra-
ta de muy pocas transformaciones 
que explican nuestra historia y que 
de forma esquemática responden a 
la siguiente secuencia:

el tiempo 
de la 
incertidumbre

Macario Schettino
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1. Cambios en nuestra forma de 
comunicarnos, nos permiten…
2. Tener una interpretación común 
del mundo diferente, que nos lleva a…
3. Una organización distinta, que 
implica…
4. Una producción diferente, que 
exige…
5. Fuentes adicionales de energía.

Hace 20 mil años, el lenguaje nos per-
mitió convertir a los antepasados en objeto 
de culto, y eso creó la posibilidad de vivir en 
grupos mayores a las bandas de homínidos 
tradicionales (siempre menores a 50-60 
individuos). Esa primera sociedad es la que 
permitió descubrir la agricultura, que se sos-
tuvo esencialmente con trabajo humano.

Hace 6 mil años, inventamos la es-
critura, y ello permitió la aparición de re-
ligiones más formales, que a su vez am-
pliaron el tamaño de las sociedades a los 
miles de individuos, en lo que podemos 
llamar las primeras ciudades. Es la edad 
de bronce, en la que el uso de animales 
como fuerza motriz se hizo más común.

Hace 3 mil años, la escritura se ex-
pandió por el mundo, y en el Mediterráneo 
y Levante se transformó gracias al alfa-
beto, lo que amplió el número de personas 
que la podían utilizar. Con este proceso, 
aparecen las religiones universales, en lo 
que Karl Jaspers llamó la “edad axial”. Es 
la edad de hierro, en la que el caballo se 
convierte en la principal fuente energética.

Hace 500 años, la imprenta transforma 
por completo las cosas, y las religiones em-
piezan a sufrir transformaciones muy se- 
rias, que llevan al ascenso de nuevos gru-
pos, y la creación de las naciones. Es la edad 
industrial, en la que la energía empieza a 
obtenerse de fuentes inanimadas, como el 
agua y después los combustibles fósiles.

A partir de 1950 iniciamos una nueva 
etapa, con la aparición de la televisión, que 
transforma nuestra interpretación del mun-
do, y nos lleva a serias crisis organizacio- 
nales que terminan con las religiones laicas 
(comunismo, nacionalismo). La edad de la 
robótica, que promueve fuentes alternas 
de energía, como lo es el shale y el fracking.

“Debemos enseñar a los jóvenes a 

dudar, porque de la duda surge el 

conocimiento”
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Pero ahora se encima una 
nueva ola de transformación, 
con la aparición de las TIC, 
especialmente Internet y la 
comunicación celular, a partir 
de 1995. Muy rápidamente, 
esto nos lleva a una nueva 
crisis de identidad, que ahora 
derrumba la dicotomía iz- 
quierda-derecha, que nos ha- 
bía servido durante los últi-
mos doscientos años. No es 
claro todavía cuál es la trans-
formación productiva, pero 
parece ser el Internet de las 
cosas (Internet of Things), 
que seguramente provocará 
un uso más extensivo aún de 
electricidad, lo que permitirá 
energéticos más limpios.

Este proceso es una gran 
fuente de incertidumbre, 
que por lo ya mencionado 
nos produce mucha angus-
tia. Sin embargo, como lo 
debimos haber aprendido 
en los últimos 500 años, la 
incertidumbre es una fuente 
de avance, no nada más de 
angustia. En los últimos 500 
años debimos aprender que 
el conocimiento realmente 
existe a través de la incer-
tidumbre: la ciencia nunca 
tiene respuestas definitivas, 
como las tiene la religión. 
La riqueza, como el cono-
cimiento, también resulta 
de la incertidumbre, como lo 
muestra el mercado, que en 
los últimos doscientos años 
ha multiplicado la riqueza 
de la humanidad en más de 
cien veces. Y la incertidum-
bre es también la base del 
mejor sistema político que 
tenemos: la democracia. No 
se sabe quién gobernará.

En consecuencia, lo que 
debemos enseñar a los jó- 

venes es cómo lidiar con 
la incertidumbre, porque a 
través de ella obtenemos 
conocimiento, riqueza y es-
tabilidad política. Y el mane-
jo de la incertidumbre no 
depende esencialmente de 
conocimientos, que ayudan, 
sino de actitud. Debemos 
enseñar a los jóvenes a 
enfrentar la incertidumbre 
porque de ella van a apren-
der, van a obtener riqueza 
y van a poder tomar deci-
siones colectivas de la mejor 
manera.

Debemos enseñar a los 
jóvenes a dudar, porque de la 
duda surge el conocimiento. 
Como ya se dijo, las certezas 
no son científicas, son re-
ligiosas.

Debemos enseñar a los 
jóvenes a competir, porque 
el mercado, a través de la 
competencia, genera riqueza 
para todos.

Debemos enseñar a los 
jóvenes a exigir, para que 
en la discusión pública, en 
la democracia, se tomen las 
mejores decisiones.

En el siglo XXI, la incer-
tidumbre es la clave. No se 
trata de defenderse de ella, 
sino de aprovecharla. Y la 
mejor forma es aprendiendo 
a tomar con menos seriedad 
las metas y con mayor aten-
ción las circunstancias siem-
pre cambiantes. Es el camino 
lo importante.

Macario Shettino. 

Maestro en Economía, 
Doctor en Administración. 

Analista y conferencista 
nacional.
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“al interior de 

las aulas se 

construye el 

trabajo diario en 

razón de contenidos 

y no de

 competencias”
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Sin hoja de ruta en 
la construcción del 
texto escrito

Fidel Ibarra López 

E
l presente artículo parte de la 
experiencia cotidiana en el 
aula, ese espacio donde se 
concentra por entero el proce-

so de enseñanza-aprendizaje y que 
es resultante del éxito o del fracaso 
del alumno, en razón de la política 
académica establecida en los centros 
escolares. Toda la estrategia que se 
diseña desde las esferas nacionales 
y estatales en materia educativa 
se reduce a este espacio de cuatro 
por seis. ¿Y qué ocurre en este es-
pacio? Una realidad preocupante en 
varios sentidos académicos. Aquí 
pasamos revista a uno de esos as-
pectos en aras de convocar a los 
actores responsables de la política 
académica en cada uno de los cen-
tros académicos a que asuman como 
parte estratégica lo concerniente a 
la elaboración de texto escrito como 
competencia académica. Es capital 
que se asuma a ese nivel, porque se 
tiene una deficiencia grave. 

Comencemos con el contexto 
del problema. En artículos anterio- 
res señalamos la dificultad que en-
trañaba para los alumnos de primer 
ingreso a la universidad, la com- 
prensión de texto escrito. Señala-
mos que esa condición se presenta 
en torno a: 1) la dificultad para pasar 
del pensamiento concreto al abs- 
tracto; 2) en la insuficiencia para 
distinguir las ideas principales de 
las secundarias en un texto; y 3) la 
disposición a memorizar información 
antes que a discernir los conteni-
dos. Rematábamos estas conside- 
raciones con una conclusión de un 

estudio de la ANUIES en la materia: 
“…los objetivos planteados 
por el Marco Curricular Común 
no se están alcanzando, los 
egresados (de bachillerato) 
no logran desarrollar el nivel 
esperado en las competencias  
que debieran serles útiles, no 
nada más para continuar su 
formación académica, sino 
para desenvolverse adecua- 
damente en la sociedad”. 1

Y no se están cumpliendo los ob-
jetivos porque 6 de cada 10 alumnos 
no tienen comprensión lectora. Y lo 
grave del caso, como señala la cita, 
es que esa incompetencia repercute 
incluso en el desenvolvimiento del 
alumno en sociedad. 

Si eso se presenta en materia 
de comprensión lectora, el tema de 
la competencia para formular texto 
escrito, es la otra hoja de la misma 
tijera. Aquí la situación no es mejor, 
sino que se recrudece. 

Reproduzco con autorización del 
autor (alumno), un trazo de lo que 
intenta ser el título para un ensayo y 
el primer párrafo de lo que pretende 
ser la introducción.  El título es el si-
guiente: 

“Importancia de la imagen 
de la organización y comuni-
cación de los empleados”

La oración del título no guarda 
orden lógico entre las partes (OL). Y 
al no tener orden lógico, el título no 
comunica de forma adecuada lo que 
se pretende exponer en el escrito. 
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En una segunda instancia de este 
ejercicio, se tiene el primer párrafo 
de la introducción. Que a la letra dice 
lo siguiente: 

“En la actualidad las rela-
ciones públicas internas  son 
un elemento esencial para 
las organizaciones, ya que 
cumplen un papel impor-
tante dentro como fuera de 
las empresas, los propios tra-
bajadores reflejan la imagen 
de la misma pero no debe-
mos olvidar que los emplea-
dos tanto como sus familiares 
representan un volumen im-
portante de la población por 
lo tanto es necesario brindar 
atención y comunicación nece- 
saria a ese sector tan impor-
tante para una organización”. 

Amén del uso de los signos de 
puntuación, los subrayados indican 
la desconexión que se tiene entre las 
partes del párrafo. En el ejercicio se 
le indicó al alumno esta situación y 
no identificaba la observación hasta 
que se dividió el párrafo a través del 
subrayado. Tal como se presenta en 
esta exposición. 

Un título y un párrafo bastaron 
para que este alumno se percatara 
de la dificultad que implica escribir 
con orden lógico. Una competencia 
que no le fomentaron a lo largo de 
su carrera universitaria y que viene 
a darse cuenta hasta casi salir de la 
misma. ¿Es problema del alumno? 
En cierta forma sí. Sobre todo si se 
es un alumno que no demanda ni 
exige al cuerpo docente de la ins- 
titución un mayor rigor académico. 
¿Es culpa del profesor? Sí, aunque 
aquí se tiene una situación que es 
necesario señalar. La competencia 
del trabajo escrito requiere que el 
alumno construya investigación en 
su clase presencial, pero sobre todo 
en las horas no presenciales. Cuando 
se puede acudir a bibliotecas, centros 
de cómputo o sitios oficiales a buscar 
información. 

El docente en su rol de facilita-
dor, se constituye en pieza toral en 

el asesoramiento y conducción de la 
investigación del alumno. Y aquí se 
tienen por lo menos tres problemas 
directos: el profesor tiene aulas con 
35 o 40 alumnos. Revisar concien-
zudamente cada uno de los traba-
jos representa una tarea ardua, pero 
necesaria para alcanzar los objetivos 
del proyecto: que el alumno desa- 
rrolle investigación y construya texto 
académico con los resultados encon-
trados. 

¿Qué ocurre en la realidad? Se 
tiene a una buena cantidad de profe-
sores que tienen entre 5 o 6 grupos 
diarios con el número de alumnos 
señalados. De tal forma que en pro-
medio un profesor tiene que atender 
en clase –y fuera de ella-  entre 210 
y 240 alumnos. ¿Le alcanza el tiempo 
para revisar a todos los alumnos con 
el mismo nivel de calidad? Revisa, 
pero no de forma concienzuda. Aquí 
podría salvar la situación si al profe-
sor se le redujeran los grupos y aten- 
diera a la mitad –digamos-. Pero eso 
no es posible porque con seis grupos 
apenas le alcanza para solventar los 
ingresos que requiere para su sub-
sistencia. 

La situación se complica si el pro-
fesor atiende a esos grupos y con 
cada uno de ellos tiene una mate-
ria diferente. Preparar seis clases y 
revisar proyectos a cada uno de los 
alumnos no es tarea fácil. Y no lo 
es, si se considera que para prepa-
rar clase hay que investigar y realizar 
lectura académica todos los días. 
Bajo esta perspectiva, el profesor 
tendría que ser un actor de tiempo 
completo. Sin otra cosa que hacer 
más que preparar clase, revisar los 
proyectos y asesorar el texto escrito 
de los alumnos bajo las exigencias 
del texto académico. 

¿Y luego? En la realidad, el alum-
no no está realizando escrito aca-
démico porque no tiene que realizar 
proyecto de investigación alguno. La 
producción de texto académico no 
se constituye como criterio de eva- 
luación y el alumno puede llegar 
a 4to o 5to año de la licenciatura y 
todavía tener grave dificultad para 
elaborar un escrito de dos o tres 
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“Nuestros alumnos 
son tripulantes de 
una embarcación, 

pero no les 
estamos ofreciendo 

las coordenadas
 de navegación”
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cuartillas. 
En ausencia de lo anterior, al in-

terior de las aulas se construye el 
trabajo diario en razón de conteni-
dos y no de competencias. Se man-
tiene el principio de evaluar con un 
examen escrito los contenidos y el 
alumno se mantiene en un estado 
de  inercia. No es actor de cambio 
porque no se le exige que lo sea. Y 
no se le exige porque los actores no 
tienen las condiciones para hacerlo. 
El profesor cuenta con poco tiempo 
para desarrollar su tarea de ense-
ñanza-aprendizaje y las autoridades 
académicas en los centros escolares 
están demasiado ocupadas aten- 
diendo los requerimientos que las 

autoridades educativas les deman- 
dan. 

¿Resultado? Tenemos a un alum-
no sin las habilidades suficientes para 
plantear argumentos en un texto es-
crito ni para formular pensamiento 
crítico. No está siendo educado en 
ese sentido. Y las consecuencias de 
esta situación van más allá de saber 
o no estructurar unos cuantos pá- 
rrafos en un escrito de forma lógica 
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y ordenada; sino ante la imposibili-
dad de pensar de forma crítica y au-
tónoma porque no se puede evaluar 
lo que se piensa. En otro sentido, si 
un alumno no puede construir unas 
cuantas líneas en un escrito esa si- 
tuación nos habla del fracaso de todo 
un sistema educativo. 

Es imperativo que esta situación 
se asuma como una tarea estratégica 
en cada centro educativo. Si no se 
establece como tal, tendremos los 
mismos resultados como hasta aho-
ra. Y eso no le beneficia ni al sistema 
educativo en su conjunto ni a los 
alumnos. Estos últimos tienen, en el 
papel en blanco a su principal enemi-
go. No lo enfrentan, prefieren darle 
la vuelta copiando y pegando la in-
formación que le requieren en clase. 
Con ello cumplen con la tarea, pero 
están renunciando en los hechos a 
construirse académica e intelectual-
mente. 

Y sin esto último, como indivi- 
duos y ciudadanos, somos hojas de 

todos los vientos. Nuestros alumnos 
son tripulantes de una embarcación, 
pero no les estamos ofreciendo las 
coordenadas de navegación. Y en 
esta situación, todos tenemos parte 
de responsabilidad. 

Fidel Ibarra López. 

Doctorante en Educación, y Profesor en la 
Universidad TecMilenio y Universidad de 

Durango Campus Mazatlán.

Referencia:
1 Cfr. Fidel Ibarra López, “La com- 
prensión lectora como signo de inter-
rogación en el bachillerato”, Multiver-
sidad Management, Núm 23. Diciem-
bre-Enero, México, D.F., Pp. 22-26.
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El catálogo de soluciones BOX-
LIGHT se expande día con día 
para incrementar su posición 
de liderazgo en el mercado 
para el sector educativo.

E
n el 2015 Boxlight cumple 30 
años fabricando y distribuyendo 
equipos de video proyección 
con tecnología innovadora para 

las Instituciones Educativas. Boxlight 
fabricante líder de tecnología interac-
tiva y colaborativa para el salón de cla- 

ses, hoy en día se ha convertido en el 
proveedor de soluciones para todos los 
niveles de enseñanza a nivel mundial.

Boxlight ofrece la mejor solución 
de software y hardware interactivo y 
colaborativo, cuenta con la más com-
pleta línea en tecnología para el salón 
de clases progresiva e integrada que 
existe en el mercado al día de hoy. 

• Lanzamientos. Soluciones diseña-
das para el sector educativo. Este año 
tenemos planeado realizar varios lan-
zamientos; 

• Nuevos proyectores interactivos 
y paneles interactivos ProColor de 

gran tamaño, alta luminosidad y 
resoluciones hasta 4K con capaci-
dades táctiles multiusuario, ca-
pacidades de conexión inalámbrica 
compatibles para dispositivos de 
diferentes plataformas y un cristal 
anti-reflejante a prueba de golpes, 
preaparada para el sector edu-
cativo. Al día de hoy nuestra tec-
nología interactiva patentada es, 
para el sector educativo, la mejor 
opción para potencializar el nivel 
de enseñanza y aprendizaje inte- 
ractivo y colaborativo.
• En marzo lanzamos nuestra nueva 
versión del software para educa- 

boXlight latinoamÉrica 
en el aula

soluciones para educaciÓn



ción Oktopus con capacitadades 
interactivas, colaborativas y eva- 
luación, incluido en todos los pro- 
yectores y paneles interactivos, 
que ahora además de permitir la 
colaboración de los alumnos, ano-
tación, evaluaciones y generación 
de reportes en tiempo real; per-
mitirá importar lecciones o pre-
sentaciones creadas en cualquier 
software o plataforma sin impor-
tar que sean de otros fabricantes; 
esto les da a profesores la libertad 
de elegir qué tipo de tecnología 
quieren utilizar y no limitarse a una 
sola marca. 
• Laboratorios de ciencia Labdisc, 
potentes procesadores de datos 
portátiles que permiten la reali-
zación de experimentos dentro del 
salón de clase de forma sencilla, 
segura y rápida ¡laboratorios aho-
ra en la palma de tu mano! Estos 
laboratorios están disponibles para 
diferentes materias como son Bio-
química, Física, Ciencias Generales 
y Medio Ambiente. Tienen 14 sen-
sores integrados que no requieren 
de calibración, GPS, batería recar-
gable con duración de 150 horas 
y ahorran valioso tiempo al pro- 
cesar los datos y generar reportes 
de resultados vía inalámbrica y en 
tiempo real. Incluye un potente 
software así como más de 40 ex-

perimentos sugeridos que han sido 
diseñados pedagógicamente para 
cubrir objetivos específicos de 
aprendizaje.

Todas nuestras soluciones y pro-
ductos pueden funcionar de forma 
independiente, integradas entre ellas 
o en conjunto con tecnologías ya exis- 
tentes y la principal ventaja es que se 
adaptan a cualquier estilo de enseñan-
za, corriente o tendencia educativa, ya 
sea:

Aprendizaje colaborativo: en don-
de dos o más personas aprenden algo 
juntos  participando en el aprendizaje,  
capitalizando recursos y habilidades 
de cada uno.

Aprendizaje Mutidisciplinario: per-
mite la combinación de diferentes te-
mas durante una lección o para la solu-
ción de problemas complejos fuera de 
los límites normales. 

Aprendizaje por experiencias: apren-
der a través de hacer y vivir las cosas 
de forma activa y no pasiva.

B-Learning, blended learning o 
Aprendizaje Bimodal: donde el estudi-
ante aprende por una parte a través 
de la entrega de contenido y otra me-
diante la instrucción vía digital y en 
medios en línea,  dentro del salón de 
clases y evaluación dentro del aula.

Constructivismo: en donde los 
estudiantes aprenden con base a sus 

experiencias, ideas e interacciones.
M-learning - Aprendizaje móvil: 

que permite interacciones sociales con 
contenido poder conectar sus disposi-
tivos etc.

Boxlight cuenta con soluciones 
completas para potencializar e inno-
var los distintos modelos educativos 
que los colegios han adoptado dentro 
de su oferta educativa, tenemos las 
herramientas pedagógicas para que 
el profesor proporcione a sus alumnos 
una enseñanza colaborativa, interac-
tiva e innovadora dentro del aula.

Lic. Miriam Mendoza.
BOXLIGHT LATAM & INT.

Mercadotecnia y Comunicación
miriam.mendoza@boxlight.com.mx

Lic. Ricardo Peña.
BOXLIGHT VP LATINOAMÉRICA

información-latam@boxlight.com

Sea brillante

Sea Brillante,

a la manera BOXLIGHT.



ENSEÑANZA 
SITUADA 
(VÍNCULO 
ENTRE LA 
ESCUELA 
Y LA VIDA)
Autor: FRIDA DÍAZ BARRIGA ARCEO

Los profesionales de los campos de la 
pedagogía, psicología educativa y social, 
así como los docentes de diversos niveles 
y ámbitos disciplinarios; encontrarán en 
esta obra nuevas opciones para diversificar 
y replantear las acciones educativas del 
docente y la manera cómo aprenden sus 

EL DIFÍCIL 
VÍNCULO ENTRE 
PADRES E HIJOS 

CINCO 
ESQUINAS

Autor: JORGE BUCAY  
Y  DEMIÁN BUCAY 

ESCUELA, 
DEL FRACASO 
AL ÉXITO
Autor: YOLANDA 
GUEVARA Y SILVIA 

Autor: JULIO CABERO 
ALMENARA

Las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación 

se están convirtiendo  en 
un elemento clave en 

nuestro sistema educativo. 
Cada vez resulta más difícil 
encontrarnos con acciones 

formativas que no estén 
apoyadas en diferentes 

medios tecnológicos, y ello 
ocurre independiente del 
sistema educativo en el 

cual nos movamos, y de los 
contenidos que estemos 

llevando a cabo.
Esta obra pretende analizar 

una serie de aspectos 
relacionados con las nuevas 

tecnologías de la información 
y comunicación, tanto 

referidas a su diseño, como 
evaluación, producción y 

utilización educativa.

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
APLICADAS A 

LA EDUCACIÓN
La idea de esta novela comenzó con una 

imagen de dos señoras amigas que de pronto 
una noche, de una manera impensada para 
ambas, viven una situación erótica. Luego se 
fue convirtiendo en una historia policial, casi 
en un thriller, el cual se fue transformando en 
una especie de mural de la sociedad peruana 
en los últimos meses de la dictadura de 
Fujimori y Montesinos. Cinco esquinas, como 
el nombre de un barrio que es emblemático de 
Lima, Perú y también  de la época en la que está 
situada la historia.

Si hay un tema que permea, que impregna 
toda la historia, es el periodismo, un periodismo 
amarillo. La dictadura de Fujimori utilizó el 
periodismo de escándalo como un arma política 
para desprestigiar y aniquilar moralmente 
a todos sus adversarios. Al mismo tiempo, 
también está la otra cara, cómo el periodismo, 
que puede ser algo vil y sucio, puede convertirse 
de pronto en un instrumento de liberación, de 
defensa moral y cívica de una sociedad. Esas 
dos caras del periodismo son uno de los temas 
centrales de Cinco esquinas.

Es claro que las relaciones perfectas no  
existen y que el afecto, la comprensión y la 
comunicación efectiva dentro de la familia son 
un desafío cotidiano. A partir de estas premisas, 
dos prestigiados psicoterapeutas, que además 
viven cada día la estimulante realidad de ser 
padre e hijo, reflexionan en este libro sobre las 
dificultades, tareas y retos que aguardan a todos 
aquellos que, más allá de los lazos biológicos 
y los imperativos sociales, han decidido ser 
padres.

Jorge Bucay y Demián Bucay establecen 
en estas páginas -escritas a cuatro manos- 
un original y revelador diálogo en el que las 
reflexiones, las anécdotas, los cuentos y el 
intercambio de ideas permiten entender mejor 
lo que significan la paternidad  y la maternidad, 
pero también lo que entraña ser un hijo y lo que 
hay detrás del complejo vínculo que se da entre 
los progenitores y su descendencia.

MACOTELA

¿Por qué se habla de fracaso escolar? ¿Cómo 
transformarlo en éxito? Un análisis profundo, 
desde diferentes perspectivas que generen 
propuestas para la solución del complejo 
problema del fracaso escolar. Las autoras hacen 
una importante contribución en la búsqueda 
de soluciones, y ofrecen una propuesta in- 
dispensable, sustentada en las aportaciones de 
la psicología a la educación.

Las autoras aplican el enfoque conductual 
a la evaluación del aprendizaje y analizan, con 
particular agudeza y rigor, temas como los 
antecedentes escolares, el nivel de habilidades 
y conocimientos con que los niños ingresan en 
el primer grado; el desempeño de los niños en 
las áreas académicas básicas (lectoescritura y 
matemáticas) en diferentes momentos del ciclo 
escolar, y las condiciones escolares a las que los 
pequeños están sujetos durante el ciclo escolar. 

alumnos, en el sentido de vincular lo que 
acontece en la escuela con la vida. Además 
será de utilidad para quienes enfrentan la 
tarea de educar en contextos comunitarios, 
abiertos y no presenciales.

Una de las premisas  centrales que rescata 
esta obra -congruente con el constructivismo 
sociocultural   y la perspectiva experiencial- 
es que el conocimiento es situado, es decir, es 
parte y producto de la actividad, del contexto 
y de la cultura en que se desarrolla y utiliza. 
Desde esta perspectiva, el aprender y el 
hacer son acciones inseparables, por lo que 
la educación que se imparte en las escuelas 
debería permitir a los estudiantes participar 
de manera activa y reflexiva en actividades 
propositivas, significativas y coherentes con 
las prácticas relevantes de su cultura.
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