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Editorial

En pro de una nueva generación 

E
l reto de todo gobierno es satisfacer las necesidades de 

su pueblo de la mejor manera y de forma constante y en 

esta sintonía, qué mejor haciéndolo a través de una de las 

herramientas más poderosas para todo ser humano, como 

lo representa la educación.

No es nada nuevo que desde todos los tiempos, sea mediante 

la educación, que se intenta implementar modelos de nuevos 

ciudadanos, pretendiendo también “fabricar” nuevos modelos 

educativos, cuando a raudales y a diario desertan alumnos de sus 

centros escolares. Es un común denominador entre los jóvenes de 

15 a 20 años, abandonar los estudios que tanto anhelaban en sus 

sueños de educación primaria y secundaria.

Ante esta situación, el Estado mexicano requiere actuar con 

certidumbre ante el reto que enfrenta con las nuevas generaciones 

de jóvenes que demandan y piden estudios acordes a las necesidades 

de su entorno, incluyendo sin duda, esa enorme cantidad de 

herramientas tecnológicas que dominan con gran facilidad, pero 

que los esquemas “actualizados” de estudio y sus docentes, están 

lejos de alcanzarlos, para al menos emparejar el distanciamiento 

que los separa, y ya no se pida que estén a la vanguardia, eso sería 

muy difícil de lograr.

Todo ello obliga a que deben realizar programas de estudio en las 

instituciones de educación media superior y superior acordes a la 

realidad que se tiene de frente, donde cada integrante de estos sitios 

realice la función que le corresponde.

Si el docente no se actualiza y cumple su rol de guía y facilitador 

de aprendizaje, si los currículos escolares siguen esperando a 

que llegue la “reforma”, y si no se habilita la infraestructura con 

nueva tecnología en las aulas, evidentemente seguirá la situación 

completamente desestabilizada, perjudicando, como actualmente 

ocurre, a las generaciones de jóvenes que buscan ser la generación 

del progreso.

Las instituciones educativas y el sistema que las acredita, 

deciden si afrontan el cambio generacional.

Emiliano Millán Herrera

Director General   
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Ha sido 
complicado 
encontrarla, 
pero vale la pena 
buscar un poco 
en los locales 
comerciales, ya 
que es una revista 
con contenido de 
gran interés.
Francisco Arias

Tengo 1 año 
siguiendo esta 
revista y cada 
número me gusta 
más debido a 
los temas que 
maneja.
Normita Estrada

La edición de 
Educación 
Superior abordó 
temas muy 
variados, pero 
muy interesantes.
Juana María 

Pérez

Ojalá que esta 
revista pudiera 
llegar a todos los 
docentes, estoy 
segura que sería 
de gran aporte 
para todos.
Ana Andrade
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particularmente 
interesante, 
tienen temas 
de actualidad, 
me gustaría que 
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de liderazgo 
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que nosotros 
los directores, 
podamos poner 
en práctica las 
sugerencias que 
tengan.
Federico Ibarra 

Sería muy bueno 
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revista especial 
donde agreguen 
todos los temas 
que han tenido 
con mayor peso. 
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realmente buena, 
puras plumas 
de calidad 
internacional, los 
felicito.
Everardo 

Fernández
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S
e supone que vivimos una 
nueva era en la educación,  
que hablamos de aprendizaje 
significativo, de competencias 

para la vida, de ser los docentes me-
diadores y no meros transmisores de 
información. Supuestamente, los do-
centes debemos pensar en desarrollar 
habilidades de pensamiento analítico 
en los alumnos y ellos deben evaluar 
y aplicar sus conocimientos en la vida 
práctica.

Pero dentro de esta supuesta reali-
dad, veo que los alumnos, algunos de 
ellos (¿solo algunos?), buscan una y 

solo una cosa: una buena calificación. 
El número. 

¿Quién estará fallando? ¿Ellos, 
con sus aspiraciones? ¿Nosotros, con 
nuestro idealismo? ¿La sociedad, con 
sus irrealistas exigencias? ¿El sistema, 
que no se decide a cambiar?

Esto que sigue, viene como anillo 
al dedo: Miguel de Unamuno dijo algo 
muy sabio a sus alumnos, se los com-
partiré, pero antes tomen en cuenta 
que lo dijo hace más de 100 años 
(¡CIEN!):

“Estudiantes, ¡Ojalá vinieseis todos 
henchidos de frescura, sin la huella 

L
A

 C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
, 

E
S

E
 C

O
N

D
E

N
A

D
O

 N
Ú

M
E

R
O

Milly Cohen

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

6
OCTUBRE             NOVIEMBRE



que os han dejado quince o veinte 
exámenes, y trayendo a estos claus-
tros no ansia de notas, sino sed de 
verdad y anhelo de saber para la vida, 
y con ello aire de plaza, del campo, del 
pueblo, de la gran escuela espontánea 
y libre!” 

¿Sienten la misma urgencia que yo 
por decir esto (gritarlo) a los alumnos 
cada semestre? ¿También se topan 
con chicos y chicas que buscan su nota 
y no notan su aprendizaje?

Creo que basta de seguir hacien-
do lo mismo, generando lo mismo y 
atorarnos en lo mismo. Me parece que 

esta fijación a los números, esta “adic-
ción” a ellos, debe eliminarse de una 
vez por todas, y nuevos métodos de 
enseñanza, de retroalimentación y de 
evaluación deben refrescar el ámbito 
educativo. 

Doy clases a nivel posgrado. Uno 
pensaría que quien estudia una maes-
tría es porque realmente quiere apren-
der, sin embargo, a diario me topo con 
comentarios que me indican que la 
atención está puesta en el número, 
ese condenado número.

Daré algunos ejemplos: Los adul-
tos que estudian una maestría en línea 

miran una rúbrica al inicio de la mate-
ria que incluye detalladamente que se 
solicitará del alumno y cómo se obten-
drán los puntajes. Esta rúbrica es por 
demás ignorada (incluso la sección en 
donde se explica que los puntajes se 
pueden subir con nuevos intentos de 
los trabajos enviados), hasta, y sola-
mente hasta, que al alumno se le baja 
algún punto. Este es el momento de 
erupción, de enojo, de reclamo. Aquí 
es donde me atropellan con comen-
tarios de este tipo (cualquier seme-
janza con la realidad es a propósito):

“...SUEÑO, CON 
UNA EDUCACIÓN  
EN LA QUE EL 
ALUMNO NO SE 
PREOCUPE POR 
SU CALIFICACIÓN, 
SINO QUE SE 
OCUPE POR SU 
APRENDIZAJE”
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“No puedo creer que me baje un punto por eso” 
(entrega tardía)
Mi respuesta: ¡pero si está explicitado en la rúbrica!

¿Tres puntos por no incluir dibujitos? (en una info-
grafía las imágenes son primordiales)
Mi respuesta: ¡pero si está explicitado en la rúbrica!

Tengo una beca que debo cuidar. No me puedo 
permitir bajar del 9. 
Mi respuesta: ¡no te lo hubieras permitido!

Tengo una alergia tremenda al polen. Por ello no 
pude entregar un buen trabajo.
Mi respuesta: Silencio absoluto. 

Necesito aclarar que en cada una de estas situa-
ciones, excluyendo la del polen, el alumno tiene 
la oportunidad de complementar su trabajo y vol- 
verlo a entregar, y con esto, subir su calificación.

Aún así, veo que el número provoca, alarma, 
asusta, y despierta muchas emociones. El alumno 
sigue dejándose guiar por el número para aceptar o 
rechazar el método del profesor: le gusta el maes-
tro siempre y cuando lo califique bien, de lo con-
trario, es un mal maestro. El número que se le 
asigne también le será útil para aceptarse o no, 
para medir su propio desempeño, para graduar sus 
capacidades, como si fuese el profesor quien de-
termina cuánto aprendió el alumno con el número 
que le asigna, en lugar de ser él quien lo reconozca. 

Además, el estudiante no se contenta con el elogio 
al esfuerzo, busca el puntaje máximo, y lo prefiere, 
por sobre cualquier otra muestra de halago. No quiere 
que lo califiquen bajo y le digan que lo hace bien, que 
le reconozcan el esfuerzo, el proceso, la creatividad. 

“...LA EVALUACIÓN DEBE 
SER CUALITATIVA, NO 
COMPETITIVA”
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¡No! Quiere su calificación per-
fecta y ya después, si viene acom-
pañada de un halago, bienvenida.

En ningún momento estoy cul-
pando al alumno de esta situa- 
ción. Es nuestro sistema arcaico, es 
nuestro miedo al cambio, es nuestra 
falta de tiempo, es nuestra mente 
cerrada, la que los ha viciado de 
esta manera. Es esa tonta idea de 
ser el docente quien tiene el poder 
y ser el número su poderosa arma, 
la que me preocupa.

Por ello, en mi intento por modi-
ficar este esquema de pensamiento, 
esta errónea idea que nos han insta-
lado desde tiempos inmemoriales, 
por desactivar este chip e introducir 
uno nuevo a mis alumnos, se me 
ocurren algunas ideas que he apli-
cado, y otras que sueño con hacerlo 
pronto, me dispongo a compartir.

- Son ellos quienes deben re-
visar, analizar, criticar y mejorar 
sus trabajos. Nosotros los alenta-
mos a ello. Los acompañamos. Les 
rectificamos el camino, pero no 
los etiquetamos con un número, 
por el contrario, les brindamos el 
espacio para el autoanálisis, para 
la autocrítica, y en ella nos apoya- 

mos para graduar su esfuerzo, su 
compromiso, su profundidad. Eva- 
luaciones autoreferenciadas o ipsa-
tivas deben utilizarse a menudo, es 
decir, aquéllas que evalúan al alum-
no en comparación con él mismo, 
no con la norma.

- El elogio debe centrarse en el 
esfuerzo, en la curiosidad, en la in-
quietud por mejorar, en el proceso, 
pero no en el producto final. La di-
versidad de los estudiantes y de sus 
talentos es inmensa, imposible pre-
tender obtener respuestas iguales. 
Por ello, se pueden proponer for-
mas innovadoras para entregar 
sus trabajos, hay muchísimas dife- 
rentes, pero no calificarlos en base 
a ello. Es esta invitación a ser origi-
nales en sus trabajos donde el es-
tudiante halla una mina de oro en 
nosotros, porque reconoce que es el 
profesor quien lo orienta, quien lo 
invita, quien le deja descubrir, pero 
no quien le impone.

- Retroalimentarlos extensamen- 
te, aunque eso signifique una in-
versión extra de nuestro tiempo, es 
crucial dentro de esta evaluación no 
numérica que propongo. Al final, no 

nos decidimos por la profesión do-
cente porque fuera muy desahoga-
da, ¿o si? Retroalimentamos porque 
sabemos que esos comentarios son 
los que permitirán a nuestros estu-
diantes entender, crecer, mejorar, 
enmendar y corregir. Retroalimen-
tamos porque sabemos que en este 
discurso, ofrecemos mucho más de 
lo que les ofrece un dígito, o dos.  
Retroalimentamos porque creemos 
que la evaluación debe ser cualita-
tiva, no competitiva.

- Piaget decía que un error 
corregido puede ser más fecundo 
que un éxito inmediato. Debemos 
abrazar el error y no enterrarlo. 
Debemos saber que es nuestro 
entender y que es posible enmen-
darlo, en lugar de castrar las opor-
tunidades del estudiante restando 
puntos por el error, de manera in-
mediata, mecánica, absoluta. Es 
justo ese error, el trampolín para 
hacer las cosas mejor. Propongo no 
tener miedo a las segundas opor-
tunidades, a permitir que corrijan, 
que lo vuelvan a intentar, abrir el 
panorama de nuestro esquema de 
evaluación, desafiar nuestros pro- 
pios límites y comprender que o nos 
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adaptamos, o perderemos todos.

- Dentro de una de mis locuras, 
quisiera intentar un sistema al revés, 
poniendo desde el inicio a mis alum-
nos su tan deseado 100 para que a 
partir de ahí, se les resten los puntos 
correspondientes a las entregas a 
destiempo o los trabajos donde fal-
ten los elementos que la rúbrica so-
licita. ¿Podré lograr una mejor moti-
vación, cooperación, incluso disfrute 
del proceso de aprendizaje? ¿Podrá 
esta medida reducir el nivel de an-
siedad de los estudiantes, mientras 
se modifica su concepción y fijación 
hacia el número? ¿Servirá esta acción 
para modificar nuestra mirada (de los 
docentes, de la sociedad) sobre lo 
que debemos evaluar y cómo hacer- 
lo? ¿Podrá esto situarnos en un rol 
más humilde, no de dadores de, sino 
de mediadores en? Lo desconozco, 
pero lo intento y les cuento.

- Por último,  quiero y sueño, con 
una educación en la que el alumno no 
se preocupe por su calificación, sino 
que se ocupe por su aprendizaje, no 
se asuste ante el reto, lo abrace, sepa 

que el docente está ahí para guiarlo, 
no para castigarlo, en donde desa- 
rrolle un deseo por aprender sin que 
éste se le imponga, y en donde el 
docente no califique de forma utili-
taria sino que profundice a conciencia 
antes de asignar o no un pase, que 
reconozca en el estudiante, no las 
respuestas acertadas, sino los errores 
enmendados, que alabe el proceso, el 
riesgo, la innovación, la cooperación, 
la tenacidad, la persistencia.

Si se ha demostrado que el 90% 
de lo que aprendemos en la escuela 
lo vamos a olvidar cuando seamos 
mayores, ¿no quisiéramos sembrar 
aquello que sí va a dar frutos, como lo 
son las experiencias innovadoras, el 
desarrollo de competencias, los pro-
cesos, las investigaciones que ayudan 
a mejorar el mundo, los experimentos 
que descubren nuevas soluciones a 
viejos problemas, las retroalimen-
taciones entre pares, las experiencias 
que desafían su zona de confort, los 
trabajos que conllevan una fuerte 
carga social? ¿Olvidarnos ya de los 
exámenes? 

Todo aquello que termine por dar 
al estudiante más de lo que un par 
de dígitos puede ofrecer, es lo que 
quizá, en un futuro cercano, permitirá 
el cambio que ansiamos, generará 
los estudiantes que buscamos, pero 
sobre todo, convertirá a la educación 
en lo que realmente debiera ser: el 
medio para adquirir herramientas que 
nos permitan transformarnos y trans-
formar nuestro entorno.

Milly Cohen.
Doctora en educación, docente 

de posgrado y escritora.

Referencias:
Olga Moreno de Gama ( ). ¿Adictos a las 
calificaciones? Revista Iberoamericana de 
Educacion. Número 38/7, 2006.
Moisés y Jaime Salinas Fleitman (2013). Tu 
hijo en el centro. Editorial Debate.
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APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA. 
EL PERFECCIONAMIENTO PERMANENTE DEL PROFESOR DEL FUTURO

Luis Fernando Brito Rivera
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C
onsiderando la emergencia de 
nuevos contextos de aprendi-
zaje, caracterizados por la 
presencia e influencia de las 

tecnologías de la información y comu-
nicación (TIC), y la manera en que su 
uso modifica nuestra vida cotidiana, 
el profesorado ha de contar con he- 
rramientas y procedimientos innova-
dores que expandan su actividad más 
allá del aula, interconectando los con-
textos en que sus alumnos se desen-
vuelven. Así, es pertinente el perfec-
cionamiento continuo de la docencia 
mediante procesos de interactividad 
educativa enriquecida para la cons- 
trucción de aprendizajes estratégicos, 
a lo largo y ancho de la vida. En este 
artículo, se presenta una propuesta de 
innovación educativa, en la formación 
continua del profesorado, mediante 
la puesta en marcha de una comu-
nidad virtual de aprendizaje (CVA).

El fundamento, es la perspectiva 
sociocultural vigotskyana, especí-
ficamente el uso de las TIC como 
herramientas de intermediación 
psicológica, así como el principio de 
que el potencial evolutivo de un es-
cenario de aprendizaje aumenta me-
diante la generación de continuidades 
educativas (crear lazos de confianza 
mutua y colaboración alrededor de 
objetivos comunes y compartidos) 
con otros escenarios en los que el 
aprendiz participa activamente. Se 
trata de un ejercicio fundamentado 
en un modelo b-learning mediante 
actividades presenciales y virtuales 
dirigidas a docentes de preescolar, 
primaria y secundaria, así como a di-
rectores, subdirectores y supervisores 
de la Subdirección Regional Texcoco, 
Estado de México. El grupo inicial de 
trabajo se constituyó de doscientos 
maestros y se espera que las activi-
dades de aprendizaje virtual alcancen 
al total de profesores (7,983) y que 
sus efectos impacten, en la medida 
de la posible, a 218,624 estudiantes 
ubicados en la región. 

Aprendizaje y docencia: una relación 
en cambio
Los seres humanos, desde el momen-
to de nacer, desarrollamos procesos 

psicológicos que nos atribuyen 
características tanto individua- 
les como sociales. Para esto, 
el aprendizaje es fundamental 
para definir las capacidades 
mentales, emocionales y com-
portamentales con las cuales 
nos desarrollaremos y con las 
que seremos capaces de in-
corporarnos a las dinámicas 
de nuestro entorno sociocul-
tural. Aprender es un proceso 
que ha evolucionado durante 
miles de años paralelamente al 
devenir de la historia humana. 

Aprender ha sido expli-
cado desde diferentes concep-
ciones; algunos psicólogos lo 
han definido como un meca- 
nismo de estímulo-respuesta. 
Esto implicó concebir que res- 
pondemos de manera es-
pecífica a ciertos estímulos. 
Es decir, reaccionamos con-
ductualmente a estímulos, ya 
sean materiales o sociales, 
según las condiciones de los 
entornos donde actuamos. No 
obstante, esta perspectiva fue 
insuficiente para explicar cómo 
es qu e le atribuimos sentido y 
significado a la realidad. Siendo 
así, otros psicólogos definieron 
el aprendizaje desde una óp-
tica radicalmente opuesta. Se 
estableció que aprendemos a 
través de las interacciones so-
ciales con personas y artefac-
tos que constituyen el contex-
to cultural desde el momento 
de nacer. A esta concepción se 
le conoce como histórico-so-
ciocultural, pues los procesos 
psicológicos y su desarrollo, 
son una extensión de las in-
teracciones sociales. En otras 
palabras, la psique humana se 
constituye mediante un proce-

so de intermediación entre un 
experto y un aprendiz, siendo 
de carácter tanto externo (in-
terpsicológico) como interno 
(intrapsicológico).  

Sintetizando llegamos a lo 
siguiente: a) aprendemos en 
interacción con personas y ar-
tefactos culturales de nuestro 
entorno social; b) el desarrollo 
de los procesos psicológicos es 
una extensión de dichas inter-
relaciones y éstas pasan del 
plano interpersonal al intraper-
sonal; c) la calidad del aprendi-
zaje dependerá de las capaci-
dades reales y potenciales en 
la relación entre un experto, 
un aprendiz y el contenido de 
aquello que se aprende; d) es-
tos elementos se integran me-
diante la actividad que se es-
tablece para aprender. Siendo 
así, el tipo de interacción entre 
un experto y un aprendiz es 
fundamental para aprender y 
desarrollarnos plenamente. 

Por lo tanto, mientras me-
jor planeada sea la interacción, 
ésta producirá óptimos niveles 
de desarrollo. Lo que implica 
distinguir entre contextos de 
aprendizaje formal e informal, 
por ejemplo, los aprendizajes 
que construimos mediante 
la influencia de nuestras fa-
milias y que emana de cier-
tas costumbres e ideologías, 
determina en parte nuestra 
cosmovisión sobre los roles de 
género. No obstante, este tipo 
de educación es limitada en 
comparación a lo que puede 
suceder en la escuela. El con-
texto escolar está diseñado 
para individualizar y socializar. 
Se trata, no solo de cumplir 
con tareas, sacar buenas califi-

“...el aprendizaje es fundamental para definir las 

capacidades mentales, emocionales y comportamentales 

con las cuales nos desarrollaremos...”
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caciones o asistir todos los días 
a clase.  La actividad educativa 
formal está planeada para 
humanizar, es que, aunque na- 
cemos humanos, requerimos 
de la educación formal para 
humanizarnos. Siendo así, la 
influencia educativa que los 
maestros generan cada día de 
clases, es fundamental para 
lograr dicho propósito. En teo-
ría, los aprendizajes genera-
dos en la escuela son, con la 
salvedad que corresponda, los 
más importantes para la vida. 

Desde esta consideración, 
pensar las cualidades de un 
profesor efectivo no es cosa 
menor. Siempre será perti-
nente pensar en la docencia 
como una profesión del apren- 
dizaje en perfeccionamiento 
continuo. Más aún, cuando los 
cambios sociales implican el de-
sarrollo permanente de apren- 
dizajes que nos ayuden a res- 
ponder a todo tipo de reque- 
rimientos. Así, proponemos re- 
flexionar la práctica docente 
tomando en cuenta su relación 
con el aprendizaje en tanto 
que: 
1. La formación inicial y conti- 
nua del profesorado requiere 
el perfeccionamiento perma-
nente de ciertos rasgos estra-
tégicos. Uno en particular es el 
desarrollo de aprendizajes me-
diados por el uso pedagógico 
de las TIC. 
2. El profesor ha de interconec-
tar aprendizajes de contextos 
formales e informales con el 
objetivo de situar la ense-
ñanza y producir aprendizajes 
significativos. Entiéndase así, 
el diseño e implementación 
de actividades basadas en las 
necesidades de aprendizaje 
de los alumnos. De tal manera 
que les permita aplicar el co- 
nocimiento tal y como es usa-
do en el terreno real.
3. El impacto positivo de la in-
fluencia educativa, radica en 
el reconocimiento de las ca- 
racterísticas socioculturales de 

los aprendices y su inclusión 
en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Lo anterior, me- 
diante la generación de un an-
damiaje y ayuda ajustada a los 
procesos de aprendizaje.
4. La relación entre el profesor 
y el alumno tiene que ser me-
diada a través de instrumen-
tos que generen una actividad 
mental constructiva altamente 
dinámica, por la cual es con-
veniente que se conecte a 
los estudiantes con sus pro-
pias experiencias de aprendi-
zaje mediante una gestión pro-
gresivamente autónoma.

Una experiencia de innovación 
en la formación continua del 
profesorado
En referencia a los puntos an-
teriores, surge el proyecto “El 
plan de mejoramiento escolar: 
produciendo el cambio edu-
cativo estratégico” durante el 
segundo semestre del ciclo 
escolar 2015-2016. Se trata 
de actividades de perfeccio- 
namiento docente, mediante 
el desarrollo de una CVA, que 
puedan constituirse en eje de 
cambio estratégico de la prác-
tica docente. El proyecto tiene 
las siguientes características:

1. Es de acceso libre. 
2. Se basa en el modelo so-
ciocultural vigotskyano. 
3. Se implementa mediante 
un modelo b-learning. 
4. Implica el desarrollo de 
competencias estratégicas 
para aprender a enseñar a 
lo largo y ancho de la vida 
profesional. 
5. Se centra en las necesi-
dades de aprendizaje de 
los alumnos. 
6. Establece continuidades 
educativas entre la escuela 
y los contextos sociales del 
alumno.
7. Implica la participación 
del profesorado por medio 
de un modelo de investi-
gación-acción participativa 
de alta interactividad. 

El propósito específico 
del proyecto consiste en pro-
ducir cambios en las prácticas 
docentes que consoliden la 
generación de aprendizajes 
significativos en los estudian- 
tes de educación básica. La in-
tervención seestableció de la 
siguiente manera:

1. Se propuso un ciclo de 
cinco conferencias para abor-
dar temas de interés funda-
mentados en bibliografía ac-
tualizada. Estas conferencias 
fueron de acceso tanto pre- 
sencial como virtual. 

2. Las instrucciones, fechas 
y contenidos específicos se es-
tablecieron en una plataforma 
digital, donde los participantes 
cuentan con una serie de ob-
jetos virtuales de aprendizaje 
(OVA) así como de prácticas y 
recursos educativos abiertos 
(REA, PEA) para reforzar sus 
actividades de aprendizaje. 

3. En la página web se 
dispuso de una ficha teórico-
metodológica para cada con-
ferencia. En estas fichas se 
especifica información concisa 
con el propósito de proveer al 
profesorado de conocimiento 
educativo significativo por su 
calidad y no por su extensión. 

4. Tanto las preguntas 
como las actividades, de la fi-
cha teórica-metodológica, se 

“La actividad educativa 

formal está planeada 

para humanizar”.
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diseñaron como insumo para el 
desarrollo del plan de mejora in-
dividual y reforzar el proceso de 
planeación argumentada, así como 
el expediente de evidencias de en-
señanza. El objetivo es coadyuvar 
a la preparación para el proceso 
de evaluación del desempeño do-
cente.

5. Se solicitó que todas las acti- 
vidades de aprendizaje fueran pu- 
blicadas en un blog o página web 
por cada profesor. Estas páginas, 
en una segunda fase del proyecto, 
serán utilizadas e incluidas en las 
actividades de aprendizaje planea-
das en las secuencias didácticas 
para el presente ciclo escolar 2016-
2017.

Aprendizaje y docencia: una 
relación en cambio
Los seres humanos, desde el mo-
mento de nacer, desarrollamos pro-

cesos psicológicos que nos atribu- 
yen características tanto individua- 
les como sociales, en este aspecto 
el aprendizaje es fundamental para 
definir las capacidades mentales, 
emocionales y comportamentales 
con las cuales nos desarrollaremos 
y con las que seremos capaces 
de incorporarnos a las dinámicas 
de nuestro entorno sociocultural. 
Aprender es un proceso que ha 
evolucionado durante miles de 
años paralelamente al devenir de la 
historia humana. 

Aprender ha sido explicado 
desde diferentes concepciones; al-
gunos psicólogos lo han definido 
como un mecanismo de estímulo- 
respuesta. Esto implicó concebir 
que respondemos de manera es-
pecífica a ciertos estímulos. Es decir, 
reaccionamos conductualmente 
a estímulos, ya sean materiales o 
sociales, según las condiciones de 

los entornos donde actuamos; no 
obstante, esta perspectiva fue in-
suficiente para explicar cómo es 
que le atribuimos sentido y signifi-
cado a la realidad. Siendo así, otros 
psicólogos definieron el aprendi-
zaje desde una óptica radicalmente 
opuesta. Se estableció que apren-
demos a través de las interacciones 
sociales con personas y artefactos 
que constituyen el contexto cul-
tural desde el momento de nacer. A 
esta concepción se le conoce como 
histórico-sociocultural pues los pro-
cesos psicológicos y su desarrollo, 
son una extensión de las interac-
ciones sociales. En otras palabras, la 
psique humana se constituye me- 
diante un proceso de interme-
diación entre un experto y un 
aprendiz, siendo de carácter tanto 
externo (interpsicológico) como in-
terno (intrapsicológico).  

Conferencia Objetivo
1. Sociedades del conocimiento y el uso estratégico de 
las nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC) para producir aprendizajes significativos.

Descripción: abordar algunos conceptos básicos sobre 
el cambio educativo en las sociedades del conocimien-
to y su impacto en el aprendizaje y los contextos edu-
cativos formales.

Introducir al profesorado en algunas no-
ciones sobre el cambio educativo en el 
contexto de las sociedades del cono-
cimiento y la reformulación de la relación 
enseñanza-aprendizaje, por medio del 
uso de las TIC como artefactos de inter-
mediación psicológica.

2. Cómo aprende el que aprende.

Descripción: abordar algunos conceptos sociocons- 
tructivistas sobre la nueva ecología del aprendizaje y la 
interactividad educativa.

La promoción de un aprendizaje activo, 
individual y en colaboración, por el que 
el alumno se trasforme en un aprendiz 
competente, capaz de construir significa-
dos y dotar de sentido a su aprendizaje.

3. Cómo producir ambientes de aprendizaje enriqueci-
dos y significativos.

Descripción: introducir al profesorado a las nociones 
básicas de la didáctica cultural inclusiva (DCI).

Producir zonas de interactividad enrique-
cidas, entre alumnos y profesores, para 
ejercer una influencia educativa ajustada 
a las necesidades de aprendizaje del con-
texto escolar.

4. La planeación estratégica argumentada.

Descripción: establecer los aprendizajes esperados, así 
como el diseño de actividades de aprendizaje.

Impulsar el modelo de la planeación es-
tratégica por medio del desarrollo de la 
enseñanza situada.

5. La rúbrica de evaluación situada.

Descripción: definir la evaluación situada de los 
aprendizajes y aplicar el modelo. 

Establecer un proceso de evaluación me-
diante los fundamentos de la enseñanza 
situada.
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Cada conferencia se pro-
gramó el primer miércoles 
de cada mes, iniciando en 
marzo del 2016. La partici-
pación fue presencial y se 
grabó en video cada confe- 
rencia. Esto permitió digi-
talizar cada una de las se-
siones para su reutilización a 
manera de REA y OVA. Todas 
las actividades de aprendizaje 
(especificadas para conferen-
cia) se encuentran descritas 
en http://luisfernandobrito2.
wix.com/cambioeducativo4. 

Los resultados fueron sig-
nificativos. La participación 
presencial de los docentes 
ha sido precedida por el de-
sarrollo de sus páginas web, 
así como de la reflexión pro-
ducida por las actividades de 
aprendizaje propuestas para 
cada sesión. Esto indica la 
posibilidad de implementar 
procesos de perfeccionamien-
to del profesorado sin grandes 
inversiones económicas, pues 
todos los recursos tecnológi-
cos son de acceso libre. El 
desarrollo de actividades de 
aprendizaje b-learning ha 
dado buenos resultados. Se ha 
manifestado una participación 
significativa que, según lo 
demuestran algunas páginas 
de los docentes, ha sido un 
recurso importante para ge- 
nerar cambios en el modelo 
de referencia pedagógica de 
los participantes. El proyecto, 
tal parece, produce una refle- 
xión importante que prepara el 
terreno para el cambio en las 
prácticas docentes. Debemos 
ser cuidadosos, se trata de la 
primera fase y se tendrán más 
evidencias al respecto al ini-
cio del próximo ciclo escolar. 

El proyecto sigue en mar-
cha y faltan detalles por afinar 
como:

• Enfocarse en las activi-
dades virtuales, ya que por el 
momento la modelo b-lear- 
ning ha estado más cargado 
a las actividades presencia- 

les. El proceso es paulatino 
pues se ha respetado el tipo 
de actividad de aprendizaje 
acostumbrada por los profe-
sores. Es importante sostener 
el proyecto mediante una 
estrategia que transite de lo 
presencial a lo virtual. Por lo 
que será importante el con-
tacto, escuela por escuela, 
para hacer extensiva la par-
ticipación del proyecto al resto 
de la comunidad. 

• Es prioritaria una espe- 
cificación de las necesidades 
de cada nivel educativo (prees- 
colar, primaria y secundaria), 
ya que si bien existen muchos 
puntos en común, las caracte-
rísticas de cada nivel implican 
necesidades diferentes. 

• Los productos y resulta-
dos de aprendizaje, de cada 
profesor, deberán reflejarse en 
el aprendizaje de sus alum-
nos, condición importante pa- 
ra evaluar la efectividad de 
la propuesta. Para este ciclo 
escolar (2016-2017) se imple-
mentarán instrumentos que 
evidencien esta situación. El 
andamiaje ya está en marcha, 
cada página web de los profe-
sores será un nodo de inter-
conexión con las actividades 
de aprendizaje en el aula. No 
obstante, importa  ser preca- 
vidos y no adelantar ni presio-
nar los tiempos para el cam-
bio. Cada profesor tiene un rit-
mo particular asociado al tipo 
de asignatura que imparte y a 
las características de los gru-
pos con los que se trabaja. 

• Todo proceso de inno-
vación no está exento de re-
sistencias y contradicciones. 
Quizá éste sea el punto 
medular del cambio que vivi-
mos: mientras el profesorado 
no pueda convertirse en un 
aprendiz de sus alumnos, se 
mantendrá una contradicción 
entre su forma de pensar y las 
necesidades de aprendizaje 
de un contexto social alta-
mente complejo y dinámico. 

Esta consideración hará la 
diferencia entre mantener el 
uso tradicional de las TIC o 
enraizar su uso dinámico en 
el cambio mismo del modelo 
pedagógico de referencia de 
cada profesor. Lo que modi-
ficará, de manera sustancial, 
la identidad de profesores y 
alumnos, así como las fun-
ciones, roles, significados y 
sentidos de la actividad de 
enseñar y aprender.

Queda abierta la invitación 
para que todo docente in-
teresado, no importando el 
nivel o institución, conozca las 
características del proyecto y 
participe. El aprendizaje más 
robusto y significativo es el 
que deriva de un proceso co-
laborativo. Bienvenidas sean 
otras voces y propuestas de 
mejora.

Luis Fernando Brito Rivera.
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Liderazgo en la 
Gestión Educativa... 
en la práctica 
¿Realmente existe?
Sergio Arturo Jaime Mendoza

S
e reconoce que liderar y dirigir no son 
sinónimos, al igual que no es lo mis-
mo administrar que gestionar, pero lo 
cierto es que, en nuestro sistema edu-

cativo, tenemos mayormente directores que 
administran la función educativa, entonces, 
cuando se habla del liderazgo requerido para 
gestionar la educación, ¿existe realmente?

Para iniciar nuestro análisis y reflexión 
sobre este tema, pongamos en perspectiva 
algunos esfuerzos que se han realizando a 
nivel institucional y de gobierno. Desde que 
se concibió la denominada Alianza para la 
Calidad Educativa y el Programa Escuelas de 
Calidad, hace ya algunos años, en el medio 
hemos observado varias iniciativas orienta-
das hacia tal fin y “lograr que los directores 
evolucionen para alcanzar el liderazgo nece-
sario que requiere la gestión educativa” (PEC 
2009). Los fundamentos teóricos, en que se 
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basan los principios rectores de los 
muchos programas que se han de-
sarrollado, existen y son correctos 
(Pozner, 2008) (Álvarez, 2015), pero 
aún falta andar mucho camino para 
ver resultados reales, y no tan solo 
discursos políticos que glorifican lo 
hasta ahora realizado. Particular-
mente, he monitoreado y partici-
pado en algunos de ellos, como los 
diplomados y cursos ofrecidos por 
el Tec de Monterrey para el Lideraz-
go en Gestión Educativa, o los del 
Politécnico Nacional sobre Gestión 
de Centros Educativos, avalados por 
instancias como la SEP y la UPN. Así 
también, hemos atestiguado algu-
nos esquemas para el desarrollo 
directivo, como los conocidos Pro-
fordir o Profyddems, que han sido 
creados para que los directivos pue-
dan “ejercer el liderazgo median-
te la administración creativa y efi-
ciente de los recursos” además de 
“fortalecer su capacidad de gestión 
generando oportunidades de for-
mación, congruentes con sus nece-
sidades y funciones específicas”…

Pero como dicen los propios 
teóricos sobre el tema, produc-

to de sus muchas experien-
cias en instituciones a lo lar-

go de América Latina, “...el 
liderazgo y la gestión 

no solo deben apren-
derse, sino ejercer- 

se para que real-
mente transfor- 

men el esce- 
nario edu- 

cativo. La 
Gest ión 

Educa-
t i v a 

son esas acciones desarrolladas por 
los líderes que pilotean sus espacios 
educativos. Es una síntesis capaz de 
ligar conocimiento y acción, ética y 
eficacia, política y administración 
en procesos que tienden al mejo-
ramiento continuo de las prácticas 
educativas, a la exploración y ex-
plotación de todas las posibilidades, 
y a la innovación permanente como 
proceso sistemático, que requiere 
articularse con liderazgos múltiples 
de carácter situacional surgidos al 
interior de las instituciones educati-
vas” (Pozner, 2008).

La intención aquí, por tanto, no 
es presentar los planteamientos 
oficiales o modelos, como el del 
Programa Escuelas de Calidad, sino 
más bien, generar la reflexión sobre 
lo que se hace y es necesario hacer 
en el día a día de nuestro acontecer 
educativo. Para muestra tomemos 
los siguientes ejemplos:  analice-
mos si realmente existe liderazgo 
y gestión educativa como tanto se 
pregona. En una institución edu-
cativa de nivel medio superior se 
presentó la siguiente problemática, 
producto de una falta de recursos 
y pagos no cubiertos debidamente, 
tras recibirse una notificación y pro-
cedimiento de embargo, la directora 
del plantel se vio en la disyuntiva 
de prescindir de su vehículo oficial 
asignado para uso personal o, per-
mitir que se tomaran las computa-
doras del laboratorio de cómputo y 
un vehículo utilitario de uso general 
para la escuela. ¿Qué supone usted 
que sucedió? Solo mencionar que 
no ocurrió aquello que dicta uno de 
los principios del liderazgo, sino más 
bien lo que privilegia a la función di-
rectiva. ¿Otro ejemplo?, ¿qué sucede 
cuando se requiere promocionar a 
un colaborador para un mejor pues-

“...no es lo mismo 
administrar que 

gestionar”
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to y se toman consideraciones en 
base a beneficios personales y no 
de compromiso institucional y ren-
dimiento?, lo que finalmente ocurrió 
en otra escuela, donde el director 
tenía intereses de negocio con un 
subalterno que le proporcionaba 
servicios de renta de mobiliario para 
los eventos escolares, sujeto que 
faltaba con frecuencia y que mos-
traba un rendimiento laboral muy 
deficiente, pero que, sin embargo, 
obtuvo este beneficio gracias a su 
“compromiso con la educación”. 
Cosas así las vemos todos los días, 
y no por falta de conocimiento de 
nuestros dirigentes escolares sino, 
por la falta de aprecio hacia la fun-
ción educativa, hacia el compromi-
so que implica la transformación 
de la educación para un bien ma-
yor y no un beneficio inmediato. 

Ante el escenario observado y el 
cambio de paradigmas necesario, la 
UNESCO ha promovido para América 
Latina una multitud de estudios e in-
tercambio de experiencias en torno 
a la gestión educativa, consideran-
do en ello el ámbito internacional y 
los cambios que se esperan en las 
dinámicas sociales y el desarrollo 
económico a futuro. Es, a través del 
Instituto Internacional de Planifica-
ción de la Educación (IIPE), que se 
han logrado identificar diez compe-
tencias específicas para la gestión 
educativa estratégica, de las cuales 
ocho están directamente enfoca-
das en el desarrollo del liderazgo. 
Lo que finalmente esto  implica es 
que, sin liderazgo en nuestros cen-
tros educativos, simplemente no 
hay gestión en la educación, enton-
ces ¿hacia dónde debemos dirigir 
nuestros esfuerzos?

Investigaciones y estudios de 
Kouzes y Posner (2003-10), realiza-
dos en diferentes empresas e ins-
tituciones educativas de América y 
Europa, les han llevado a definir va-
rios aspectos que el liderazgo para 
la gestión debe contemplar, entre 

ellos: la confianza, la honestidad, 
la inspiración y la competencia. En 
su informe presentado durante un 
congreso en 2012, entre más de 20 
variables analizadas, destacaron 
que estos factores se identificaron 
como los más referidos tras el es-
tudio, puntuando entre 69% y 89%  
por encima de otros como la ambi-
ción, la determinación y la indepen-
dencia. Otros teóricos del liderazgo, 
entre ellos Sergiovanni y Senge, 
comparten una visión similar y de-
finen lo que se conoce como “lide-
razgo educativo y pedagógico”, ne-
cesario para concertar, acompañar, 
comunicar, motivar y educar en la 
transformación educativa. Un análi-
sis interesante en esta cuestión, lo 
presenta Álvarez García (2015), por 
el cual identifica algunas tipologías 
que diferencian a un director de un 
líder, las que pueden observarse en 
las actitudes y comportamiento de 
quienes formalmente han sido de-
signados para una función directiva.

Pensamiento 
Cero

Los problemas que no se han de resolver 
en mi gestión, que los resuelva mi sucesor.
Lo que no fue en mi año, no es mi daño.

Pensamiento 
Ingenuo

Afán por buscar soluciones simples a  
problemas complejos.
Preferencia por medidas fáciles de controlar.

Pensamiento 
Normativo 
Burocrático

Todo se arregla haciendo el papeleo y 
trámites necesarios oportunamente.
La gestión es la observancia de la norma-
tividad sin importar que ésta sea obsoleta.

Pensamiento 
Autocrático

La autoridad la da la asignación al cargo.
La autoridad es infalible por lo que no se 
cuestiona.
La institución se subordina a los intereses 
personales.

Pensamiento 
Político Sindical

Se dirige por grupos de poder y para grupos 
de poder.
Se toleran comportamientos injustificados 
de los líderes.
Se sacrifica el cumplimiento de la misión 
institucional a cambio de favores políticos…
Se privilegia el nepotismo y se favorece el 
oportunismo.

“...el liderazgo y 
la gestión, no solo 
deben aprenderse, 
sino ejercerse... ”
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Álvarez García argumenta que aun-
que cada persona tiene pensamientos 
diferentes y la manera de actuar en di-
versas circunstancias no es la misma, 
influyendo también la conveniencia; 
bajo este análisis y de estar presen-
tes sí pueden condicionar la evolu-
ción y desarrollo hacia el liderazgo. 

Ante el escenario actual y con las 
demandas de un mejor sistema edu-
cativo, muchos hemos optado por na-
dar contracorriente, incluso nos atre-
vemos a plantear esquemas donde el 
liderazgo debe ser el eje rector y fun-
gir como la brújula del sistema, orien-
tando hacia la calidad y el desarrollo 
de los docentes, sobre un mapa inte-
grado por la pertinencia de los planes 
y programas de estudio. En síntesis, 
pensar en la gestión, implica hablar de 
liderazgo y por ende, se espera que al-
guien designado para un cargo directi-
vo ejerza la gestión, que se imposibili-
ta sin el ejercicio real del liderazgo, por 
eso se denomina liderazgo de gestión.

¿Por qué resulta hoy tan impor-
tante que todo líder continúe con el 
desarrollo de sus habilidades y com-
petencias?

Cualquier actividad que se realice, 
requiere de esfuerzo y compromi-
so; en el caso del liderazgo, el direc-
tor debe además ser consciente que 
el proceso de desarrollo comienza, 
y continúa durante todo el trayecto, 
con el trabajo constante en su perso-
na. Quizá esto representa una de las 
más importantes omisiones, que en la 
práctica puede percibirse fácilmente 
como una falta de compromiso por los 
colaboradores. La red Eurydice, cono-

cida como “red de información sobre 
la educación en Europa”, señaló desde 
la década pasada, ocho procesos re-
queridos para impulsar la calidad de la 
educación promovida en las escuelas, 
en los que se destaca la necesidad que 
se tiene en la selección y formación 
de los directivos de las instituciones 
educativas. En estos procesos se iden-
tificó, como una de las competencias 
básicas de gestión directiva, la com-
prensión de los desafíos inherentes 
al cambio de paradigmas en los sis-
temas educativos. Así, la relevancia e 
impacto que implica la formación en 
gestión de directivos para la calidad 
educativa, es que deben ser ellos los 
responsables de que ese proceso se 
lleve a cabo al interior de cada centro 
educativo.

Un ejemplo que vale referir, es 
el caso de lo realizado en España a 
principios de los 90, donde a partir 
de una investigación acerca de la ca-
lidad de su sistema educativo, tanto 
público como privado, se implemen-
tó un plan estratégico que pretendía 
conseguir un impacto permanente en 
los resultados de los servicios edu-
cativos. Como resultado, el directivo 
se consideró una parte fundamental 
para alcanzar una educación de ca-
lidad y, por tal motivo, su selección 
debía ser rigurosa, así se tendría la 
seguridad de que solo los mejores as-
pirantes ocuparían los cargos. Por ello, 
para garantizar la labor de los direc-
tores y con el objetivo de promover 
un mejoramiento continuo en los re-
sultados de sus servicios educativos, 
se exigió la formación en gestión.

Aquí cabe entonces preguntarnos 
¿Seremos lentos en reaccionar apli-
cando soluciones tardías? Es impor-
tante mencionar que al interior de las 
instituciones se debe predicar con el 
ejemplo, para ello, el director debería 
no solamente preocuparse por ser la 
cabeza de su institución, en el senti-
do administrativo, sino que además, 
procurar ser una referencia en cuanto 
a conocimiento e inspiración para su 
gente. Así, más que un jefe, se estará 
aspirando a ser un líder que motiva a 
todos a superarse para conseguir me-
jores resultados, los que finalmente 
llevan hacia el crecimiento de toda la 
organización. Nuestros tiempos exi-
gen, cada vez con mayor urgencia, 
integrar liderazgos participativos y 
transformadores que vean a las per-
sonas no solo como seguidores, sino 
como colaboradores, llamados a ser 
a su vez futuros líderes que puedan 
guiar a otros en su camino de creci-
miento. A este respecto cabe destacar 
que en muchos casos los procesos for-
mativos al interior de las instituciones, 
dependen de una exigencia o un requi-
sito a cumplir, y difícilmente podemos 
encontrar un esquema de desarrollo 
pertinente, sobre todo en las institu-
ciones públicas. En mi paso por varios 
subsistemas educativos he podido 
atestiguar este comportamiento, aún 
estando integrado a comités técnicos 
y directivos, los directores escolares 
suelen capacitarse solo cuando es 
menester cumplir con un ordenamien-
to y por ende, capacitan aún menos a 
su gente, ya que lo importante aquí es 
seguir los lineamientos establecidos. 

“cualquier 
actividad que se 

realice, requiere 
de esfuerzo y 
compromiso”
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Y a todo esto ¿qué sucede con los 
malos líderes?  Sin duda existen, y cons-
tituyen un peligro latente, pues como 
argumenta Warren Bennis, el padre del 
liderazgo moderno, “las masas se vuel-
ven hacia los malos líderes buscando la 
mentira que necesitan”. La incertidum-
bre generada en tiempos de cambio es 
aprovechada por estos creadores de 
ilusiones que ofrecen una falsa segu-
ridad, lo que nos lleva peligrosamente 
a rechazar a los buenos líderes, pues 
la realidad que nos presentan resulta 
inaceptable. Son estas falsas ilusiones 
las que nos hacen pagar un alto pre-
cio, entregando nuestra sumisión, cre-
yendo que defienden honestamente 
nuestros intereses, aunque en verdad 
estamos propiciando el autoritarismo. 
Bennis (2000) también advierte acer-
ca de las falacias del liderazgo, ya que 

normalmente se asocia con un pues-
to de mando; pero liderar no es estar 
en un lugar, sino un proceso. Patrick  
Lencioni por su parte, describe las prin-
cipales trampas en las que los líderes 
organizacionales suelen caer con res-
pecto a su función, tres de ellas están 
muy relacionadas con la conciencia 
que se tiene de sí mismo y la autoes-
tima: querer preservar su condición a 
toda costa, pretender ser infalibles y 
desear la invulnerabilidad.  

Para mitigar estos efectos nocivos 
y evitar caer en la tentación, el viejo 
refrán nos dice “el buen juez por su 
casa empieza”, lo que aplicado a cues-
tiones directivas nos lleva a ser cons-
cientes de que no podremos desem-
peñarnos eficientemente, si primero 
no conocemos las habilidades con que 
contamos. Es poco común ver que se 

evalúe en la práctica el actuar de los 
mandos directivos, aunque es cierto 
que sí hay un seguimiento de sus re-
sultados, sobre todo mediante la pre-
sentación de informes periódicos. Por 
eso, de manera ilustrativa, aquí pre-
sento y describo una herramienta par-
ticularmente útil para identificar el tipo 
de habilidades y destrezas personales, 
que pueden ser definidas y observadas 
por nuestros colegas y colaboradores, 
desde una perspectiva de liderazgo 
participativo. Ésta pertenece al con-
junto de evaluaciones sobre gestión 
participativa y manejo de grupos, que 
se denominan LEBQ, EEQ y EGQ. Como 
ejemplo, se muestra el caso particular 
del análisis correspondiente a la apli-
cación del perfil liderazgo-directivo.

Encuestra sobre gestión participativa y el uso de grupos en las empresas Marin-García J.A. (2011-2013)
Cuestionarios LESBQsp©, EEQ© EGQ© VERSION OPERARIOS-CASTELLANO

V-02-07 LEBQsp Nada Muy poco Poco Moderado Bastante Mucho

LEB
Q01

Tu jefe te proporciona la autoridad que necesitas para mejorar los procesos o 
procedimientos de tu trabajo.

LEB
Q02

Tu jefe te proporciona autoridad para realizar los cambios necesarios para mejorar las 
cosas.

LEB
Q03

La autoridad que tu jefe delega en ti, es proporcional al grado de responsabilidad que se 
te asigna en tareas.

LEB
Q04 Tu jefe te informa de las tareas que debes hacer.

LEB
Q05 Tu jefe te informa de tu rendimiento y los resultados de la unidad.

LEB
Q06 Tu jefe informa a las personas de la unidad de los niveles de satisfacción de los clientes.

LEB
Q07

Tu jefe intenta ayudarte para que generes tus propias soluciones a los problemas que 
surgen, en lugar de decirte qué es lo que él/ella haría.

LEB
Q08

Tu jefe confía en ti para que tomes tus propias decisiones sobre asuntos que afectan a 
cómo se hace el trabajo.

LEB
Q09

Tu jefe te anima a que desarrolles tus propias soluciones en los problemas que  
encuentres en tu trabajo.

LEB
Q010

Tu jefe comparte contigo la información que necesitas para asegurar resultados de 
elevada calidad.

LEB
Q011

Tu jefe facilita la información que necesitas para satisfacer las necesidades de sus 
clientes.

LEB
Q012

Tu jefe te anima a usar otros métodos formales de resolución de problemas (por ejem-
plo: el modelo de siete pasos). 

LEB
Q013 Tu jefe te proporciona muchas oportuidades para desarrollar nuevas habilidades.

LEB
Q014

Tu jefe garantiza que el aprendizaje continuo y el desarrollo de habilidades, sean una de 
las prioridades de tu departamento.

LEB
Q015

Tu jefe asume el riesgo de que te equivoques, si a largo plazo puedes aprender y 
desarrollarte gracias a tu iniciativa y experiencias.

LEB
Q016

Te animan a que pruebes nuevas ideas, incluso si existe la posibilidad de que no tengan 
éxito.

LEB
Q017

Tu jefe se preocupa más por corregir lo que hayas hecho mal que en castigarte o 
reprenderte cuando cometes un error.
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Cambiar la función directiva para conver-
tirse en líder de una organización educativa, 
sea pequeña o grande, pone en evidencia la 
imagen y el ego, vale entonces el esfuerzo 
por dominar la condición sin caer en el ex-
tremo de controlar absolutamente todo, 
corrigiendo en el camino las debilidades y 
aceptando que las ideas propias pueden y 
deben ser rebatidas. Peter Drucker decía que: 
“El liderazgo no es un rango ni una serie de 
privilegios, títulos o dinero. El liderazgo es 
responsabilidad”. Entonces, ¿Todo director 
estaría llamado a convertirse en líder de la 
institución que dirige?. Una respuesta, que 
resume lo que hemos argumentado, sería: 
“Sí, porque las cosas se gestionan, pero a las 
personas se les lidera”. 

Para ayudar a determinar qué acciones 
pueden ser llevadas a cabo, dependiendo de 
su percepción actual y del liderazgo que su 
escuela necesite, analice el siguiente esque-
ma que plasma un enfoque para el autodesa-
rrollo del líder.

Dar sentido a nuestra acción buscando 
obtener el justo medio

Comprender cómo 
razonamos para hacernos 
comprender mejor

Conocerse para hacer que sus palabras 

y sus actos sean congruentes

Su personalidad

Sus valores éticos

Su modo de pensar

Sus mecanismos 
de defensa

Perspectiva de integración en la persona del líder.  
(Elaboración propia a partir del análisis de P.  Stern)

Ejemplo de aplicación de la serie de cuestionarios LEBQ, se observa además el análisis de 
resultados obtenidos.

“el liderazgo no 
es un rango ni una 

serie de privilegios, 
títulos o dinero. 
el liderazgo es 

responsabilidad”
-peter drucker

Sus evaluaciones

GP informal - Liderazgo participativo

Hemos medido el nivel de liderazgo participativo (participación informal) se sitúa en

50 puntos.

La escala de la puntuación para esta medida va desde 0 (nada participativo) a 85 
(totalmente participativo)

Comunicación ascendente y descendente; Formación y gestión del conocimiento 

El grado de participación PERCIBIDA por el entrevistado respecto a Comunicación 
ascendente y descendente, Formación y gestión del conocimiento es de

60 puntos

La escala de la puntuación para esta medida va desde 0 (la percepción de que no hay 
participación) a 115 (percepción de que hay participación en estos aspectos es muy elevada)

Influencia y trabajo en grupo

El grado de participación PERCIBIDA por el entrevistado respecto al grado de influencia y 
uso de grupos es de

23 puntos

La escala de puntuación de esta medida va desde 0 (percepción de que hay participación) a 
45 (percepción de que la participación en estos aspectos muy elevada)

Complementos y sistema de remuneración

El grado de participación económica PERCIBIDA por el entrevistado (estimada en función de 
los complementos salariales y sistema de remuneración es de

-1 punto)

La escala de puntuación de esta medida, va desde -10 (percepción de que no hay 
participación) a +35 (percepción de que la participación en estos aspectos es muy elevada)

¡Muchas gracias!

Sus respuestas han sido guardadas.
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En síntesis, tu desarrollo perso-
nal te hace un mejor líder, y a su 
vez el liderazgo te hace una mejor 
persona. El personal no busca un 
jefe que le grite y que le incite a 
tener la autoestima por los suelos, 
en lugar de eso, busca un líder que 
lo impulse a hacer cosas posibles y 
que lo ayude a descubrir su valor. 
Creo que de las peores cosas que 
un jefe puede hacer, es demeri-
tar el esfuerzo de los demás, por 
lo que un buen líder evita eso. No 
necesitamos más capataces y sa-
boteadores, necesitamos personas 
excepcionales que nos impulsen. 
Sam Walton afirma que los líderes 
destacados hacen lo posible por 
fomentar la autoestima de su per-
sonal, ya que si las personas creen 
en sí mismas, es sorprendente lo 
que pueden realizar. Los cargos 
generalmente se pueden “conce-
der”, pero es el comportamiento 
de los líderes lo que les permite 
obtener el respeto de los demás. 
En palabras de Kouzes y Posner: 
“queda claro que para que este-
mos dispuestos a seguir a alguien, 
ya sea en la sala de sesiones, en las 
aulas o en la oficina, primero pro-
curaremos asegurarnos que esa 
persona es digna de confianza”.

Hay preguntas que, a fin de 
cuentas, no tienen una respuesta 
simple, pues depende de tantas 
variables; en el caso de la gestión 
educativa es de considerar los pro-
fesores, el contexto, la cultura, la 
política, etc. Ante los desafíos que 
plantea incrementar la compe-
titividad y calidad en los centros 
educativos, la valoración de ello 
se refleja, en parte, por los juicios 
que las personas suelen hacer so-
bre los resultados que logran los 
servicios educativos, esto a partir 

de la identificación de un conjun-
to de criterios e indicadores que 
distinguen a un buen maestro, un 
buen director, un buen estudiante, 
una buena escuela o una buena 
educación. Liderar con el ejemplo 
personal siempre ha sido la me-
jor guía para los que trabajan con 
nosotros, la congruencia entre lo 
que se dice y se hace debe ser una 
prerrogativa en todo aquél que 
se diga líder. No es válido tomar 
atajos, la integridad no se negocia; 
estamos cansados de liderazgos 
ausentes que no buscan cómo 
aportar a las instituciones, porque 
esperan que éstas beneficien sus 
intereses. Por eso cabe observar 
que, en una época en que la edu-
cación superior está bajo pre-
sión para reinventar su mode-
lo. ¿Quiénes serán los líderes 
que puedan dirigirnos ha-
cia el futuro educativo de 
nuestro país? ¿Dónde es-
tán los José Vasconce-
los o los Jaime Torres 
Bodet, para gene-
rar y liderar esos 
grandes cambios 

“tu desarrollo 
personal te hace 

un mejor líder, y a 
su vez el liderazgo 
te hace una mejor 

persona”
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que se requieren?... ¿o es que de-
bemos seguir a la sombra de per-
sonajes políticos de ocasión?

La calidad de la educación 
vista así, finalmente tendrá que 
ver con el concepto que se em-
plee, así como con el logro de 
sus fines y objetivos propios. Pero 
para quienes se desempeñan en 
funciones directivas, es priori-
dad contar con las competencias 
necesarias que fortalezcan este 
ejercicio del liderazgo de gestión, 
principio que se ha definido como 
determinante para alcanzar la tan 
deseada calidad de la educación.

Sergio Arturo Jaime Mendoza. 

Docente universitario. Cuenta con 

un Máster en Ingeniería Administra-

tiva y Calidad así como un posgrado 

en Gestión del Conocimiento por la 

Universidad Europea de Barcelona.
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La dirección 
científica 
para la gestión eficaz 
de los recursos
y procesos 
escolares

Bernardo Trimiño Quiala
Martha Lorena Tirado Urrea
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L
a dirección científica en las escue-
las contemporáneas es un proceso 
sistémico que integra el diagnóstico 
de la comunidad educativa, la plani-

ficación de la actividad y la comunicación 
de los diferentes actores, la ejecución de 
las acciones escolares, la evaluación de 
los impactos obtenidos, así como, la re- 
troalimentación de la calidad del proceso 
educativo para su perfeccionamiento, en 
función de la misión y visión planteadas. 

Este proceso implica un diseño es-
tratégico de las escuelas que fomente el 
desarrollo hacia el futuro; por lo que la 
dirección científica escolar es responsa-
bilidad indelegable de los que la ejercen, 
para lo cual deben estar bien capacitados, 
en función del planteamiento de los ob-
jetivos estratégicos y la posterior puesta 
en práctica de los planes de mejoras.

Para que en las escuelas se trabaje 
forjando la misión, la visión y los objetivos 
estratégicos planificados, es necesario 
que los directivos gestionen eficazmente 
los recursos y procesos con que cuentan 
estas instituciones educativas. En la direc-
ción científica escolar no se puede separar 
la gestión de los recursos, de la gestión de 
los procesos, ya que conforman un siste-
ma sin el cual es muy difícil que las escue-
las puedan obtener altos índices de cali-
dad y satisfacer las demandas sociales.

La gestión escolar consiste en el sis-
tema de acciones concretas que llevan a 
la práctica el diseño estratégico de las es-

cuelas para el cumplimiento de los obje-
tivos planteados, así como, de la misión, 
la visión y los valores compartidos; con 
el objetivo de fomentar la calidad de la 
educación y satisfacer las demandas so-
ciales. 

Este artículo toma como referencia un 
trabajo científico presentado por los au-
tores en el Congreso Internacional Edu-
cativo Multidisciplinario (CIEM2016). En el 
mismo se propone un análisis de algunas 
de las cuestiones básicas del proceso 
de dirección científica escolar, desde la 
perspectiva de la gestión eficaz de los 
recursos y procesos, como una vía de 
actualización teórica para los directivos y 
maestros, en su aspiración de garantizar 
la calidad de la educación escolar con-
temporánea.

1. La dirección para la gestión eficaz de 
los recursos escolares 
Se refiere al papel de los directivos para 
conducir el desarrollo de la institución 
educativa hacia el cumplimiento de la 
misión, la visión y los objetivos plantea- 
dos e incluye el diseño de la planificación 
estratégica escolar, la valoración de los 
recursos humanos necesarios y el control 
interno.

1.1. El diseño de la planificación 
estratégica escolar
Es necesario que los directivos consi- 
deren los fundamentos teóricos que ser-
virán de base a toda la labor educativa, 
reflejados éstos en las diferentes cons- 
tituciones, en las leyes generales de 
educación y en los principios declarados 
por cada sistema educativo. También 
resulta necesario, identificar los postu-
lados de lo más significativo del ideario 
pedagógico nacional e internacional, así 
como lo más avanzado de la teoría de la 
dirección científica.

Desde el punto de vista práctico, los 
directivos deben analizar los resulta-
dos del diagnóstico científico de la ins- 
titución educativa y su entorno, a partir del 
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cual se plantean los objetivos estra-
tégicos, los que deben responder a lo 
externo y a lo interno de las escuelas.

El diagnóstico científico de la ins- 
titución educativa implica analizar las 
debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades, para identificar los 
factores que facilitan o pueden im-
pedir el cumplimiento de los obje-
tivos estratégicos, a partir de lo cual 
se define la misión y la visión, que en 
su conjunto constituyen el modelo 
de escuela que debe ser alcanzado.

El proceso para definir la misión 
de cada escuela se guía por los resul-
tados del diagnóstico científico, tan-
to interno como del entorno, y por un 
grupo de interrogantes, entre ellas:

• ¿Qué necesidades sociales  
satisface la escuela y cuáles más 
puede satisfacer?
• ¿Con qué calidad presta sus 
servicios educativos?
• ¿Cómo cumple la escuela su 
encargo social?

La misión expresa cómo se va 
a cumplir el encargo social de la 
escuela, los servicios que presta, 
estimulan la participación, la co-
municación, propicia la innovación 
y promueve el desarrollo. Ésta se 
debe redactar de manera directa, 

original, retadora, sin dejar de ser 
objetiva. Señala cómo debe ser la 
escuela en el presente.

La visión que identifica cómo 
se proyecta la escuela hacia el fu-
turo, se construye en base a la rea- 
lidad presente, pero valorando sus 
posibilidades objetivas de desarrollo 
en un futuro próximo.

Luego de planteados los ob-
jetivos estratégicos, la misión y la 
visión, es necesario identificar los 
valores compartidos, los que se 
constituyen en modelos para la ac-
tuación profesional y ética de todo 
el personal, en función de la calidad 
de la educación escolar. Con estos 
aspectos diseñados, se procede a 
la elaboración del cronograma de 
actividades anuales y mensuales de 
la institución educativa, siempre en 
vínculo con la familia y la comunidad.

Para que la planificación estra-
tégica sea efectiva, debe manifes-
tarse la necesaria correspondencia 
entre los objetivos planteados, la 
misión, la visión y los valores com-
partidos con el cronograma de ac-
tividades anuales y mensuales de la 
escuela, esta unidad se concreta en 
acciones específicas en las activi-
dades docentes y extradocentes, en 
las que debe participar activamente 

toda la comunidad educativa escolar. 

1.2. La dirección para la gestión efi-
caz de los recursos humanos en la 
escuela
Los recursos humanos que forman 
parte de una escuela, están integra-
dos por toda la comunidad educativa 
escolar (estudiantes, directivos, do-
centes, personal de apoyo a la do-
cencia, familiares y miembros de la 
comunidad con mayor acercamiento 
a la escuela). Por tanto, la dirección 
de la gestión eficaz de los recursos 
humanos es el proceso estratégico 
para seleccionar, capacitar, superar, 
estimular y evaluar los resultados 
de todo el personal, para conducir 
a la escuela hacia el cumplimiento 
de la misión y la visión planteadas.

La dirección de la gestión eficaz 
de los recursos humanos, está en-
caminada a lograr una mayor eficien-
cia y eficacia en todas las acciones 
estratégicas que realice la comuni-
dad educativa escolar en función de 
las exigencias externas e internas.

El contenido del proceso de direc-
ción realizado por los directivos debe 
estar referido, fundamentalmente, a 
la gestión del desarrollo de los re-
cursos humanos con que cuenta la 
escuela, e incluye aspectos como:

Los directivos de cada escuela, 
deben controlar que se aprovechen 

al máximo las potencialidades de 
los recursos
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• Diagnóstico de estudiantes, docentes, 
personal de apoyo, familias y
comunidad
• Comunicación efectiva
• Buen ambiente laboral
• Estimulación de los resultados
• Trabajo en equipo para la toma de 
decisiones 
• Buenas relaciones interpersonales y 
de respeto
• La motivación profesional
• La ética e idoneidad profesional
• Capacitación y superación para el 
desarrollo de competencias 
profesionales
• El desarrollo de proyectos de 
investigación e innovación
• Sostenibilidad del claustro

Estos aspectos pueden considerarse 
como indicadores para evaluar la calidad 
de la dirección de la gestión eficaz de los 
recursos humanos en la escuela. Además 
del desarrollo profesional, esta gestión 
debe estimular el desarrollo personal, el 
cual es imprescindible, teniendo en cuenta 
que cada educador(a) debe caracterizarse 
por el humanismo y la solidaridad.  

1.3. La dirección para la gestión eficaz del 
control interno
El control interno es un proceso sis-
temático que interactúa de forma ver-
tical y horizontal con todos los demás 
procesos de la escuela. Potencia el lla-
mado ciclo de la calidad ya que interre-
laciona el diagnóstico, la evaluación del 
impacto de los procesos ejecutados y la 
retroalimentación del cumplimiento de 
los objetivos estratégicos, para la toma 
de nuevas decisiones, en función del 
cumplimiento de la misión y continuar 
avanzando hacia la visión identificada. 

Esta gestión asegura el financiamien- 
to, los recursos, las condiciones y los me-
dios necesarios, para que se desarrollen 
con calidad los procesos sustantivos de la 
escuela.

Como parte de esta gestión se deben 
garantizar:

• Los recursos financieros
• Los recursos materiales e insumos 
para el desarrollo de los procesos sus-
tantivos (mesas, sillas, juguetes, hojas, 
lápices de colores, equipos de audio; 
televisores y equipos de  video, com-
putadoras)
• Los recursos energéticos
• Además del agua, el suministro de 
los alimentos específicos para los estu- 
diantes, según su edad
• Las condiciones de los locales y las 
áreas, en correspondencia con las ca- 
racterísticas de los estudiantes
• La transportación

Los directivos deben 
aprovechar todos 
los contactos que 
se tengan con los 

familiares para 
desarrollar la 
labor educativa
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Para la dirección de la gestión eficaz el 
control interno, es imprescindible en cada 
escuela, controlar que se realice una utili-
zación óptima de los recursos humanos, 
materiales y financieros, siendo de mucha 
importancia la evaluación sistemática del 
comportamiento de un número de indica-
dores, para valorar los reales resultados en 
un periodo determinado. Entre estos indi-
cadores, los directivos pueden considerar:

• El resultado de los procesos de auto-
evaluación y planes de mejora desa- 
rrollados por el personal de la escuela
• Resultados de las evaluaciones ex-
ternas realizadas a la escuela
• Control de riesgos asociados al 
cumplimiento de los objetivos estra-
tégicos
• Existencia y aplicación de medidas 
preventivas, de preparación y respues-
tas a situaciones complejas 
• Resultados de la capacitación de los 
recursos humanos
• Empleo óptimo de los recursos ma-
teriales
• Correspondencia entre los costos y 
los resultados obtenidos
• Nivel de satisfacción de las expecta-
tivas de los escolares, los docentes, el 
personal de apoyo a la docencia, las 
familias y la comunidad 
• Ejecución del presupuesto según lo 
planificado
• Resultados de auditorías internas y 
externas
• Establecimiento de relaciones con los 
proveedores de servicios y recursos a 
la escuela
• Desarrollo de la cultura económica en 
todo el personal de la escuela;
• Gestión de potenciales nuevos in-
gresos
• Utilización adecuada y cuidado de 
los recursos

Los directivos de cada escuela deben 
controlar que se aprovechen al máximo 
las potencialidades de los recursos, en 
función de garantizar un nivel aceptable 
de calidad del proceso educativo. El costo 
económico de una escuela, parte de la co- 
rrespondencia entre la utilización correcta 
de los recursos de que dispone y los re-
sultados de la formación integral de los 
educandos. Con la anterior idea, se de- 
muestra la necesidad de elevar la calidad 
en todos los procesos y proyectos que se 
desarrollen en la escuela, para garantizar 
resultados acordes a los gastos realizados.

2.  La dirección para la gestión eficaz de 
los procesos escolares
A mediados del siglo pasado, los mo- 
delos de dirección de los procesos es-
colares adoptaron una visión aislada de 
éstos; posteriormente, la experiencia y la 
investigación educativa, demostraron la 
necesidad de asumirlos con un enfoque de 
sistema,  para cumplir los objetivos estra-
tégicos, la misión y la visión; se originó así 
la denominada gestión por procesos. En la 

El proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
es el más importante en 

la escuela
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actualidad existe consenso en centrar 
esta gestión, a partir de la relación indi-
soluble entre los denominados procesos 
sustantivos y los procesos de apoyo.

2.1. La dirección para la gestión eficaz 
de los procesos sustantivos en la es-
cuela
Los procesos sustantivos son aqué- 
llos que inciden de manera significa-
tiva en el cumplimiento de los obje-
tivos estratégicos, y permiten el avance 
de la escuela desde su estado actual 
(cumplimiento de la misión), hacia su 
estado deseado (cumplimiento de la 
visión); estos procesos tienen un fuerte 
impacto sobre las expectativas de la 
sociedad, las que debe satisfacer la es-
cuela, por lo que consumen una parte 
importante de los recursos disponibles. 

El perfeccionamiento de la dirección 
para la gestión eficaz de los procesos 
sustantivos en la escuela, exige que 
cada directivo se sienta y actúe como 
un educador de sus subordinados direc-
tos y ejerza sobre ellos una labor ejem-
plar en todo momento y lugar. 

Estos procesos sustantivos se pueden 
mejorar siguiendo un plan de mejora 
diseñado con las estrategias, acciones, 
responsables y el control necesario,  
que  constituye un aspecto de gran utili-
dad para evaluar su comportamiento, de 
manera que con el tiempo se convier- 
tan en algo natural y cotidiano. 

Entre los procesos sustantivos más 
importantes de la escuela, se encuentran:

• El proceso de enseñanza-aprendi-
zaje
• El proceso vinculativo de la escuela 
con la familia y la comunidad

2.1.1. La dirección para la gestión eficaz 
del proceso de enseñanza–aprendizaje
El proceso de enseñanza-aprendizaje 
es el más importante en la escuela, y 
todos los demás deben estar subordina-
dos al desarrollo de éste; de los resul-
tados e impactos que alcance, depende 
el cumplimiento de los objetivos estra-
tégicos, la misión y la visión, así como la 
satisfacción de las demandas sociales. 
Este proceso incluye, entre otros aspec-
tos:

• La incorporación de los estudiantes 
a la escuela
• El diagnóstico escolar para la ca- 
racterización y trabajo diferenciado
• El diseño y cumplimiento del ho- 

rario de clases
• El abordaje con calidad de las cla- 
ses y otras formas de organización 
del proceso de enseñanza–aprendi-
zaje
• La promoción del arte, el deporte, 
la ciencia y la cultura en general
• La gestión para el perfecciona- 
miento curricular
• La participación activa del estu- 
diantado

Los directivos deben asegurar la ca- 
lidad del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje en las escuelas, por lo cual pro-
curarán que a los escolares se les cree 
un ambiente de amor, afecto, empatía, 
diálogo y participación; además que se 
atiendan sus expectativas, que puedan 
disfrutar todas las actividades; que se 
les estimule por lo bien hecho y que 
realicen acciones reales en función del 
desarrollo integral de la personalidad.

Para evaluar objetivamente el nivel 
de desarrollo que han alcanzado los es-
colares, se pueden utilizar como indica-
dores: 

• El aumento de la complejidad de 
las acciones desarrolladas por éstos 
• El nivel de independencia con que 
la realizan 
• La adopción de determinados roles 
y la utilización de diferentes méto-
dos de aprendizaje 
• Las relaciones personales 
• Los resultados académicos
• Los modos de actuación

2.1.2. La dirección para la gestión eficaz 
del proceso vinculativo de la escuela 
con la familia y la comunidad
Ésta ha de hacerse de forma diferencia-
da, teniendo en cuenta las características 
individuales de los estudiantes y sus fa-
milias.  Los directivos deben aprovechar 
todos los contactos que se tengan con 
los familiares para desarrollar la labor 
educativa, siempre empleando formas 
positivas, y realizando un trabajo de 
consenso, no impositivo. Ésta debe ser 
una tarea planificada y organizada, y 
es necesario preparase para realizarla.

Es conveniente reconocer que la la-
bor educativa con las familias forma par-
te del accionar estratégico de la escuela 
y los métodos educativos para atender 
a las familias son parte de la dirección 
científica de esta labor, por ejemplo, es 
necesario escuchar las opiniones de los 

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

31
OCTUBRE             NOVIEMBRE



padres, dialogar con todos y respetar 
sus propuestas coherentes. 

También se necesita que las fa-
milias formen parte consciente  de la 
codirección escolar; lograr que los pa-
dres comprendan y sean parte de las 
decisiones escolares, ayuda a que se 
comprometan con las acciones educa-
tivas de sus hijos.

Uno de los principales males, que 
atenta contra el desarrollo de las 
potencialidades de los escolares, se 
produce cuando los padres y el per-
sonal docente de la escuela manifies- 
tan estilos muy diferentes de edu-
car, por lo que los directivos deben 
propiciar que las familias encuen-
tren en la escuela un lugar donde 
puedan compartir con otras familias 
y con los docentes sus dudas, opinio- 
nes, intereses y preocupaciones. Esto 
será posible si se establece un mar-
co de relaciones reales, basado en 
la confianza mutua y en la comuni-
cación, donde se facilite el intercam-
bio, tanto individual como colectivo.

En cuanto a la proyección comuni-
taria, el directivo de la  escuela debe 
propiciar su apertura al entorno para 
potenciar colaboraciones con el per-
sonal docente de otras escuelas, así 
como de otras entidades, organiza-
ciones e instituciones culturales de la 
comunidad, con el objetivo de inter-
cambiar experiencias y construir dife- 
rentes espacios que promuevan la edu- 
cación y la cultura desde la interacción 
entre los diferentes actores sociales.

2.2. La dirección para la gestión efi-
caz de los procesos de apoyo en la 
escuela
Los procesos de apoyo son aquéllos 
que garantizan los trámites, las con-
diciones, los escenarios, la seguridad 
y los medios para que se desarrollen 
con calidad los procesos sustantivos 
escolares.

Entre los procesos de apoyo más 
importantes de la escuela, se encuen-
tran:

• La gestión de la comunicación
• La gestión ambiental y de salud
• La gestión de seguridad y 
protección

2.2.1. La dirección para la gestión efi-
caz de la comunicación en la escuela

La comunicación, al igual que el 
control interno, es un proceso inte-
gral y sistémico ya que interactúa de 
forma vertical y horizontal con todos 
los demás procesos de la escuela.

Desde el punto de vista de la di-
rección científica, constituye uno de 
los procesos más complejos por su 
esencia social y carácter subjetivo; 
depende de la calidad con que se 
comunica la información; por lo que 
emitir un mensaje no es comuni- 
carse, sino que es necesario que el in-
terlocutor entienda el mensaje emitido.

Los directivos deben potenciar una 
comunicación efectiva hacia el interior 
y con el entorno comunitario de la es-
cuela. La calidad de la comunicación 
es un bien intangible que ha ganado 
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más reconocimiento por las distintas 
teorías de la dirección. Es necesario 
conservar una coherencia comunica-
tiva que guíe hacia los objetivos es-
tratégicos de la institución educativa. 

La comunicación entendida de esta 
forma, requiere que se planifiquen, des-
de la dirección, sus objetivos especí-
ficos y que se pongan en práctica las 
estrategias necesarias, así como el di- 
seño de los soportes comunicativos y la 
metodología para ponerlos en práctica. 

Si existen las posibilidades, se debe 
informatizar el proceso de comuni-
cación escolar, ya que propicia mayor 
visibilidad, acceso y prestación de los 
servicios escolares, también aporta 
facilidades de comunicación internas 
y externas; lo anterior no quiere decir 
que la informatización de la comuni-
cación sustituya completamente el in-
tercambio personal, el cual es insusti- 
tuible para los seres humanos; por lo 
que todo directivo debe saber que la 
mejor comunicación es la personal, y es 
la que debe poner en práctica en mayor 
medida.

2.2.2.  La dirección para la gestión 
ambiental y de salud en la escuela
La dirección para la gestión am- 
biental y de salud en la escuela, debe 
generar la toma de decisiones en 
relación con la formación de la edu-
cación ambiental y la cultura de salud 
en toda la comunidad educativa esco-
lar, como condición para lograr los ob-
jetivos estratégicos.

Por lo que los directivos deben ga- 
rantizar lo siguiente:

• La elaboración e implementación 
de las reglamentaciones y acciones 
ambientales y de salud para todo el 
personal 
• Caracterizar, como parte del diag-
nóstico integral, el estado de salud 
de todo el personal de la escuela
• Determinar los promotores de 
salud, entre el personal de la es-
cuela, los padres y agentes comu-
nitarios
• Garantizar la equidad de género y 
la autoestima
• Potenciar la superación de los edu- 
cadores y el desarrollo de proyec-
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tos investigativos acerca de temas am-
bientales y de salud
• Incorporar los temas ambientales y de 
salud como contenido de las actividades 
del proceso de enseñanza–aprendizaje

Para valorar la efectividad de las ac-
ciones ambientales y de salud, se deben 
valorar los siguientes aspectos:

• Niveles satisfactorios de higiene, or-
den y limpieza en todas las áreas de la 
escuela
• Ambientación de locales y áreas
• Promoción y puesta en práctica de es-
tilos de vida saludables 
• Alcanzar niveles óptimos de ilumi-
nación y de ruido, en función del desa- 
rrollo de los estudiantes
• Atención de una adecuada dieta y ga-
rantizar la calidad de la alimentación y 
del agua
• Aseguramiento de servicios médicos

2.2.3. La dirección para la gestión de 
seguridad y protección en la escuela
La escuela se desarrolla en un entorno 
concreto, con el que se relaciona cons- 
tantemente, por lo que los directivos, de-
ben propiciar seguridad y confianza, para 
promover la mejor relación posible entre 
todos los miembros de la comunidad edu-
cativa escolar y garantizar los objetivos es-
tratégicos planificados.

Los directivos deben participar en el 
diseño y puesta en práctica del sistema de 
seguridad y protección de la escuela, como 
parte de este sistema, se debe garantizar 
la identificación del personal que labora 
en la escuela, así como de los familiares 
responsabilizados con la educación de los 
estudiantes.

Otras de las acciones que forman parte 
de esta gestión, llevan la función de ase-
gurar la calidad de las paredes limítro-
fes de la escuela, la iluminación interna 
y externa, la existencia de un personal 
especializado en esta tarea y el funcio- 
namiento de las cámaras de seguridad.

A modo de conclusión, es necesario 
precisar que los directivos escolares deben 
gestionar de manera eficaz los recursos y 
procesos de las escuelas en función de los 
objetivos estratégicos, la misión y la visión 
identificadas. 

Para ello, el directivo  que aspira la edu-
cación escolar contemporánea, debe amar 
y dedicar su vida, su profesión, a poseer 
conocimientos y experiencia profesional, 
ser capaz de aplicar los métodos de la di-
rección científica, ser ético, creativo, senci- 
llo, altruista y poseer una gran sensibilidad 
humana ya que tiene la responsabilidad de 
la formación integral de la personalidad de 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
que son el futuro de la humanidad.

Bernardo Trimiño Quiala.

Licenciado en Educación y Doctor en Ciencias 

Pedagógicas. Forma parte del Centro de Inves-

tigación e Innovación Educativa de SEV.

Martha Lorena Tirado Urrea.

Maestría en Educación y Directora Nacional 

de Asuntos Internos y Sorteo de 

Sistema Educativo Valladolid.

Bibliografía:
Alonso, S. (2006): Tecnología de la dirección 
científica educacional, La Habana, IPLAC.
Carr, P. (1999): Una teoría para la Educación: ha-
cia una investigación educativa crítica, Madrid, 
Ediciones Morata.
COLL, C. (1991): Aprendizaje escolar y construc-
ción del conocimiento en  situaciones educati-
vas, Barcelona, Paidós.
REINOSO, C. (1999): Comunicación educativa y el 
currículum de formación de educadores, La Ha-
bana, Pueblo y Educación.
SÁNCHEZ, M. E. (2002): Acerca de las tendencias, 
corrientes y enfoques en el pensamiento edu-
cacional contemporáneo, La Habana, Centro de 
Estudios Educacionales.

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

34
OCTUBRE             NOVIEMBRE



MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

35
OCTUBRE             NOVIEMBRE



UNIDADES DE ENSEÑANZA 
POTENCIALMENTE 

SIGNIFICATIVAS

Marco Antonio Moreira

UNIDADES DE ENSEÑANZA 
POTENCIALMENTE 

SIGNIFICATIVAS

UNIDADES DE ENSEÑANZA 
POTENCIALMENTE 

SIGNIFICATIVAS

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

36
OCTUBRE             NOVIEMBRE



S
e propone la construcción 
de una secuencia didáctica 
fundamentada en teorías de 
aprendizaje, particularmente 

la del aprendizaje significativo. Par-
tiendo de la premisa de que no hay 
enseñanza sin aprendizaje, la ense-
ñanza es el medio y el aprendizaje 
es el fin, se propone esa secuencia 
como una Unidad de Enseñanza Po-
tencialmente Significativa (UEPS). 
Se sugieren pasos para su construc-
ción, se dan ejemplos y se presenta 
un glosario de los términos técnicos 
utilizados.

En los centros de enseñanza, 
sea primaria, secundaria o supe-
rior, los profesores presentan a los 
alumnos, conocimientos que éstos 
supuestamente deben saber. Los 
alumnos copian tales conocimien-
tos como si fuesen informaciones 
que tienen que ser memorizadas, 
reproducidas en las evaluaciones, y 
después olvidadas. Ésta es la forma 
clásica de enseñar y aprender, basa-
da en la narrativa del profesor y en 
el aprendizaje mecánico del alumno.

Las teorías de aprendizaje su-
gieren otras maneras de entender la 
enseñanza y el aprendizaje. Los re-
sultados de la investigación básica en 
enseñanza también, pero ni unas ni 
otras llegan a la práctica real del día a 
día de los centros de enseñanza. No 
se trata aquí de echarles la culpa a 
los psicólogos educacionales, edu-
cadores, investigadores, profesores 
y alumnos, pero el hecho es que el 
modelo de la narrativa es aceptado 
por todos –alumnos, profesores, pa-
dres, la sociedad en general– como 
“el modelo” y el aprendizaje me-

cánico como “el aprendizaje”. En la 
práctica, una gran pérdida de tiempo.

Con la intención de contribuir para 
modificar, por lo menos en parte, esa 
situación, se propone en este tra-
bajo la construcción de Unidades de 
Enseñanza Potencialmente Significa-
tivas. Son secuencias de enseñanza 
fundamentadas teóricamente, orien-
tadas al aprendizaje significativo, no 
mecánico, que pueden estimular la 
investigación aplicada en enseñan-
za, es decir la investigación dedicada 
directamente a la práctica de la en-
señanza en el día a día de las clases.

Construcción de la UEPS 
Su objetivo es desarrollar unidades 
de enseñanza potencialmente facili-
tadoras del aprendizaje significativo 
de temas específicos de conocimien-
to declarativo y/o procedimental.

Filosofía: solo hay enseñanza 
cuando hay aprendizaje y éste debe 
ser significativo; enseñanza es el me-
dio, aprendizaje significativo es el fin; 
materiales de enseñanza que tengan 
como objetivo alcanzar ese aprendi-
zaje, deben ser potencialmente signi-
ficativos.Principios: 

“...no hay 
enseñanza sin 
aprendizaje, 
la enseñanza 
es el medio y 
el aprendizaje 
es el fin”
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Principios
• El conocimiento previo es la variable que más influye 
en el aprendizaje significativo (Ausubel). 
• Pensamientos, sentimientos y acciones están inte-
grados en el ser que aprende; esa integración es po-
sitiva, constructiva, cuando el aprendizaje es significa-
tivo (Novak).
• Es el alumno quien decide si quiere aprender signi-
ficativamente determinado conocimiento (Ausubel; 
Gowin).
• Organizadores previos muestran la relación entre 
nuevos conocimientos y conocimientos previos.
• Las situaciones-problema son las que dan sentido a 
nuevos conocimientos (Vergnaud); deben ser pensa-
das para despertar la intencionalidad del alumno para 
el aprendizaje significativo.
• Situaciones-problema pueden funcionar como orga-
nizadores previos.
• Las situaciones-problema deben ser propuestas en 
niveles crecientes de complejidad (Vergnaud).
• Frente a una nueva situación, el primer paso para re-
solverla es construir, en la memoria de trabajo, un mo-
delo mental funcional, que es un análogo estructural 
de esa situación (Johnson-Laird).
• En la organización de la enseñanza, hay que tener 
en cuenta la diferenciación progresiva, la reconciliación 

integradora y la consolidación (Ausubel).
• La evaluación del aprendizaje significativo debe ser 
realizada en términos de búsqueda de evidencias.
• El papel del profesor es el de proveedor de situa-
ciones-problema, cuidadosamente seleccionadas, de 
organizador de la enseñanza y mediador de la capta-
ción de significados de parte del alumno (Vergnaud; 
Gowin).
• La interacción social y el lenguaje son fundamentales 
para la captación de significados (Vygotsky).
•  Un episodio de enseñanza supone una relación triá-
dica entre alumno, docente y materiales educativos, 
cuyo objetivo es llevar el alumno a captar y compartir 
significados que son aceptados en el contexto de la 
materia de enseñanza (Gowin).
• Esa relación podrá ser cuadrática en la medida en 
la que el ordenador no sea usado meramente como 
material educativo.
• El aprendizaje debe ser significativo y crítico, no me-
cánico (Moreira).
• El aprendizaje significativo crítico es estimulado por la 
búsqueda de respuestas (cuestionamiento) en lugar de 
la memorización de respuestas conocidas, por el uso 
de la diversidad de materiales y estrategias educacio-
nales, por el abandono de la narrativa en favor de una 
enseñanza centrada en el alumno (Moreira).

Aspectos secuenciales (pasos):

1. Definir el tema específico que 
será abordado, identificando sus 
aspectos declarativos y procedi-
mentales, tal y como se aceptan 
en el contexto de la materia de 
enseñanza en la que se inserta el 
tema escogido.

2. Crear/proponer situación(ones) 
–discusión, cuestionario, mapa con- 
ceptual, situación-problema, etc.– 
que lleve(n) al alumno a exteriori-
zar su conocimiento previo, acep-
tado o no aceptado en el contexto 
de la materia de enseñanza, su-
puestamente relevante para el 
aprendizaje significativo del asun-
to (objetivo) en pauta.

3. Proponer situaciones-proble-
ma, en un nivel bastante intro-
ductorio, teniendo en cuenta el 
conocimiento previo del alumno, 

que preparen el terreno para la 
introducción del conocimiento 
(declarativo o procedimental) que 
se pretende enseñar; estas situa-
ciones-problema pueden incluir, 
desde ya, el asunto en pauta, pero 
no para empezar a enseñarlo; ta-
les situaciones-problema pue-
den funcionar como organizador 
previo; son las situaciones que 
dan sentido a los nuevos conoci-
mientos, pero para eso, el alumno 
tiene que percibirlas como proble-
mas y debe ser capaz de mode-
larlas mentalmente. Los modelos 
mentales son funcionales para el 
aprendiz y resultan de la percep-
ción y de conocimientos previos 
(invariantes operatorios); estas 
situaciones-problema iniciales se 
pueden proponer a través de si-
mulaciones computacionales, de-
mostraciones, videos, problemas 
del cotidiano, representaciones 
vehiculadas por los medios de 

comunicación, problemas clásicos 
de la materia de enseñanza, etc., 
pero siempre de modo accesible 
y problemático, es decir, no como 
ejercicio de aplicación rutinaria de 
algún algoritmo.

4. Una vez trabajadas las situacio-
nes iniciales, se presenta el cono-
cimiento que debe ser enseñado/
aprendido, teniendo en cuenta la 
diferenciación progresiva, es de-
cir, empezando con aspectos más 
generales, inclusivos, dando una 
visión inicial del todo, de lo que es 
más importante en la unidad de 
enseñanza, pero después se po-
nen ejemplos, abordando aspec-
tos específicos, la estrategia de 
enseñanza puede ser, por ejem-
plo, una breve exposición oral 
seguida de una actividad colabo-
rativa en pequeños grupos que, a 
su vez, debe ser seguida de una 
actividad de presentación o discu-
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Aspectos transversales: 
• En todos los pasos, los 

materiales y las estrategias de 
enseñanza deben ser diver-
sificados, el cuestionamiento 
debe ser privilegiado con re-
lación a las respuestas memo-
rizadas y el diálogo y la crítica 
deben ser estimulados.

• Como tarea de aprendi-
zaje, en actividades desarro-
lladas a lo largo de la UEPS, se 
le puede pedir a los alumnos 
que ellos mismos propongan 
situaciones-problema relativas 
al asunto en cuestión.

• Aunque la UEPS deba 
privilegiar las actividades co-
laborativas, la misma puede 
también prever momentos de 
actividades individuales.

Diagramas: con la intención 
de enfocar de otra manera la 
construcción de una UEPS, así 
como de ilustrar diagramas 
que pueden ser útiles en las 
actividades colaborativas pro-
puestas en ella, son presenta-
dos a continuación dos tipos de 
diagramas.

Diagrama V
La Figura 1 presenta un dia-

grama V (Gowin, 1981) para es-
quematizar el proceso de cons-
trucción de una UEPS.

Mapa Conceptual
En la Figura 2 es presentado 

un mapa conceptual (Moreira, 
2010) para diagramar de otro 
modo la construcción de una 
UEPS.

sión en el grupo grande.

5. A continuación, se retoman los 
aspectos más generales, estruc-
turantes (es decir, lo que efecti-
vamente se pretende enseñar), 
del contenido de la unidad de 
enseñanza, en nueva presenta-
ción (que puede ser a través de 
otra breve exposición oral, de 
un recurso computacional, de 
un texto, etc.), pero con un nivel 
más alto de complejidad con re-
lación a la primera presentación. 
Las situaciones-problema deben 
ser propuestas en niveles cre-
cientes de complejidad; dar nue-
vos ejemplos, destacar seme-
janzas y diferencias con relación 
a las situaciones y ejemplos ya 
trabajados, o sea, promover la 
reconciliación integradora; des-
pués de esta segunda presen-
tación, hay que proponer alguna 
otra actividad colaborativa que 
lleva a los alumnos a interactuar 
socialmente, negociando signifi-
cados, contando con el profesor 
como mediador; esta actividad 
puede ser la resolución de pro-
blemas, la construcción de un 
mapa conceptual o un diagrama 
V, un experimento de laborato-
rio, un pequeño proyecto, etc., 
pero necesariamente tiene que 
haber negociación de significa-
dos y la mediación docente.

6. Concluyendo la unidad, se da 
continuidad al proceso de dife-
renciación progresiva, retomando 
las características más relevan-
tes del contenido en cuestión, 
pero desde una perspectiva in-
tegradora, o sea, buscando la 
reconciliación integrativa; eso 
debe ser realizado a través de 
una nueva presentación de los 
significados que puede ser, otra 
vez, una breve exposición oral, 
lectura de un texto, recurso 
computacional, audiovisual, etc.; 
lo importante no es la estrategia 
en sí, sino el modo de trabajar el 

contenido de la unidad; después 
de esta tercera presentación, se 
deben proponer y trabajar nue-
vas situaciones-problema en un 
nivel más alto de complejidad 
con relación a las situaciones 
anteriores; esas situaciones de-
ben ser resueltas en actividades 
colaborativas y después presen-
tadas y/o discutidas en el grupo 
grande, siempre contando con la 
mediación del docente.

7. La evaluación del aprendizaje 
en la UEPS debe ser realizada a 
lo largo de su implementación, 
anotando todo lo que pueda ser 
considerado evidencia de apren-
dizaje significativo del conteni-
do de la misma; además, debe 
haber una evaluación sumativa 
después del sexto paso, en la 
que se deben proponer cuestio-
nes/situaciones que impliquen 
comprensión, que manifiesten 
captación de significados e, 
idealmente, alguna capacidad 
de transferencia; tales cues-
tiones/situaciones deben ser 
previamente validadas por pro-
fesores expertos en la materia 
de enseñanza. La evaluación del 
desempeño del alumno en la 
UEPS deberá estar basada, en la 
igualdad, tanto en la evaluación 
formativa (situaciones, tareas 
resueltas colaborativamente, re-
gistros del profesor), como en la 
evaluación sumativa.

8. La UEPS solamente será con-
siderada exitosa si la evaluación 
del desempeño de los alumnos 
suministra evidencias de apren-
dizaje significativo (captación de 
significados, comprensión, capa- 
cidad de explicar, de aplicar el 
conocimiento para resolver si-
tuaciones-problema). El aprendi-
zaje significativo es progresivo, 
el dominio de un campo con-
ceptual es progresivo; por eso, 
el énfasis en evidencias, no en 
comportamientos finales.

“aprender 
mecánicamente 
es simplemente 
memorizar” 
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Filosofía: solo hay enseñanza cuando 
hay aprendizaje y éste debe ser signifi-
cativo; enseñanza es el medio, aprendi-
zaje significativo es el fin; los materiales 
de enseñanza deben ser potencialmen-
te significativos.

Teorías: del aprendizaje significativo 
de Ausubel; de educación de Novak 
y Gowin; de la interacción social de  
Vygotsky; de los campos conceptuales 
de Vergnaud; de los modelos mentales 
de Johnson-Laird; del aprendizaje signi-
ficativo crítico de Moreira.

Principios:
• El conocimiento previo es la variable 
que más influye en el aprendizaje.
• El aprendizaje significativo depende de 
la intencionalidad del aprendiz.
• Los materiales y las estrategias de en-
señanza deben ser potencialmente sig-
nificativos.
• Lo que da sentido a los conceptos son 
las situaciones.
• La primera acción cognitiva para resol-
ver una situación-problema es la cons-
trucción de un modelo mental en la me-
moria de trabajo.
• El profesor es el organizador de la en-
señanza, proveedor de situaciones y 
mediador de la captación de significados.
• La evaluación debe buscar evidencias 
de aprendizaje significativo; éste es pro-
gresivo.
• Un episodio educativo supone una rela-
ción entre alumno, docente y materiales 
educativos dentro de un contexto.
• El aprendizaje debe ser significativo y 
crítico.

Conceptos: aprendizaje significativo, aprendizaje 
mecánico, situaciones-problema, modelos menta-
les, negociación de significados, captación de sig-
nificados, diferenciación progresiva, reconciliación 
integradora, consolidación, mediación, progresivi-
dad, organizadores previos, aprendizaje significa-
tivo.

Aseveraciones de valor: el mayor 
valor de la UEPS reside en el hecho 
de que es una secuencia didáctica 
teóricamente fundamentada y, por 
eso, con mayor potencial de éxito 
en la facilitación del aprendizaje 
significativo.

Aseveraciones de conocimiento: 
teniendo en cuenta el conocimien-
to previo del alumno, los organi-
zadores previos, la diferenciación 
progresiva, la reconciliación inte-
gradora y la consolidación; propo-
niendo actividades colaborativas al 
respecto de situaciones-problema, 
mediando la negociación y la cap-
tación de significados, proveyendo 
situaciones-problema y mediando 
el proceso, buscando evidencias de 
aprendizaje significativo dentro de 
una perspectiva de progresividad 
y complejidad, desestimulando el 
aprendizaje mecánico.

Transformaciones: organización e 
implementación de la UEPS, a par-
tir de una filosofía educacional, de 
teorías y principios de aprendizaje 
significativo.

Registros: conocimientos curricu-
lares específicos para ser trabaja-
dos en situación formal de ense-
ñanza; conocimientos previos de 
los alumnos, materiales didácticos, 
estrategias de enseñanza diversifi-
cadas, producciones de los alum-
nos.

Fenómeno de interés:
enseñanza

 y 
aprendizaje

Pregunta central: 
¿cómo construir unidades 
de enseñanza potencial-
mente facilitadoras del 
aprendizaje significativo 

de asuntos específicos de 
conocimiento declarativo 

y/o procedimental?

Figura 1. Un diagrama V para la construcción de una UEPS.
Evento: construcción de unidades de enseñanza

potencialmente significativas (UEPS)
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secuencia
de enseñanza

A continuación se presenta un 
glosario de los términos técnicos uti-
lizados.

Aprendizaje significativo: com-
prensión, capacidad de explicar, de 
aplicar el conocimiento adquirido a 
nuevas situaciones; resulta de la in-
teracción cognitiva no arbitraria y no 
literal entre conocimientos previos 
y nuevos conocimientos; depen-
de fundamentalmente de conoci-
mientos previos que le permitan al 
aprendiz captar significados (en una 
perspectiva interaccionista, dialécti-
ca, progresiva) de los nuevos conoci-
mientos y de su intencionalidad para 
esa captación.

Aprendizaje significativo crítico: 
es aquella perspectiva que permite 

al sujeto formar parte de su cultura 
y, al mismo tiempo, estar fuera de 
ella. Es a través de ese aprendizaje 
que el individuo podrá formar parte 
de su cultura y, al mismo tiempo, no 
ser subjugado por ella,  por sus ri-
tos, sus mitos y sus ideologías. Por 
medio de ese aprendizaje, podrá tra-
bajar la incertidumbre, la relatividad, 
la no causalidad, la probabilidad, la 
no dicotomización de las diferencias. 
(Moreira, 2005).

Aprendizaje mecánico: es la me-
morización sin significado de infor-
maciones que serán reproducidas 
a corto plazo; aprender mecánica-
mente es simplemente memorizar. 
Desde el punto de vista cognitivo, 
las informaciones son interiorizadas 

integración
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debe llevar
en cuenta

debe
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de un
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Nuevo conocimiento
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o procedimental)
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Aprendizaje
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funcionar
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deben 
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integrativa
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Formativa
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Figura 2.  Un mapa conceptual para la construcción de una UEPS. En este mapa no fueron usados conectivos 
en la parte inferior para que quedase muy denso. Las flechas son usadas solamente cuando se quiere dar un 
sentido a la lectura. Es importante no confundir mapa conceptual con diagrama de flujo. El mapa conceptual es 
estructural, no secuencial.
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prácticamente sin interacción con 
conocimientos previos. En el coti-
diano escolar, es la “memorización”.

Actividad colaborativa: resolu-
ción de tareas (problemas, mapas 
conceptuales, construcción de un 
modelo, realización de una ex-
periencia de laboratorio, etc.) en 
pequeños grupos (de dos a cuatro 
participantes), con participación de 
todos los integrantes y presenta-
ción al grande grupo, del resultado, 
del producto obtenido; ese resul-
tado debe ser alcanzado como un 
consenso del pequeño grupo que  
será sometido a apreciación crítica 
por parte del grupo grande.

Evaluación formativa: es la que 
evalúa el progreso del alumno a lo 
largo de una fase de su aprendizaje; 
la que contribuye para la regulación 
del aprendizaje en curso, en el pro-
gresivo dominio de un campo con-
ceptual; es una evaluación continua 
que se ocupa de los significados 
enseñados y en proceso de capta-
ción por el alumno. 

Evaluación sumativa: es la que 
pretende evaluar el alcance de de-
terminados objetivos de aprendiza-
je al final de una fase del mismo; 
es aquélla usualmente basada en 
pruebas de final de unidad, en exá-
menes finales.

Captación de significados: los 
conocimientos (conceptos, propo-
siciones, constructos, ...) de una 
determinada materia de enseñanza 
tienen significados que son acepta-
dos en el contexto de esa materia, 
que son compartidos por una co-
munidad de usuarios; para apren-
der significativamente esa materia, 
el alumno tiene que, en primer lu-
gar, captar esos significados para, 
después, decidir si quiere incorpo-
rarlos a su estructura cognitiva de 
manera sustantiva y no arbitraria; 

para Gowin (1981), la captación de 
significados es anterior y es condi-
ción, para que pueda haber apren-
dizaje significativo.

Conocimiento declarativo: es el 
conocimiento que puede ser verba-
lizado, declarado de alguna mane-
ra, se refiere al conocimiento sobre 
objetos y eventos; es representado 
mentalmente por proposiciones e 
imágenes mentales.

Conocimiento previo: concep-
tos subsunsores, representaciones, 
esquemas, modelos, constructos 
personales, concepciones alternati-
vas, invariantes operatorios, en fin, 
cogniciones ya existentes en la es-
tructura cognitiva del aprendiz.

Conocimiento procedimental: 
es el conocimiento que consiste en 
habilidades cognitivas que se re-
quieren para saber hacer algo; es 
el conocimiento sobre cómo ejecu-
tar acciones; estaría representado 
mentalmente por medio de pro-
ducciones, o sea, reglas sobre con-
diciones y acciones. 

Consolidación: es uno de los  
principios programáticos ausube-
lianos de la materia de enseñanza 
(juntamente con la diferenciación 
progresiva, la reconciliación inte-
gradora y la organización secuen-
cial), según el cual es necesario in-
sistir en el dominio o maestría de 
lo que se está estudiando, antes de 
introducir nuevos materiales, con 
el objetivo de asegurar una conti-
nua prontitud en la materia de en-
señanza y éxito en el aprendizaje 
secuencialmente organizado. Sin 
embargo, este principio debe ser 
compatibilizado con la progresivi-
dad del aprendizaje significativo y 
con la diferenciación progresiva y la 
reconciliación integradora.

Diagrama V: es un instrumento 
heurístico, creado por D.B. Gowin 

(1981), para facilitar la compren-
sión del proceso de construcción 
del conocimiento; por eso mismo, 
es también llamado de UVe epis-
temológica. En el centro de la V 
está la cuestión-clave, la pregunta 
básica de un proceso de produc-
ción de conocimiento; en el lado 
izquierdo está el dominio concep-
tual (conceptos, principios, teorías, 
filosofías) y en el derecho el domi-
nio metodológico (registros, datos, 
transformaciones metodológicas, 
respuestas posibles a la pregun-
ta básica). En términos simples, se 
puede decir que el lado izquierdo 
de la V corresponde al pensar y el 
lado derecho al hacer; la producción 
de conocimientos resulta de la in-
teracción entre un dominio concep-
tual (pensar) y un dominio meto-
dológico (hacer). En la punta de la 
UVe está el evento o el objeto de 
estudio del que se hacen registros 
que, transformados metodológica-
mente, generan afirmaciones de 
conocimiento (respuestas) sobre 
las cuales se realizan afirmaciones 
de valor.

Diferenciación progresiva: como 
principio programático de la ma-
teria de enseñanza, significa que 
ideas, conceptos, proposiciones 
más generales e inclusivos del con-
tenido, deben ser presentados al 
inicio de la enseñanza y progresiva-
mente diferenciados a lo largo del 
proceso, en términos de detalles y 
especificidades. Desde el punto de 
vista cognitivo, es lo que sucede 
con determinado subsunsor a me-
dida que sirve de ancladero para 
nuevos conocimientos en un proce-
so interactivo y dialéctico.

Invariantes operatorios: son 
conocimientos que están en los 
esquemas. Esquema es la organi-
zación de la conducta para una cla-
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se de situaciones. Los invariantes 
operatorios son contenidos de los 
esquemas. Hay dos tipos de inva-
riantes operatorios que son compo-
nentes esenciales de los esquemas: 
teoremas-en-acción y conceptos- 
en-acción. Teoremas-en-acción son 
proposiciones tenidas como ver-
daderas sobre lo real. Concep-
to-en-acción es un predicado, una 
categoría de pensamiento tenida 
como pertinente, relevante, para 
una determinada situación (Verganud, 
1990).

 Mapa conceptual: es un diagra-
ma jerárquico de conceptos y rela-
ciones entre conceptos; jerárquico 
significa que en ese diagrama, se 
percibe que algunos conceptos son 
más relevantes, más amplios, más 
estructurantes, que otros; esa je-
rarquía no es necesariamente ver-
tical, de arriba abajo, aunque sea 
muy usada. En el mapa conceptual, 
las relaciones entre los conceptos 
son indicadas por líneas que los 
unen; sobre esas líneas se colocan 
palabras que ayudan a explicitar la 
naturaleza de la relación; esas pa-
labras, que muchas veces son ver-
bos, se llaman palabras de enlace, 
conectivos, conectores. La idea es 
que los dos conceptos más la pala-
bra de enlace, formen una proposi-
ción en lenguaje sintético. El mapa 
conceptual tiene el objetivo de re-
flejar la estructura conceptual del 
contenido que se está diagraman-
do. Es importante no confundirlo 
con un diagrama de flujo, cuadro si-
nóptico, mapa mental y otros tipos 
de diagramas.

Mapa mental: es una función 
natural de la mente humana es el 
pensamiento “irradiado” libremen-
te desde una imagen central, o de 
una palabra–clave, como si fueran 
“ramificaciones” (branches); tópi-

cos menos importantes, también 
son representados como ramifica-
ciones ligadas a otras de más alto 
nivel. Las ramifiaciones forman una 
estructura nodal conectada (Buzan 
y Buzan, 1994; Ontoria et al.,2004). 
En el mapa mental las asociaciones 
son totalmente libres, mientras que 
en el mapa conceptual son aquéllas 
aceptadas en el contexto de la ma-
teria de enseñanza.

Material potencialmente signi-
ficativo: el significado está en las 
personas, no en las cosas. Entonces, 
no hay, por ejemplo, libro significa-
tivo o clase significativa; sin embar-
go, libros, clases, materiales didác-
ticos de un modo general, pueden 
ser potencialmente significativos y 
para eso deben tener significado 
lógico (tener estructura, organiza-
ción, ejemplos, lenguaje adecuado, 
en fin, tienen que ser aprendibles) 
y los sujetos deben tener conoci-
mientos previos adecuados para 
dar significado a los contenidos ve-
hiculados por esos materiales.

Memoria de trabajo: es el sis-
tema cognitivo que permite al in-
dividuo mantener activa una can-
tidad de información limitada (7 + 
2 items) por un corto periodo de 
tiempo. Antes, en el comienzo de 
la revolución cognitiva de los años 
50, era llamada de memoria de 
corto plazo. Hoy asúmese que su 
principal función es la de almacenar 
temporalmente resultados de com-
putaciones mentales intermedias, 
cuando se resuelven problemas 
(Wilson y Keil, 2001).

Modelo mental: es un análogo 
estructural de un estado de cosas 
del mundo que el sujeto construye 
en su memoria de trabajo. Frente a 
una nueva situación, los esquemas 
de asimilación del sujeto no fun-
cionan, entonces, para enfrentar la 

nueva situación, el sujeto construye 
mentalmente un modelo funcional, 
recursivo, de esa situación, con una 
estructura análoga. Entonces, hace 
inferencias y, dependiendo de la 
eficacia de esas inferencias, mo-
difica el modelo recursivamente, 
pudiendo, incluso descartarlo. De-
pendiendo del sucesivo encuentro 
con situaciones de la misma clase.
El modelo mental puede estabili-
zarse o  evolucionar para esquema 
de asimilación.

Negociación de significados: 
en realidad no es exactamente una 
negociación; es más un intercam-
bio, una exteriorización de signifi-
cados. El profesor que ya domina 
los significados aceptados en el 
contexto de la materia de enseñan-
za se los presenta al alumno. Éste 
debe externalizar al profesor cómo 
está captando esos significados. Si 
esa captación no corresponde a los 
significados contextualmente acep-
tados en la materia de enseñanza, 
el profesor debe presentarlos otra 
vez, de otra forma, y el alumno tra-
tará de exteriorizarlos nuevamen-
te. Eso puede ocurrir varias veces 
hasta que el aprendiz comparta los 
significados aceptados en el con-
texto de la materia de enseñanza. 
Es eso lo que se entiende por ne-
gociación de significados. Puede 
ser un largo proceso en el que el 
profesor hace la mediación para la 
captación de significados por parte 
del estudiante.

Organizador previo: material 
didáctico introductorio presentado 
antes del que se ha de aprender, 
en un nivel más alto de abstracción, 
generalidad e inclusividad. Según 
Ausubel (1968), su principal función 
es servir de puente entre lo que el 
aprendiz ya sabe y lo que debería 
saber con el fin de que el nuevo 
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conocimiento pudiera ser aprendido 
significativamente. En la práctica, or-
ganizadores previos funcionan mejor 
cuando explicitan la relacionabilidad 
entre nuevos conocimientos y aqué-
llos existentes en la estructura cog-
nitiva del aprendiz. Muchas veces el 
aprendiz tiene el conocimiento previo, 
pero no percibe que está relacionado 
con el nuevo conocimiento que se le 
está presentando.

Reconciliación integradora: desde 
el punto de vista educacional, es un 
principio programático de la materia 
de enseñanza, según el cual, la en-
señanza debe explotar relaciones en-
tre ideas, conceptos, proposiciones y 
apuntar semejanzas y diferencias im-
portantes, reconciliando discrepancias 
reales o aparentes. En términos cogni-
tivos, en el curso de nuevos aprendi-
zajes, conocimientos ya establecidos 
en la estructura cognitiva pueden ser 
reconocidos como relacionados, reor-
ganizarse y adquirir nuevos significa-
dos. Esta recombinación de elementos 
previamente existentes en la estruc-
tura cognitiva es la reconciliación inte-
gradora desde el punto de vista de la 
organización cognitiva. 

Recursividad: es la posibilidad de 
rehacer las tareas de aprendizaje; es 
el aprovechamiento del error como 
recurso de aprendizaje. Modelos men-
tales, por ejemplo, son recursivos. 
Frente a una situación nueva, el su-
jeto construye un modelo mental de 
trabajo. Si el modelo no funciona, lo 
va modificando recursivamente hasta 
que le satisfaga. Mapas conceptuales, 
por ejemplo, pueden ser realizados re-
cursivamente: el estudiante elabora su  
primer mapa y lo presenta al docente 
o a los colegas. Después de recoger los 
comentarios, sugerencias y críticas, el 
mapa puede ser realizado de nuevo y 
presentarse nuevamente.

Sentido: según Vygotsky (1987), 
sentido es la suma de los eventos 
psicológicos que la palabra, o la si-
tuación, evoca en la conciencia; es un 
todo fluido y dinámico, con zonas de 

estabilidad variable, de las cuales la 
más estable y precisa es el significado. 
Significado es una construcción social, 
de origen convencional, relativamente 
estable, pero mutable y contextual. El 
sentido es personal, el significado es 
social.

Situación-problema: significa tarea, 
no necesariamente problema de fin de 
capítulo; puede ser la explicación de 
un fenómeno, de una aparente con-
tradicción, la construcción de un dia-
grama, las posibilidades son muchas, 
pero, independientemente de cuál 
sea la tarea, es esencial que el apren-
diz la perciba como un problema. Por 
ejemplo, no sirve de nada proponer un 
“problema” que el alumno entienda 
solo como un ejercicio de aplicación 
de fórmula. Situaciones-problema y 
conceptualización guardan entre sí 
una relación dialéctica: son las situa-
ciones las que dan sentido a los con-
ceptos, pero a medida que el sujeto 
va construyendo conceptos, más ca-
paz será de tener éxito ante nuevas 
situaciones, cada vez más complejas. 
En la enseñanza, las situaciones se 
deben proponer en niveles crecientes 
de complejidad, pero es importante un 
cierto dominio de un determinado ni-
vel de complejidad antes de pasar al 
próximo. En todo eso está implícito el 
concepto de campo conceptual pro-
puesto por Vergnaud (1990) como un 
campo de situaciones-problema, cuyo 
dominio es progresivo, lento, con rup-
turas y continuidades.
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Alejandro Cristerna Guzmán

El reto del sistema  

ante el perfil de las nuevas generaciones
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L
a dinámica poblacional de nuestro país y 
del mundo, marca retos fundamentales 
para las empresas y diversas institucio-
nes educativas que ven pasar por sus au-

las, niños y jóvenes con paradigmas y estilos 
de aprendizaje muy diferentes a los vividos 
por nuestras generaciones anteriores.

Ciertamente, y de acuerdo a datos del 
Consejo Nacional de la Población (CONAPO), 
en México, la población menor a los 19 años 
disminuirá ligeramente para el año 2020 y to-
davía más en el 2030. El dato puede parecer 
“tranquilizador” para el bullicio de la aulas, 
sin embargo manifiestan un “nuevo perfil” de 
alumnos que están llegando a las aulas desde 
educación básica hasta el nivel superior (Tabla 
1).

Edad 2010 2020 2030

0-4 11 189 938 10 834 459 9 549 441

5-9 11 300 325 10 855 244 9 639 390

10-14 11 380 372 10 961 986 9 681 003

15-19 11 033 665 10 845 875 9 532 978

20-24 10 098 146 10 543 274 9 222 120

25-29 9 347 251 10 008 787 8 917 500

30-34 8 879 371 9 243 823 8 670 190

35-39 8 249 531 8 725 278 8 489 558

40-44 7 295 731 8 372 116 8 450 769

45-49 6 142 146 7 780 717 8 397 518

50-54 5 103 400 6 836 059 8 326 119

55-59 4 074 580 5 665 991 8 052 457

60-64 3 136 587 4 570 338 7 417 991

65-69 2 416 597 3 477 740 6 685 219

70-74 1 812 617 2 483 025 5 799 736

75-79 1 299 982 1 706 288 4 555 235

80-84 823 521 1 084 087 3 094 217

85-89 705 626 1 020 864 2 996 083

Total 114 289 406 125 016 451 131 478 659

Fuente: Consejo Nacional de Población. Proyecciones de población 2010-2050                                        

"Negarse aceptar 

los cambios, es 

negarse a una 

realidad que la 

tenemos frente a 

nosotros"
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Efectivamente, no solo es-
tamos hablando de cambios en 
el número, sino que más rele-
vante aún, es el mismo perfil de 
cada grupo de personas que ha 
cambiado y sigue cambiando 
en los últimos años. Los niños y 
jóvenes que se ven caminando 
por los pasillos de las escuelas 
y atendiendo las clases en el 
aula, son ahora seres con otras 
capacidades, con otras habi-
lidades, con otras prioridades 
diferentes a los que asistimos 
hace varias décadas a esos 
mismos salones de clase. De 
ninguna manera estoy dicien-
do que estas generaciones 
sean mejores o no, simplemen-
te aclaro que son diferentes. 

La tecnología, más allá de 
lo que significa en términos de 
hardware, software y redes, 
entre otras cosas, ha abierto 
la posibilidad a un mundo de 
información para los usuarios 
nunca antes visto. La cantidad 
de información a la que estába-
mos expuestos las generacio-
nes de los 50 y 60, en nuestros 
primeros cuarenta años de vida, 
es el equivalente a que ahora 
nuestros hijos reciben esa mis-
ma cantidad de información en 
solo unos cuantos años.

El Internet, que es una he-
rramienta y en algunos países 
ya un rubro de los derechos hu-
manos, ha traído avances im-
portantes en materia de la ex-
posición de datos, información, 
organizada de muchas formas. 
Los buscadores de información, 
como google o yahoo, han ve-
nido a ser los “ficheros electró-
nicos” modernos que nos traen 
información con un solo “click”. 
El Internet es amado por unos 
y repudiado por otros, pero al 
cabo de un tiempo ha venido a 
mostrar, avances importantes 
para compartir información, co-
nocimientos y sentar las bases 
para mejorar la comunicación en 
el mundo. Pensemos, por ejem-
plo, en una video llamada a tra-
vés de Internet entre personas 

que estando en dos países di-
ferentes, pueden comunicarse 
a diario y con costos mínimos.

Los avances no son meno-
res.  En un análisis comparativo 
del 2015, respecto al 2014, el 
mundo creció en población to-
tal, por ejemplo, en un 1.6% (115 
millones de personas), pero en 
contraste los usuarios de Inter-
net en nuestro globo terráqueo 
crecieron en un 21%, es decir 
525 millones de personas. Por 
su lado, los usuarios de redes 
sociales en dispositivos móviles, 
crecieron en un 23%. Para el 
caso particular de México, los 
números pueden variar según 
la fuente consultada, pero se 
estima que el número de usua-
rios de Internet oscila los 60 
millones de un total de la po-
blación cercana a los 120 millo-
nes de habitantes, es decir un 
50% de las personas en Méxi-
co tienen acceso a Internet. (1)

Tuve la oportunidad, en el 
año 2000, de dirigir un progra-
ma de aprendizaje por Inter-
net, cuando las organizaciones 
“punto com” iban iniciando. 
Dentro de los estudios que re-
visamos, se analizaron muchos 
pronósticos de usuarios de In-
ternet, en aquel entonces, para 
el año 2015, ninguno de ellos 
pronosticaba tantos usuarios 
como los que realmente existen 
el día de hoy.

Pero más allá de la tecnolo-
gía, que ciertamente influye de 
manera directa en la humani-
dad y algunos de sus compor-
tamientos, ahora analicemos el 
perfil de los alumnos en las au-
las. De manera general, se han 
realizado y se realizan diversas 
clasificaciones sobre las ge-
neraciones más recientes (las 
“más nuevas”) pudiendo en-
contrar las generaciones Y y la 
Z. La manera de educar en casa 
a estas nuevas generaciones así 
como un entorno demográfico 
globalizado, marcan retos fun-
damentales para la educación y 
las empresas públicas y priva-

das a donde eventualmente es-
tarán llegando estos egresados 
para participar activamente en 
ellas y dirigirlas, por supuesto.

Anteriormente a estas ge-
neraciones, los conocidos como 
“Baby Boomers”, que nacieron 
en las décadas de los 50 y 60, 
les ha tocado una época de 
cambios incluyendo la bienve-
nida de la era digital. Son aqué-
llos que, como hijos, éramos 
“dominados” por una mirada 
contundente de nuestros pa-
dres y que como padres, ahora 
“negociamos” con nuestros hi-
jos en algunas decisiones. 

Vayamos a la generación “Y”, 
también llamados millenials, y 
observemos que tienen carac-
terísticas muy interesantes. De 
acuerdo a la revista Forbes (2) 
muestran las siguientes carac-
terísticas:

Como se puede ver, las or-
ganizaciones están recibiendo 
a una generación con caracte-
rísticas muy peculiares y el gran 
debate es saber si ya estamos 
listos para esa “fusión” para 
ese “encuentro” o bien para ese 
“choque”. 

Además de lo anterior, los 
millenials, que ya están hoy 
por hoy en las organizaciones, 
muestran comportamientos tí-
picos de su época: Pueden cam-

En 2025 representarán el 75% de la 
fuerza laboral del mundo
59% ve películas por Internet y 46% ve 
TV por Internet
Están conectados en promedio 7 horas 
al día
45% admite que no podría estar un 
solo día sin su Smartphone
88% tiene perfiles en redes sociales
65% prefiere las redes sociales a un 
centro de contacto para ser atendidos
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biar de empleo más fácilmente 
si tienen una mejor oportuni-
dad, dejando de lado las “leal-
tades clásicas” de otras épocas. 
Adicionalmente buscan flexibili-
dad en sus horarios y tienen una 
capacidad muy interesante para 
adaptarse a nuevos paradigmas, 
dejando de lado los anteriores.

Este “choque” del que ha-
blábamos se ilustra claramente 
en la Figura 1, que corresponde 
a una encuesta realizada en el 
2012 y 2013 por un lado a un 
grupo de millenials y por otro 
a personas ya operando en la 
empresa (“veteranos”), del área 
de Recursos Humanos. Esto co-
rresponde al contraste de cómo 
se describen, o autodescriben 
los millenials, y cómo los des-
criben las personas que los reci-
ben en las organizaciones. 

Pongamos dos ejemplos. 
Los millenials se perciben como 
expertos (en un 65%) en rela-
ciones personales, asumiendo, 
quizá, que un indicador es la 
cantidad de amigos que tienen 
en redes sociales. En contraste, 
solo un 14% de los expertos en 
recursos humanos los ven con 
esa habilidad en relaciones in-
terpersonales, para lo cual, su-
pongo, no revisaron sus perfiles 
en Facebook, donde su número 
de “amigos” están por cientos.

Ahora veamos el apartado 
de la tecnología, el 35% de los 
millenials consideran que son 
expertos en tecnología (¿falsa 
modestia?), pero en cambio el 
86% de los hombres de em-
presa consideran que son ex-
pertos en esta área. Demasiada 
diferencia en las percepciones.

Este cambio generacional obli-
ga, irremediablemente, a reali-
zar cambios sustanciales dentro 
de las instituciones educativas 
de nivel medio superior y supe-
rior. Negarse aceptar los cam-
bios, es negarse a una realidad 

que tenemos frente a nosotros. 
No pretendo hacer una receta 
de cocina con este listado, pero 
quiero incluir algunos puntos que 
considero relevantes ante la lle-
gada de las nuevas generacio-
nes en este mundo globalizado.

Como se describen los Milennials

Como los Milennials son

descritos por expertos de RH

Experto en 
relaciones/
personas

65%

Experto en 
tecnología 35%

Leal a su 
empresa82%

Le gusta 
el trabajo 
arduo

86%

Le gusta 
divertirse 14%

Experto en 
tecnología 86%

Le gusta 
divertirse 39%

Experto en 
relaciones/
personas

14%

Leal a su 
empresa1%

Le gusta 
el trabajo 
arduo

11%

Figura 1

"Hoy en dia, el docente 

juega un papel 

fundamental como 

guia y facilitador del 

aprendizaje"
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Esquemas de actualización docente.
El personal docente en una institución 
educativa, es un elemento fundamen-
tal en el aprendizaje de los alumnos. 
Se dice en ocasiones que los docen-
tes somos los más difíciles de coo-
perar en esquemas de capacitación, 
¿nos gusta enseñar pero no nos gus-
ta aprender?. Los equipos docentes 
deben mostrar una gran capacidad 
de cambio y ser el ejemplo en los es-
quemas de aprendizaje organizacio-
nal (Palacios, 2015). En otras palabras, 
debemos predicar con el ejemplo.

Hoy en día, el docente juega un 
papel fundamental como guía y faci-
litador del aprendizaje. Es importante 
que los profesores conozcan a fondo 
el perfil de las nuevas generaciones. 
En este sentido, las instituciones edu-
cativas debemos hacer un fuerte com-
promiso por actualizar los programas 
de formación para profesores, consi-
derando el rol del alumno, la infraes-
tructura y la tecnología, dentro de un 
nuevo modelo educativo.

Actualización de la currícula.
La currícula es, sin duda, la guía o 
plan de desarrollo que asegura que 
los elementos del aprendizaje de los 
alumnos se plasmen adecuadamente.  

Los planes de estudio, en cualquie-
ra de sus niveles, sobre todo los supe-
riores,  deben mostrar signos fuertes 
de vinculación con el sector público y 
privado, de tal manera que los conoci-
mientos y habilidades que se adquie-
ran, tengan una aplicabilidad significa-
tiva en el medio que se desenvolverán 
sus egresados y en su rol de ciudada-
nos. Considero inútil e inoperante tener 
planes de estudio que no consideren 
el perfil de las nuevas generaciones.

Infraestructura física en aulas.
La tendencia en la infraestructura del 
salón de clases marca una nueva co-
rriente hacia el aprendizaje colabora-
tivo y con recursos que van más allá 
del simple pizarrón o pintarrón, los 
pupitres, los recursos utilizados como 
plataformas tecnológicas así como el 
posible uso de recursos tecnológicos 
que aseguren un aprendizaje en “vivo” 
proveniente no solo del profesor sino 
además de otros recursos de apren-
dizaje fundamentales en el alumno.

En ocasiones, asociamos una bue-
na instalación en el aula con recursos 
económicos excesivos. Si bien es cierto 
que muchos de los recursos de apren-
dizaje conllevan una inyección de re-
cursos, también es cierto que es funda-
mental tener la creatividad requerida 
para hacer acomodos físicos. Los “la-
drillos” son importantes, pero también 
lo son los recursos tecnológicos que 
se plasman en pantallas y otros me-
dios electrónicos, es decir los “bytes”.

Tecnología Educativa.
Los materiales educativos utilizados 
por los profesores y por los alumnos, 
deberán construirse en base al mode-
lo educativo de vanguardia, con sus 
técnicas didácticas correspondientes. 
Anteriormente, hace muchos años, el 
pizarrón y un pedazo de gis marcaban 
la “tecnología educativa” del pasado 
que poco a poco ha tenido que mo-
dificarse. Hoy en día, hablar de una 
plataforma tecnológica nos ayuda 
fuertemente a tener un repositorio 
de los diferentes recursos de apren-
dizaje con los que cuenta un alumno, 
además de la organización del calen-
dario, tareas, eventos y la oportunidad 
de poder hacer conversaciones vir-
tuales entre los compañeros de aula, 
con sus con sus profesores de mane-
ra síncrona o asíncrona. Este trabajo 
colaborativo es, sin duda, un avance 
importante en la manera de enrique-
cer un curso dentro o fuera del aula.

Administración del Cambio.
Evidentemente que este nuevo perfil 
de los alumnos, conlleva a realizar mo-
dificaciones en las instituciones educa-
tivas y miembros que la conforman. La 
administración del cambio es funda-
mental para poder apoyar en la adapta-
ción a todos los involucrados que irre-
mediablemente se tienen que adaptar 
a un contexto de cambio permanente. 
No imagino un proceso de cambio fa-
vorable con involucrados “enemigos” 
del cambio y amantes del status quo.

Las organizaciones se deben trans-
formar considerando el entorno, pero 
sin caer en un cambio constante que 
pueda desestabilizar a la organización. 
En todo caso, cualquier ajuste podrá 
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generar una resistencia al cambio, al 
presentarse, por razones humanas, un 
sentimiento de pérdida de control de 
la situación que se manejaba dentro 
del área de confort (Palacios, 2015).

Para lograr este proceso de trans-
formación, siempre es necesario con-
tar con personas líderes (formales o 
informales) que tomen la batuta y con-
venzan a sus colegas que los cambios 
son requeridos.

De los estudiantes, ni qué decir. 
Las nuevas generaciones, tal y como 
lo comentamos, vienen con el “chip” 
del cambio permanente y ellos sa-
brán adaptarse a las variaciones que 
se hagan en los espacios educativos, 
tomando en cuenta, claro está, que 
éstos mismos vayan encaminados y 
sintonizados con la dinámica grupal, el 
aprendizaje continuo y un gran uso de 
la tecnología.

En resumen, está claro que el nue-
vo perfil generacional de los estudian-
tes, que junto con la globalización y el 
avance tecnológico, obligan a las ins-
tituciones educativas a estar alertas 
para afrontar estos cambios, con accio-
nes concretas que se traduzcan en pro-
gramas de vanguardia que capitalicen 
las nuevas habilidades de los alum-
nos y que estén en sintonía con los 
que el nuevo medio laboral demanda. 
¿Estamos listos para este nuevo reto?

Alejandro Cristerna Guzmán.
C2A Consulting.
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ciones educativas que viven un cambio. 
Elsa Beatriz Palacios Corral, Manuel Flores 
Fahara (2015)
http://www.conapo.gob.mx/work/mo-
dels/CONAPO/Proyecciones/Documen-
to_Metodologico/HTML/files/assets/com-
mon/downloads/publication.pdf
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Entrevista al profesor 

Alejandro Cristerna 

GUzman

A
lejandro Cristerna Guzmán 
llegó a ser Rector de la Uni- 
versidad TecMilenio, ob-
tuvo el Premio al Saber 

del Estado de Nuevo León, tam-
bién es considerado por la Socie-
dad Sinaloense y la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Estado de 
Sinaloa como un sinaloense ejem-
plar en el mundo. Se graduó de In- 
geniero Industrial y de Sistemas, con 
mención honorífica de excelencia y 
ostenta el título de Máster en Ad-
ministración de Sistemas de Infor-
mación, especialidad Administración.

En la entrevista que nos conce- 
dió, reseñó algunas de sus experien- 
cias educativas en el Tecnológico 
de Monterrey y la Universidad Tec-
Milenio, resaltó el papel de la inves-
tigación y la innovación como bases 
para la educación de calidad y ase-
guró que la educación, constituye el 
mayor reto para México y el mundo.

1.- Profesor. Usted posee una vasta 
experiencia en la educación supe- 
rior, llegando a ocupar los puestos 

de Director de Vinculación Estra-
tégica del Tecnológico de Monterrey 
y Rector de la Universidad TecMile-
nio; al respecto quisiera que nos 
definiera el modelo educativo de la 
Universidad TecMilenio, y nos co-
mentara acerca de los principales 
aportes que ha realizado, esta ins- 
titución, a la educación superior 
mexicana.
Muy bien y muchas gracias por la 
invitación, tenemos en el contexto 
general y mundial de la educación 
universitaria, a las universidades de 
investigación y las llamadas univer-
sidades de enseñanza. El Tecnológi-
co de Monterrey, desde su fundación, 
se ha caracterizado por ser una uni-
versidad de investigación que ha 
escalado peldaños muy importantes 
en materia de la investigación de 
diferentes áreas temáticas, el de-
sarrollo de patentes y en el desa- 
rrollo de profesores e investiga-
dores; sabíamos en el Tecnológi-
co de Monterrey que existía una 
necesidad de llevar educación a cada 
vez más personas, el perfil demográ-

fico de los estudiantes en México y 
en otros países de América Latina 
y el mundo, ha cambiando, por lo 
que había una necesidad de formar 
profesionistas con un desarrollo de 
competencias importante que fue- 
ran capaces de hacer cosas muy 
concretas y adecuadas a lo que el 
mercado laboral demanda; además 
de eso, debíamos tener una opción 
que económicamente fuera facti-
ble para más personas en el país y 
entonces creamos una universidad 
que es la Universidad TecMilenio, 
en la cual llevamos educación a más 
personas. Es un modelo desarrollado 
por competencias profesionales, 
pero también es una muy buena 
oportunidad, dados los modelos que 
hemos creado para aquellas perso-
nas que trabajan y estudian; en este 
sentido la universidad inició en el 
año 2002, hoy cuenta con más de 
40,000 alumnos, creo que ha sido 
un éxito académico para nuestro 
país, el contar con una universidad 
en diversas locaciones y en diferen- 
tes ciudades del país y que haya 

El reto del sistema  

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

52
OCTUBRE             NOVIEMBRE



aportado al desarrollo de competen-
cias profesionales en los estudian- 
tes, los que tienen la posibilidad de 
estudiar y trabajar al mismo tiempo.

2.- Dentro del contexto en que se 
ha desarrollado el Tecnológico de 
Monterrey, y la Universidad Tec-
Milenio, ¿cuáles compromisos edu-
cativos considera usted que deben 
ser asumidos por las instituciones 
privadas que brindan educación su-
perior?
El mayor compromiso que debe 
asumir una universidad y la edu-
cación superior en general, debe 
ser la parte de la vinculación, lo que 
también se ha denominado como 
aprendizaje significativo, de poco 
sirve que los estudiantes reciban 
60 o más cursos durante su carrera 
profesional, si los conocimientos y 
habilidades que deben desarrollar 
durante esos cursos, no tienen una 
utilidad en el mercado laboral; por 
lo cual considero que el mayor 
compromiso de una universidad, se 
encuentra en su vinculación con 

el sector productivo, tanto público 
como privado; estoy hablando de 
los dos, pero definitivamente si no 
hay una vinculación en lo curricu-
lar, en los planes de estudios, en los  
conocimientos, difícilmente podemos 
hacer una gran labor, porque vamos 
a mandar al mundo laboral a perso-
nas que no podrán aplicar lo apren-
dido y las competencias desarrolla-
das en el mercado productivo o de 
servicios.

3.- Prácticamente todos los sis-
temas educativos del mundo se 
plantean como una necesidad im-
postergable, el desarrollo de una 
educación de calidad; en este sen-
tido, la Subsecretaría de Educación 
Superior propone como objetivos 
básicos, la formación de profesio- 
nistas que contribuyan de manera 
significativa al desarrollo del país y 
especialmente a la transformación 
justa de la sociedad. Además de es-
tos objetivos, ¿Qué otros deben ser 
proyectados para que la educación 
superior mexicana eleve la calidad  

del servicio educativo que presta?
Además de lo que mencioné res- 
pecto a la vinculación con el sector 
productivo, todo lo que se relaciona 
con el desarrollo de habilidades, ac-
titudes y valores, resulta fundamen-
tal e importante, por ejemplo: el rol 
de la ciudadanía es algo que debe-
mos ir desarrollando, y no solo en la 
educación universitaria, sino desde 
el nivel básico hasta el superior, 
porque México y muchos otros paí- 
ses demandan ciudadanos con acti-
tudes más activas y menos pasivas, 
con actitudes donde su participación 
social y la representación de líderes 
tenga una responsabilidad política 
y electoral, con una madurez ne- 
cesaria y fundamental para el de-
sarrollo de cualquier comunidad; 
en este país y en todo el mundo, 
las actitudes activas y participativas 
le pueden dar la vuelta a cualquier 
situación adversa. Al respecto, he  
escuchado muchas veces hablar y 
Andrés Oppenheimer  lo comenta en 
un libro que se llama “Crear o morir” 
que en América Latina señalamos a 
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las personas que fracasan y lo hace- 
mos negativamente, y creo que 
el fracaso debe ser visto al revés, 
como una buena oportunidad para 
seguir adelante. Existen muchos 
casos, como en los Estados Unidos 
y otros países, que dicen: “luego 
del fracaso viene el éxito”, ese tipo 
de actitudes que son las que debe-
mos desarrollar en los estudiantes; 
no estoy diciendo, que quede claro, 
que las instituciones de educación 
superior, son las únicas responsa-
bles de inculcar valores, actitudes y 
habilidades, evidentemente que en 
casa, en los círculos sociales, hay 
una responsabilidad, sin embargo yo 
creo que hay muchos temas en los 
que la institución de educación su-
perior puede participar y considero 
que para allá vamos, si se observan 
los planes de estudios, no se dejan 
de ver las matemáticas, las físicas 
y las clases propias de cada espe-
cialidad, pero ya empezamos a ver 
materias de ciudadanía, de ética, de 
cuestiones sociales de desarrollo, de 
comunicación oral y escrita, en fin, 
comenzamos a ver cambios impor-
tantes y creo que es un buen camino 
el que llevamos en este sentido.

4.- La relación entre la sociedad, la 
cultura y la ciencia, es una de las 
tendencias más importantes de la 
educación del siglo XXI; todo do-
cente, en su actuación profesional, 
es un promotor cultura y difusor 
de valores; al respecto, ¿qué se 
debe hacer en función de continuar  
elevando la calidad de la actuación 
profesional del docente mexicano?
En el ramo magisterial, se co-
menta muy coloquialmente que 
los profesores son los más reacios 
al aprendizaje, al docente le gusta 
enseñar y que el alumno aprenda; 
sin embargo, puede ser difícil que 
participe en programas forma-
tivos y de capacitación; yo lo que 
diría es que debe estar en una ca-
pacitación y actualización cons- 
tante; hay una anécdota que dice: 
“no es lo mismo tener experiencias 
y vivencias en 20 años, que hacer lo 
mismo durante 20 años”; creo que 

es algo que ilustra mucho lo que 
quiero expresar, los docentes deben 
tener una formación y una capaci-
tación constante, y una formación 
no nada más del conocimiento, sino 
del medio y del entorno, y también 
pueden participar en la parte cientí-
fica, lo que pasa es que cuando ha- 
blamos de ello, nos imaginamos 
un laboratorio de investigación y 
luego hasta pipetas y todos los  
instrumentos y equipos; y no es así, 
yo creo que puede participar en in-
vestigaciones docentes, teniendo 
todo un campo de cultivo de la in-
vestigación en el salón de clases, en 
la comunidad, con los padres de fa-
milia; yo creo que si el docente, está 
vinculado con el entorno, si sabe lo 
que está pasando en él, podrá desa- 
rrollar esta capacidad científica y 
relacionarse con su medio.

5.- Tan importante como la forma- 
ción y la capacitación profesional es 
la vocación pedagógica. ¿Cuál es 
su sentir en relación con este rubro 
y en qué nivel educativo conside- 
ra que existe una mayor vocación 
pedagógica en los colectivos do-
centes? 
Voy a tratar de contestar la última 
pregunta que me hiciste, y en reali-
dad no sé dónde haya más, lo que 
sí sé es que debe haber en todos 
los niveles educativos, a veces se 
piensa que la vocación pedagógica 
se nace con ella o se desarrolla, lo 
que ocasionaría un debate que nos 
llevaría varias horas y días; y quizás 
no lleguemos a una conclusión, lo 
que sí puedo decir es que es funda-
mental tener la vocación en todos 
los niveles; pero si me preguntaran  
¿metes las manos al fuego porque 
el 100% de los docentes mexicanos 
tienen la vocación? yo no me ani-
maría; sin embargo, debemos avan-
zar en este sentido; a veces pode- 
mos ver como las plazas de do-
centes se van heredando a lo largo 
de las generaciones; y se escucha 
decir: “yo soy profesor porque mi 
mamá o mi papá fueron profesores”, 
y no estoy diciendo, que quede claro, 
que los que somos o son hijos de 

profesores, no tienen la vocación 
pedagógica, lo que estoy queriendo 
decir, es que si vives en un ambien- 
te docente en la familia y lo ves 
por muchos años, es probable que 
te inspire, pero también es probable 
que no te ocurra así; por lo que cada 
uno debe tener la ética suficiente 
para decir: “esto es lo mío, o esto no 
es lo mío”. Me gustaría que hubiera 
más vocación docente en este país 
y en el mundo ya que es algo muy 
hermoso, perdonando el romanti-
cismo, además, la educación es una 
gran oportunidad de trascender en 
la vida y a todo ser humano le gusta 
trascender, nos gusta dejar nuestro 
granito de arena; una de las cosas 
que más me satisfacen durante mi 
etapa docente, es que al cabo de un 
tiempo encontrar a un alumno en un 
centro comercial o en un restaurante 
y me diga: “profesor yo lo recuerdo 
mucho a usted”, me ha sucedido y 
curiosamente no me dicen: “yo lo 
recuerdo a usted por el Teorema de 
Pitágoras, porque lo explicaba muy 
bien, por el coeficiente de fricción, 
por la clase de probabilidad”; no me 
dicen esto, me dicen: “yo lo recuerdo 
a usted por las habilidades que pude 
desarrollar, por las actitudes y por 
los valores que contribuyó a desa- 
rrollar en mí”, y ésa es una gran opor-
tunidad de trascender en la vida; de-
bería entonces haber más vocación, 
sí, considero que haya más voca- 
ción, yo creo que los profesores, 
no quiero polemizar, por favor, en mi 
opinión particular, se demanda estén 
en el salón de clases, en el aula; no 
se demanda que anden en movi- 
mientos políticos. 

6.- El TecMilenio está impulsando 

"habia una necesidad de 

formar profesionistas 

con un desarrollo de 

competencias importantes, 

que fueran capaces de 

hacer cosas muy concretas 

y adecuadas a lo que el 

mercado laboral demanda"
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las carreras profesionales peda- 
gógicas, con su experiencia en este 
sentido, ¿cuáles son las tendencias 
que se están manifestando en la 
demanda de la educación superior?
Existen megatendencias en el mun-
do que se están manifestando en 
las carreras profesionales de la edu-
cación superior; de alguna manera 
las universidades deben apegarse a 
estas megatendencias, entre ellas: 
las áreas de alimentos, las biotec-
nologías, las tecnologías de la in-
formación, son áreas muy fuertes 
en la educación superior. Además 
de estas megatendencias mundia- 
les hay demandas, digamos así, en la 
educación superior que deben aten- 
derse; pensar cuáles son, podemos 
hacer una lista muy grande; en este 
sentido, se destaca el hecho de que 
los planes de estudio deben actua- 
lizarse constantemente, se dice 
que cada 5 años, yo creo que cada 
vez a más corto tiempo es necesa-
rio actualizarlos; por ejemplo, si a 
nosotros en el momento de recibir 
nuestro título profesional, nos hacen 
un examen de todo lo que en teoría 
aprendimos durante nuestros estu- 
dios profesionales, primero habrá 
que ver si los conocimientos que 
generamos o aprendimos a lo largo 
de esos 5 años están vigentes, y en 
realidad eso no lo sé, ya que en este 
sentido, los planes de estudios tienen 
que estarse modificando, no cada 6 
meses claro, pero deben cambiarse 
cada 5 años, con actualizaciones 
parciales en correspondencia a las 
demandas de la sociedad y el mer-
cado. Creo que para allá debemos 
ir, en ocasiones también cuando 
vemos carreras profesionales, mer-
cadotécnicamente hablando pueden 
ser muy atractivas, sin embargo no 
es la parte de la mercadotecnia, sino 
es la demanda en el mercado laboral 
y sobretodo que vaya a cumplir una 
necesidad específica; quiero refe- 
rirme por ejemplo a los ingenieros 
en sistemas computacionales o tec-
nologías de la información, porque 
tienen varios nombres; si vas con 
los dueños de las grandes empre-
sas, todos dicen los mismo: ¿cómo 

es posible que las universidades 
no generen suficientes ingenieros?, 
entonces analizas la matrícula de 
las universidades, en general y por 
ejemplo en las carreras de tec-
nologías de la información, efecti-
vamente, no tenemos la generación 
suficiente de ingenieros que el mer-
cado demanda, y la pregunta es por 
qué; hay demanda en el mercado 
laboral, hay ofertas de programas 
universitarios, pero en ocasiones los 
alumnos simplemente no llegan a 
la universidad por diversas razones, 
entonces, además de las tendencias 
en el mercado laboral, éstos deben 
estar amarrados con los programas 
de orientación profesional que te- 
nemos en preparatoria, estos pro-
gramas deben ser más integrales, 
más completos, y que realmente el 
orientador profesional o vocacional 
conozca lo que está pasando o in-
vite a gente experta, porque en oca-
siones, con todo respeto, no consi- 
dero que un examen de orientación 
profesional determina el futuro de un 
estudiante, no creo en eso, que 50 o 
70 reactivos identifiquen para qué 
es bueno un estudiante, o para qué 
no es bueno, en eso no creo; por lo 
que debe existir una unidad entre lo 
que demanda el mercado laboral por 
un lado y lo que está pasando en la 
orientación profesional para que las 
universidades tengamos programas 
que vayan acordes a lo que el mer-
cado laboral y la sociedad necesitan.

7.- En esta misma línea de interro-
gantes, ¿Qué consejo le daría usted 
a los alumnos que cursan prepara-
toria y cuáles criterios deben tomar 
en cuenta para seleccionar una ca- 
rrera universitaria o una profesión 
determinada?
No es la manera más correcta como 
voy a contestar la pregunta, pero 
prefiero decir los criterios que no 
deben considerar para seleccionar 
una carrera profesional. Primero las 
herencias, las que ejercen una gran 
presión sobre los alumnos; ya que 
mi abuelo fue médico, mi papá fue 
médico y yo tengo que ser médico, 
ahora le preguntas al alumno, ¿te 

gusta la medicina? y responde que 
no le gusta, pero “debo ser médico”; 
en otros casos, mi abuelo fue abo- 
gado, mi papá abogado y yo tengo 
que ser abogado, pero uno se pre-
gunta por qué. Otro aspecto son las 
modas, esta carrera está de moda y 
está interesante, preguntas por qué 
estudia esta carrera, y responde: “no 
sé es la que todos quieren”, pero 
cuestionas ¿tú la quieres?, y dicen: 
“no pero todos la quieren y por eso 
estoy aquí”; muy relacionado con la 
anterior, son las presiones sociales, 
existen cosas muy específicas y tan 
increíbles como que mis amigos se 
fueron a estudiar a una determi-
nada universidad en tal ciudad, y 
yo quiero estudiar en esa univer-
sidad, preguntas, ¿pero que vas a 
estudiar? y responden los alumnos, 
“no sé, pero yo tengo que estudiar 
en esa universidad y en esa ciudad 
con mis amigos” y así es. Creo que 
hay una creciente democratización 
de la educación superior, pública y 
privada, México ha avanzado pasos 
cuánticos en las ofertas de la edu-
cación pública y avanza mucho en la 
educación privada; ésta última, cada 
vez abre más espacios para la gente 
que a veces económicamente no 
puede afrontar estos estudios; hay 
gente que dice que las instituciones 
educativas privadas, son discrimina-
torias, en lo económico, yo no creo 
en eso, si en algún caso son discri- 
minatorias, es en el talento, pero no 
en lo económico; en otras palabras, 
si un alumno tiene talento, aunque 
no posea recursos para pagar una 
colegiatura, habrá más de una uni-
versidad privada, el Tecnológico de 
Monterrey, es un caso, que le va a 
decir “ven conmigo y yo te apoyo en 
tu educación, pero necesitamos ta- 
lento”, no existe una escasez de di- 
nero, existe una escasez de talento. 
Entonces cómo veo a los alumnos 
de preparatoria con todo esto, los 
veo muy confundidos, muy solos; 
por ejemplo, en las pláticas que he 
tenido con los padres de familia, le 
pregunto a uno de ellos, ¿qué ca- 
rro tienes?, responde tal carro para no 
decir marcas y ¿por qué compraste 
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este carro?, y te comienzan a platicar 
y a emocionar, te dicen: “realicé un 
análisis comparativo entre las dife- 
rentes marcas”, y que si los frenos, el 
manejo,  el rendimiento de combus-
tible; y le dices ¿le invertiste muchas 
horas a la compra del carro? y vuel-
ven a responder “si le invertí muchas 
horas, son $300,000 pesos en un ca- 
rro nuevo”; y ahí le pregunto y ¿cuán-
to tiempo le inviertes a tus hijos para 
poder platicar qué carrera profe-
sional van a escoger?; y se quedan 
callados, y muchas veces es más 
inversión que los $300,000, pero no 
le queremos meter tiempo a plati-
car con nuestros hijos acerca de qué 
van a estudiar; por eso los veo solos 
y presionados; no obstante estoy a 
favor de los programas de orienta- 
ción profesional, los cuales están 
cambiando y mejorando. Creo que la 
orientación profesional la debemos 
ir bajando al siguiente nivel, ya está 
en preparatoria, pero en secundaria 
te voy a ofrecer algo ya, desde pri-
maria debemos hacer algo, no estoy 
diciendo que desde primaria sea 
muy específico, pero sí comenzar a 
motivar gradualmente a los alum-
nos, eso es importante, entonces la 
clave está en que el alumno se sien-
ta acompañado, no se sienta solo, se 
sienta informado; a veces un folleto 
puede ser la diferencia para un es-
tudiante, pero no para todos, en un 
folleto, por muy bueno que sea, no 
puede estar su futuro, de ahí la im-
portancia de acompañarlos.

8.- Existe una gran controversia en 
relación con el común denominador 
de las instituciones educativas uni-
versitarias privadas, que se refiere 
a que si los alumnos se observan 
como intereses económicos, o como 
intereses educativos formativos 
para el bien de la sociedad. ¿Qué 
considera usted al respecto?
Llevar educación a este país es una 
gran necesidad, en el año 2015 el es-
tudio “Eficiencia Educativa” demostró 
que en México en promedio de cada 
100 niños que ingresan a primero de 
primaria, solo 21 terminan una ca- 
rrera profesional, 79 se quedaron en 

el camino o no terminaron la prima-
ria, la secundaria o el bachillerato, de 
hecho, el gran reto de este país se 
llama bachillerato, ya que de cada 
100 niños que comienzan primero 
de primaria, nada más 36 terminan 
el bachillerato; es ahí donde está el 
gran brinco, en este sentido, hablar 
de educación superior e incrementar 
estos números hasta 30, 40 o 50 los 
que terminen una carrera univer-
sitaria, lo que sería impresionante, 
creo que eso nos daría otra plata-
forma de desarrollo a este país que 
se hace muy necesaria, entonces sí 
es un interés económico o un interés 
genuino; ojalá que sea un interés 
genuino para todas las instituciones 
de educación superior; más ahora 
que en este país hay alrededor de 
4,500 universidades las menos, al-
rededor del 10% tienen un RVOE 
(Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios Superiores) federal, el 
restante 90% posee un RVOE es-
tatal, quisiera pensar que todos los 
RVOE, tanto los federales como los 
estatales, tienen el mismo nivel de 
requerimientos, entonces quiero 
creer que es un interés genuino de la 
educación; por supuesto que no es-
toy en contra de la parte económica, 
es una labor genuina y legal el lle-
var educación privada también; pero  
cuando entras al mercado universi-
tario, como en cualquier empresa, 
en cuestiones de competitividad,  
existen océanos azules y rojos, en los 
océanos rojos, se dice que hay mu-
chos tiburones, entras a uno de es-
tos océanos y los tiburones comien-
zan a morder y por eso sale sangre 
y las aguas se tornan rojas, busca 
océanos azules, por eso, el gran reto 
que tienen las universidades es más 
que estar compitiendo, porque se 
compite por precios, por descuen-
tos y por becas, mejor, ¿por qué no 
procurar diferenciarte y proponer un 
modelo educativo que sea diferente 
a los demás?, no estoy diciendo 
que sea mejor o peor, sino estoy 
diciendo que sea diferente y cubra 
ciertas necesidades; por ejemplo, 
voy a crear una universidad dirigida 
al sector financiero y voy a especia- 

lizarme en este sector, y procuraré 
contar con los mejores egresados 
en el área de finanzas, por lo que 
debo pensar qué modelo puede ha- 
cerme diferente en este sector; por lo 
que pienso que la sobreoferta puede 
llevarnos a océanos rojos donde no 
existen ganadores, necesitamos ir 
a océanos azules donde existe una 
diferenciación clara en las ofertas 
educativas.

9.- Existe una marcada diferencia 
entre los modelos educativos de las 
universidades públicas y privadas; 
en su opinión, ¿sería posible esta-
blecer un modelo híbrido que atien-
da las necesidades sociales con las 
mismas oportunidades de estudios, 
para los jóvenes independiente-
mente de su estrato social?
Estaría muy interesante hacer algo 
así, una vez escuché a una persona 
que planteaba cuánto cuesta una 
universidad pública en términos de 
presupuesto, es decir, cuánto asigna 
el gobierno de presupuesto a una 
universidad pública, “X” cantidad; 
muy bien cuántos alumnos tiene, 
cuánto cuesta al gobierno por alum-
no, tanto; cuando se analizan esos 
números, se pueden comparar e 
incluso en ocasiones son superio- 
res a la colegiatura de una universi-
dad privada; entonces alguien dijo, 
¿por qué no hacemos algo, por qué 
mejor no concentramos el dinero y 
se dice a los jóvenes, vas a estu- 
diar?, Aquí está tu cheque, tú esco- 
ges la universidad, la que tú quieras, 
entonces ¿qué pasaría bajo este con-
texto? También considero que cada 
vez existen más alianzas entre las 
universidades públicas y las priva-
das. Las universidades públicas han 
mejorado muchísimo, en México 
existen algunas de primer nivel, y 
veo cada vez más este trabajo co-
laborativo entre las universidades 
públicas y privadas, lo que habla 
que estamos en el mismo barco 
para desarrollar este país; esquemas 
híbridos sí, podemos explorarlos 
podemos intercambiar  estudiantes, 
intercambiar programas, intercam- 
biar profesores y eso nos daría ma- 
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yor riqueza en la educación supe- 
rior, y creo que ya lo estamos ha- 
ciendo, tenemos que fortalecer cada 
vez más sí, pero ya lo empezamos a 
ver; veo más universidades públicas 
realizando grandes esfuerzos por 
mejorar sus currículas, sus docentes, 
la investigación y eso me da mucho 
gusto, porque creo que si en este 
país todas las universidades públi-
cas y privadas, las 4,500 que existen 
aproximadamente en México, si to-
dos nos ponemos a trabajar a favor 
del desarrollo de este país; en lugar 
del 21% de jóvenes que terminan las 
carreras, tendríamos una mayor efi-
ciencia terminal.

10.- La sociedad contemporánea se 
caracteriza por estar en un perpe- 
tuo e indetenible cambio que abarca 
todas las esferas de la vida social; 
al respecto, ¿qué modificaciones 
deben realizarse en el sistema edu-
cativo para estar a la altura de la si- 
tuación actual de la sociedad?
Creo que tenemos en nuestros pro-
gramas y en la currícula, toda la par-
te científica y de las especialidades, 
pero debe incorporarse aquello que 
está pasando socialmente en una 
comunidad; el servicio social en las 
universidades ya es un mandato, la 
participación social y algunas institu-
ciones superiores lo plantean como 
práctica profesional, además de lo 
social, y eso ha ayudado a que los 
jóvenes tengan una mayor sensi-
bilidad en relación con los cambios 
que ocurren a nivel social, si pen-
samos en una formación universi-
taria, no solo son las materias, sino 
que además se incluye el servicio 
social, actividades de vinculación 
profesional y de apoyo a las comu-
nidades, creo que podemos generar 
una mejor formación de calidad en 
los estudiantes, en otras palabras: 
los cambios sociales que están ocu- 
rriendo, deben incorporarse, no solo 
a la currícula, sino actividades pe- 
riféricas, al salón de clases y que el 
alumno, obligatoriamente, deba rea- 
lizar como parte de su formación 
profesional y personal.

11.- En la educación contemporánea, 
se habla mucho acerca del tema de 
la innovación; sin embargo el pro-
ceso escolar continúa saturado en 
el tradicionalismo, lo que se refleja 
más en la educación básica que 
en la superior. Según su criterio, 
¿cuáles son las causas que generan 
la insuficiente innovación en la edu-
cación básica?
Nadie puede enseñar lo que no 
sabe, por lo que si un docente no 
está acostumbrado o no está inmer- 
so en un ambiente de innovación 
difícilmente lo podrá trasmitir. En el 
artículo que escribí para la Revista 
Multiversidad precisamente me re-
fiero al cambio de perfil de las nue-
vas generaciones, anteriormente un 
profesor estaba en el salón de clases 
con su tiza y el pizarrón e impartía 
sus clases, su cátedra y hablaba de 
una división o una raíz cuadrada y 
el alumno aprendía, por ejemplo 
raíz cuadrada de 144, es 12; a veces 
podía haber un error humano en 
la clase, todos nos equivocamos; y 
tal vez un alumno sobresaliente se 
podía percatar del error, pero la gran 
mayoría no, para los cuales la edu-
cación se convertía en un dogma de 
fe; sin embargo hoy en día, los es-
tudiantes en los salones de clases, 
tienen acceso a la tecnología y a un 
mundo de conocimientos y por ende, 
pueden contar con la misma infor-
mación que tienen los profesores; 
por lo que el profesor actual compite 
con un mundo de información y co- 
nocimientos, vía tecnología, donde 
tiene en el mismo acto poder com-
probar que lo que dice y enseña es 
correcto, ya que los alumnos pueden 
refutarlo en el propio acto, cosa 
que antes no ocurría, es un ejemplo 
mínimo lo que estoy diciendo, lo que 
queda claro, es que los profesores, 
los planes de estudios y la infraes-
tructura deben irse ajustando a las 
características de las nuevas gene- 
raciones que van llegando, y es lo 
que significa innovar, y con inno-
vación, me refiero que tenemos que 
estar generando cosas nuevas que 
nos diferencien de los demás y la  
innovación debe venir desde la má- 

xima autoridad de una escuela, des-
de de la Secretaría de Educación; una 
vez escuchamos a un presidente de 
un país centroamericano, que le es-
tábamos explicando el concepto de 
biblioteca digital y teníamos tres o 
cuatro computadoras, explicando el 
proceso y el presidente al finalizar, 
planteó: “mira que mi preocupación 
antes era cómo hacía espacios físi-
cos para tener bibliotecas, ahora con 
solo 3 o 4 equipos puedo tener lo 
mismo o más”; por lo que la inno- 
vación necesita de un ambiente y 
una cultura innovadora, lo que se 
necesita para ser innovador es ro- 
dearse de gente innovadora, que 
trabaje en equipo. El profesor debe 
tener planes de estudio innova-
dores, una dirección escolar innova-
dora, de una Secretaría de Educación 
innovadora, ya que los que tiene al 
frente como alumnos, vienen con 
la innovación en su pensamiento y 
modo de actuar; y si el profesor no 
se rodea de un ambiente innovador, 
existirá un choque generacional muy 
fuerte. La clase y el profesor que 
no sean innovadores, harán que los 
alumnos tiendan a quedarse dormidos 
o se vuelvan apáticos. Los alumnos 
están acostumbrados a manejar gran 
cantidad de información actualiza-
da, están acostumbrados a no fijar 
la atención por mucho tiempo, por 
lo que los planes de estudio deben 
innovarse constantemente y tener 
recursos de aprendizaje que vayan 
encaminados a la innovación; por 
ejemplo las plataformas tecnológi-
cas; en ocasiones se piensa que 
son muy caras, cuando en realidad  
existen otras que son gratuitas, se 
tienen los recursos de aprendizajes, 
los materiales, el calendario esco-
lar, los eventos, comunicación con 
el profesor y los restantes estu- 
diantes, toda una serie de recursos 
que están a las manos y gratuitos, 
no podemos mantenernos con una 
educación acartonada, cuando el 
mundo evoluciona rápidamente. La 

"no existe una escasez 

de dinero, existe una 

escasez de talento"
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cantidad y el espacio de información 
a la que están expuestos los jóvenes 
es impresionante y muy superior a la 
que tuvimos acceso nosotros, y todo 
a través de un dispositivo móvil, o 
medios digitales,  es constante e in-
detenible.

12.- Muy unida a la innovación se 
encuentra la investigación. ¿Con-
sidera que existe una investigación 
real; y cuáles deben ser algunos 
de los principales temas de inves-
tigación en la educación superior 
mexicana?
En México, la investigación es una  
realidad a nivel de educación supe-
rior y viene creciendo, lo digo muy 
favorablemente y con mucho gusto, 
creo que se incrementa tanto en ins- 
tituciones públicas como privadas, 
se habla mucho de la investigación 
patrocinada, la investigación con so-
porte en empresas o compañías que 
les interesan ciertas temáticas, creo 
que existen proyectos de investi-
gación viables, hay viabilidad inves-
tigativa, hay fondos para generar 
información, CONACYT, por ejemplo, 
es un organismo que apoya fuer-
temente a las investigación, y las 
instituciones educativas, deben for-
talecer esos grupos de investigación 
en las universidades e incluir a los 
estudiantes en la investigación. Hoy 
en día tenemos programas de inves-
tigación en posgrado, apoyados por 
organismos públicos y universidades 
públicas y privadas, con becas com-
pletas para investigar y desarrollarse 
profesionalmente, lo que es muy fa-
vorable para nuestro país y es algo 
que va creciendo lo que veo con 
mucho gusto, por lo que todas las 
universidades deben seguir fortale- 
ciendo los grupos de investigación 
en sus recintos.

13.- Sabemos que la educación bási-
ca tiene como asignatura pendiente 
una capacitación de calidad para los 
maestros. ¿Apostaría a los posgra-
dos para mejorar la capacitación de 
los maestros y la calidad de la edu-
cación mexicana?  
Si analizas el nuevo perfil docente 
en México, veremos más profesores 

con el nivel de licenciatura, anterior-
mente no era así, se ha ido profe-
sionalizando este aspecto, por lo que 
efectivamente, el posgrado puede 
ayudar mucho a generar una mejor 
preparación profesional y crear los 
espacios de investigación y de gene- 
ración de los conocimientos pro-
pios de cualquier institución educa-
tiva, por lo que el posgrado puede 
ayudar mucho en este sentido; pero 
tan importante como el posgrado 
son los espacios, los programas de 
actualización docente, por lo que 
debemos de darle los espacios a 
los profesores para participar en 
estos programas, para desarrollar-
los creo que debemos de pensar 
en algo escalonado, para lo cual se 
deben romper paradigmas, quizás 
debemos pensar en un programa 
de actualización que lleve gradual-
mente a los profesores a desarrollar 
ciertas habilidades y competencias 
profesionales, de investigación e in-
novación y tecnología educativa; y 
que estos programas conecten con 
un posgrado, es decir que no haga-
mos programas separados, por un 
lado, la actualización docente y por 
el otro, programa de posgrado, sino 
vincularlos, por ejemplo: este pro-
grama de actualización docente le 
permitirá a los profesores hacer una 
parte de su posgrado, eso es romper 
un paradigma y nos daría una gran 
ventaja en este país.

14.- Agradecemos que nos haya 
brindado esta entrevista, para la re-
vista Multiversidad Management; 
por último le solicitamos que realice 
una conclusión general en relación 
con los temas que hemos analizado.
Me gustaría comentar en pocas 
palabras que no he conocido a al-
guien que esté peleado con la edu-

cación, no he conocido un país, una 
comunidad que esté en contra de la 
educación; la educación es un pilar 
de desarrollo de cualquier comuni-
dad, de cualquier región de cualquier 
país, como sociedad, debemos in-
vertir en la educación, en la inves-
tigación y la innovación educativa, 
se debe invertir en la capacitación 
y actualización de los docentes. El 
gran cambio de cualquier país, se 
realiza por medio de la educación, si 
tenemos gente más educada, difícil-
mente será manipulable, si con-
tamos con una sociedad más prepa- 
rada, encontraremos más áreas de 
desarrollo y más maneras de poder 
salir adelante en cualquier país.  
Quiero finalizar contándoles una 
breve anécdota de hace muchos 
años cuando una persona llegó a 
una ciudad chica y joven para ven- 
der equipos de seguridad industrial, 
y le preguntaron: ¿no te preocupa 
que llegue competencia?, y contestó 
“me preocuparía que no llegara 
competencia, pues imagínate nada 
más que hubiera muchas empresas 
que se dedicaran a vender equipos 
de seguridad para poder convencer a 
todos los obreros que deberían tener 
equipo de seguridad”, ¿te imaginas 
la cantidad de accidentes que se evi-
tarían y la cantidad de vidas que se 
salvarían?, “mi competencia no es el 
otro, mi competencia es la no cultu-
ra de utilizar equipos de seguridad”. 
Traído al terreno de la educación, 
qué bueno que existan tantas ins- 
tituciones dedicadas a la educación, 
no debemos preocuparnos por la 
competencia, debemos preocupar-
nos por ser mejores, y encontrar 
nuestro nicho, ya que el reto de este 
país y el mundo se llama educación. 

"...este pais y en todo 

el mundo, las actitudes 

activas y participativas, 

le pueden dar la vuelta 

a cualquier situacion 

adversa"
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DIMENSIÓN 
EDUCATIVA DE 
LA ENSEÑANZA 
DE LA CIENCIA

V
ivimos tiempos de cambios 
que se producen sin respiro, 
de manera fugaz, turbulenta, 
y frenética; en un planeta 

cada día más caliente, plano, aba- 
rrotado, líquido, caótico e interco- 
nectado, donde todo se transforma 
vertiginosamente a cada segundo, 
donde la creciente multiculturalidad 
en los espacios públicos, las nue-
vas tecnologías de la información y 
la comunicación son conceptos que 
han ido poco a poco impregnando 
todas las vertientes de nuestras 
vidas y sus efectos, favorables o 
no, están presentes en numero- 
sos aspectos de la sociedad actual  
(Friedman, 2010; Bauman y Mazzeo, 
2013; UNESCO, 2015).

El ser humano de hoy, desea vivir 
en un planeta que propicie el desa- 
rrollo económico y por ende social, 
sobre bases sustentables que le ga-
ranticen el disfrute ilimitado de los 
logros hasta hoy conseguidos por 
el propio desarrollo socioeconómico 
y tecnológico que aperturaron los 
procesos de globalización y tecnifi-
cación planetaria. Sin embargo, para 
alcanzar este ideal, será necesario 
solucionar los cientos de males que 
aquejan a las sociedades menos 
avanzadas, que requieren nivelar 
sus estándares a escala global, para 
lograr una mejor ubicación en el con-
texto internacional y con un rumbo 
que conduzca a instaurar una so-
ciedad abanderada por el desarrollo 
científico y sustentable. 

Visualicemos brevemente el 
contexto educativo actual. La edu-
cación sigue siendo ese conjunto 
de prácticas mediante las cuales un 
grupo social promueve el crecimien-
to de sus miembros, y tiene como 
finalidad incentivar ciertos aspectos 
del crecimiento personal; pero como 
todo en este mundo cambiante: el 
sistema educativo también cambió... 
es por ello que todos los agentes 
educativos están obligados a cam- 
biar. En tal sentido (Tedesco 2003, 
p.9) refiere que: “la educación no es 
una variable más, no es una política 
más del gobierno, sino que es un fac-
tor fundamental que puede definir el 
futuro de nuestras naciones”. 

De ahí que el reclamo global sea 
claro y preciso: debemos transfor-
mar a la educación en el regalo más 
importante, valioso y poderoso que 

Yordanka Masó Dominico

“...debemos transformar a 
la educación en el regalo 
más importante, valioso 
y poderoso que cualquier 
sociedad civilizada puede 
conceder a sus ciudadanos”
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“...la educación está 
llamada a cumplir un papel 

decisivo en las profundas 
transformaciones que el 

mundo global requiere”

cualquier sociedad civilizada puede 
conceder a sus ciudadanos. Y es que 
solo un sistema educativo sólido y 
eficiente, dinámico y transformador 
será capaz de incorporar a la filosofía 
de vida humana, el principio básico 
de aprender a aprender y demos-
trar que no está vinculado a la edad; 
sino que deberá ser el baluarte que 
invite a una preparación constante, 
sin tregua, renovadora y consciente, 
ya que solo así estaremos respon-
diendo a las demandas contempo- 
ráneas que no solamente son labo-
rales, sino también sociales, éticas y 
con un profundo impacto emocional.

Por ende, la educación está lla-
mada a cumplir un papel decisivo en 
las profundas transformaciones que 
el mundo global requiere; lo ante-
rior obedece a múltiples razones y 
fundamentos que fueron descritos 
en su momento por Delors, 1994:

• La necesidad imperiosa de con-
tar con individuos educados y ca-
pacitados para impulsar la economía 
moderna.

• El proceso educativo, desde la 
formación inicial hasta la máxima 
especialización, transforma las ma- 
neras de pensar, actuar y relacio- 
narse de las personas. De ahí que de 
la transformación educativa depen-
da, en gran medida, la gestación del 
cambio social y cultural que habrá 
de conducir el futuro del planeta

• La educación deberá transmitir, 
masiva y eficazmente, un volumen 
cada vez mayor de conocimientos 
teóricos y técnicos evolutivos, adap-
tados a la civilización cognoscitiva, 
porque son las bases de las compe-
tencias del futuro.

Es por ello que si queremos dar 
respuesta a los pilares de la edu-
cación designados por la UNESCO, 
los sistemas educativos deberán 
asumir que tanto la educación, la 
ciencia, la tecnología y la cultura 
son los cimientos que permitirán de 
manera eficiente lograr la transfor-
mación social que tanto se desea. 

El mundo de hoy precisa la ur-
gencia de estructuras formativas 
flexibles, capaces de forjar el ánimo 
resilente, entusiasta, creativo e inno-
vador que dará respuestas a un en-
torno inimaginable, con problemáti-
cas únicas y en constante mutación, 
donde solo la ciencia, el pensar 
consciente, el aprendizaje perenne 
y la incorporación de la tecnología, 
podrán aunados, ofrecer caminos 
factibles a la solución de las proble- 
máticas causadas por el propio ser 
humano… resulta paradójico y con-
tradictorio, pero así de complejo es el 
mundo real. Y es que tal como aduce 
(Morin 1999, p.40): “el conocimiento 
es una aventura incierta que conlleva 
en sí misma y permanentemente 
el riesgo de ilusión y de error”. 

Lo anterior nos lleva a conside- 
rar la complejidad de los propósitos 
educativos contemporáneos, nos 
impulsa a razonar de manera cola- 
borativa en que solo los esfuerzos 
de conjunto nos permitirán asumir 
este reto y que además esto sola-
mente será posible si iniciamos 
desde el presente, si no seguimos 
postergando lo impostergable, pen-
sando en un mañana que jamás lle-
gará si no iniciamos desde ya.

Es un hecho irrefutable que una 
política educativa que enfrente los 
desafíos de la formación ciudadana 
en el contexto de la sociedad mo- 
derna, debe poner a la formación 
científica en un lugar prioritario. Es 
por ello que la ciencia es el motor 
que ha impulsado el desarrollo de las 
naciones y por ende, la educación 
deberá propiciar desde sus espacios, 
un acercamiento más objetivo a las 
ciencias, donde su aprendizaje eficaz 
y significativo pueda transformarse 
en obras intelectuales que coadyu-
ven al crecimiento de las naciones.
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El quehacer científico cada día nos 
da pruebas de que su papel y misión 
son determinantes del tipo de socie-
dades en que pretendemos convivir, 
de él dependen los hilos conductores 
que movilizan y revolucionan a una 
sociedad, y la educación deberá 
ser eco de tales avances desde sus 
trincheras, dotando a los aprendices 
de las capacidades de comprensión 
de este nuevo escenario.

Y es que la capacidad de cambiar 
es esencial al ser humano y en la era 
de la ciencia y la tecnología, el hom-
bre busca adaptarse a los cambios de 
manera crítica, con una visión reno-
vada y abierta de la sociedad. Hoy en 
día es el rol de la ciencia y de la tec-
nología lo que define a nuestra cultu-

ra, en consecuencia, la educación en 
todos los niveles de enseñanza de-
berá aportar las bases y edificar los 
nuevos escenarios científicos que le 
permitirán avanzar de manera sos-
tenible.

Para lograr lo anterior, se vuelve 
necesaria una adecuada gestión, 
planificación y desarrollo de propues-
tas educativas que coadyuven a dicha 
misión, que conviertan al aprendizaje 
de las ciencias en un aliado, más que 
en un temido enemigo que suele 
salir triunfante en cada evaluación. 

Muchos de nuestros niños y 

“El mundo de hoy 
precisa la urgencia de 
estructuras formativas 
flexibles, capaces 
de forjar el ánimo 
resilente, entusiasta, 
creativo e innovador”
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jóvenes optan por declinar ante el 
aprendizaje de las materias de cien-
cia argumentando su “incapacidad 
para entenderlas” o que “son muy 
difíciles”. Claro que no son incapaces 
de aprenderlas, ni son tan difíciles; no 
es su culpa que aflore ese sentimien-
to dañino y castrante, ese desánimo 
ante el aprendizaje de las ciencias, 
que conlleva inevitablemente al re-
chazo en su aprendizaje. La razón 
está en los años en que se ha incen-
tivado al estudio de las letras por ser 
materias “más fáciles”, cuando ésa 
tampoco es la realidad. La enseñan-
za eficaz será únicamente aquélla 
capaz de convertir cada ámbito y 
materia educativa en un arcoíris de 
posibilidades de comprensión, en-
tendimiento y aprendizajes, donde 
el aprendiz encuentre satisfacción 
y pleno disfrute en su aprehensión. 

A la vez, es necesario que no 
solo los docentes y demás agentes 
educativos, sino también la familia, 
le demos el reconocimiento mereci-
do al aprendizaje y la enseñanza de 
las ciencias, haciendo de este proce-
so una interacción dinámica, alegre 
y divertida entre los estudiantes y el 
conocimiento científico; utilizado es-
trategias de enseñanza-aprendizaje 
centradas en los estudiantes y vin-
culándolas con los nuevos avances 
científicos y tecnológicos, así como 
con las nuevas tendencias y cam-
bios sociales que acontecen a diario. 

Quizás todo ello provocará que 
los contenidos curriculares se vuel-
van más complejos, pero pense-
mos en algo: la mayor parte de los 
jóvenes menores de dieciocho años 
no conocen un mundo sin Internet, 
no han vivido sin estar atados a 
dispositivos móviles y a cientos de 
aplicaciones para las cosas más ini- 
maginables (Gardner & Davis, 2014), 
a ellos les ha tocado crecer en un 
mundo muy diferente y por demás 
complejo, por lo que deberán en-
frentar desafíos sociales, culturales, 
ecológicos y tecnológicos que solo el 
conocimiento de las ciencias les per-
mitirá y dotará de las herramientas y 
competencias necesarias para trans-

formar, participar y prosperar en 
este nuevo entorno que les ha to-
cado vivir (Goleman y Senge, 2015).

La educación contemporánea 
rompe con el paradigma que situaba 
a la escuela como mero transmisor 
de información y conocimientos, 
conceptualización que si bien que-
da obsoleta en el escenario global, 
adicionalmente corre el riesgo de 
ser reemplazada por otros medios 
de transmisión de conocimientos, 
mucho más eficaces, como lo son 
las TIC. Es por ello que el papel de 
los docentes en la enseñanza de las 
ciencias deberá empoderarse y mos-
trar su liderazgo, a través del empleo 
de técnicas didáctico-pedagógicas 
renovadas y actuales, inclusivas, que 
permitan la superación de desigual-
dades educativas en contextos vul-
nerables, con calidad y pertinencia.

Se vuelve preciso convertir nues- 
tras aulas en auténticos talleres ar-
tesanales, que nos permitan a los 
docentes fraguar los contenidos 
académicos, culturales, sociales, po- 
líticos, económicos, éticos, tecno- 
lógicos, etc., de los cuales nutrirán 
las futuras generaciones, para que 
puedan así, con las herramientas 
ofrecidas, mejorar su contexto so-
ciocultural; sin olvidar los aspectos 
humanos que propicien una mayor 
justicia, la equidad social y la soli-
daridad mundial (UNESCO, 2015); 
al tiempo que prepara a las nuevas 
generaciones para aprender a vivir 
en un planeta bajo presión.

Es por ello que debemos crear 
espacios de aprendizaje oportunos, 
ambientes de aprendizaje donde la 
enseñanza de las ciencias sea eficaz 
y constituya un reto, no al abandono, 
sino a la motivación por aprender 
más y a crear más. Tal como re-
fiere (Gerver 2012) las mejores au-
las solo serán aquéllas que rebosan 
de  alegría, espacios de aprendizaje 
donde los estudiantes, indepen- 
dientemente de su edad, se sienten 
bien, relajados y tienen interés por 
aprender, porque lo más importante 
es que el docente también está dis-
frutando la tarea de enseñar. En esa 

“...la capacidad de 
cambiar es esencial 
al ser humano en la 
era de la ciencia y la 
tecnología...”
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tesitura, la enseñanza de las ciencias 
deberá ser tan motivante para el do-
cente,  que contagie y predisponga 
positivamente a los estudiantes en 
el proceso de interacción académica.

Solo una educación pertinente, apro-
piada y audaz podrá revertir los años 
de abandono en que la ciencia ha 
sido objeto de temor, dudas y hasta 
estrés en niños y jóvenes. Tanto pa-
dres como docentes estamos llama-
dos a desmitificar y suprimir el terror 
que históricamente en los salones 
de clases han empañado una apro-
piación adecuada de los conocimien-
tos relacionados con la ciencia. 

Las materias consideradas de 
ciencias exactas, deben enseñarse 
y aprenderse en el entendido es-
tratégico de que es su adecuado 
manejo y comprensión, una de las 
razones que hoy define en el mundo 
la posición que ocupan los países 
en cuanto a desarrollo, y que solo 

conociéndolas en su esencia propia, 
se puede lograr superar cualquier 
resistencia o temor. Aprendamos 
y enseñemos que la ciencia no es 
nuestra enemiga, sino una aliada 
que como tabla de salvación, nos  
ofrece y traza la ruta más sólida para 
enfrentar las vicisitudes del mundo 
global. 

 Yordanka Masó Dominico.
Doctora en Gestión Educativa y 

Coordinadora de Maestrías del Instituto 
Tecnológico de la Construcción de 

Zacatecas (ITC).
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alumnos emprendedores que conclu-
yan satisfactoriamente con todo el 
proceso de incubación de su proyecto.

Con Incubadora de Negocios, Siste-
ma Educativo Valladolid y Multiversi-
dad Latinoamericana buscan incenti-
var a sus alumnos para que su idea de 
negocio no se quede en solo un pro-
yecto estudiantil, sino acompañarlos 
hasta cristalizar esa idea, como resulta 
el hecho de formar su propia empre-
sa, apostando así para que a mediano 
plazo, los egresados contribuyan a la 
generación de nuevos empleos y una 
sociedad de mayor calidad.

Aunado a lo antes citado, en cuan-
to a emprendimiento se refiere, a 
partir del ciclo escolar 2017-2018 los 
alumnos de Colegios Valladolid des-
de tercero de preescolar hasta terce-
ro de secundaria y de primer a sexto 
semestre de preparatoria Multiver-
sidad Latinoamericana, cursarán un 
módulo por semana en la materia de 
Emprendimiento con el apoyo de li-
bros de texto, creados exclusivamente 
para este fin y con temas acordes y 
adecuados a cada nivel escolar, ge-
nerando así una visión estudiantil tipo 
escuela de negocios, significando un 
plus de la institución para impulsar la 
creación de nuevas empresas desa-
rrolladas por su alumnado, beneficián-
dose en lo personal y por añadidura, a 
su localidad.

Fomentando
 

el espíritu  
emprendedor

E
n la actualidad, no solamente 
se requiere preparar estudian-
tes para ocupar puestos en 
empresas ya establecidas, sino 

además es necesario brindarles he-
rramientas necesarias para activar 
en ellos una actitud emprendedora 
y motivarlos a crear su propia em-
presa. Ante ello,  Sistema Educativo 
Valladolid y Multiversidad Latino- 
americana crearon “Expo Feria del Em-
prendimiento” que se realiza en cada 
semestre del ciclo escolar y de manera 
simultánea entre los planteles que in-
tegran este conglomerado de centros 
educativos, participando los alumnos 
de 5° y 6° grados de primaria; 1°, 2° 
y 3° grados de secundaria, así como 
los seis semestres de bachillerato.

Durante cada semestre, y apoya-
dos por docentes de las asignaturas 
de Valores y de Emprendimiento, los 
alumnos hacen un plan de trabajo 
acerca de un producto o servicio se-
gún el proyecto, y trabajan en dicha 
elaboración; como por ejemplo el 
nombre de la empresa, colores insti-
tucionales, publicidad, logotipos, así 
como el diseño y composición de lo 
que será el stand donde lo mostrarán 
al público en la fecha de cada Expo 
Feria del Emprendimiento.

El día del evento, hacen acto de 
presencia, previa invitación, empre-
sarios destacados de la localidad 
donde se ubica el plantel, quie-
nes disertan su experiencia de vida 

como emprendedores y todo lo que 
conlleva iniciar un negocio propio.

Al final del evento, los jueces invi-
tados califican y seleccionan los me-
jores y más creativos proyectos en las 
modalidades de stand, en marketing y 
el producto o servicio más innovador, 
a quienes se les entrega su respectivo 
reconocimiento.

De esta manera, los alumnos tra-
bajan su idea paso a paso hasta con-
cluirla con la exposición, sin embargo 
este proceso no termina ahí, solo es 
el principio de una nueva etapa en la 
cual los proyectos más destacados a 
nivel nacional, son invitados a incubar 
para establecerlos como negocio.  

Derivado de esto, da inicio el pro-
ceso de formación del Comité Ejecu-
tivo de Emprendimiento en el Corpo-
rativo del Sistema, que de la mano 
de las autoridades del plantel, dan 
seguimiento al plan de trabajo du-
rante las etapas de preincubación, 
donde se presenta el proyecto inicial 
que describe el servicio o producto 
que se planea ofrecer; le sigue la in-
cubación, donde especialistas eva-
lúan el proyecto para determinar su 
porcentaje de factibilidad en el mer-
cado; y así dar paso final a la postin-
cubación, etapa donde se lleva a cabo 
la instalación de la nueva empresa.

Uno de los aspectos más impor-
tantes, es que Sistema Valladolid plan- 
tea apoyar con financiamiento eco-
nómico de tasa 0% de interés a los 



¿caíste 
en el impago de tus 

deudas?
María del Carmen Corchado Reyes

¿CONOCES TUS DERECHOS COMO DEUDOR?¿CONOCES TUS DERECHOS COMO DEUDOR?
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pagarles y que los dejen de 
molestar, de hecho una de sus 
recurridas sugerencias es que 
pidamos prestado a amigos y 
familiares para pagarle a ellos. 
Sin embargo, al conocer la ley 
y saber que todas estas prác-
ticas están prohibidas y ame-
ritan multas económicas con-
siderables, el deudor puede 
exigir un trato digno, teniendo 
la tranquilidad de poder hacer 
frente a sus compromisos sin 
presiones emocionales.

Veamos cuáles son las prác-
ticas ilegales más comunes 
que siguen ejerciendo los ban-
cos, las financieras, las cajas 
de ahorro, los despachos de 
cobranza y demás institucio-
nes financieras, así como las 
formas en las que podemos 
hacerles frente con la ley de 
nuestro lado:

• Suelen hacer llamadas 
telefónicas o visitas en hora-
rios y días no permitidos. En 
el ACUERDO A/002/2015 por 
el que se emiten las Disposi-
ciones de carácter general en 
materia de despachos de co-
branza a que se refiere el ar-
tículo 17 Bis 4 de la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento 
de los Servicios Financieros, 
publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 1° de sep-
tiembre de 2015, se señala que 
solo podrán hacer llamadas en 
un horario de 7 de la mañana 
a 10 de la noche y de lunes a 
viernes, por lo que les queda 
prohibido llamar o visitar en 
horarios y días de descanso.

• Informan a terceros, sean 
estos familiares o compañeros 
de trabajo, sobre nuestra situa-
ción de impago. En el mismo 
documento referido en su ar-
tículo 5, queda estrictamen-
te prohibido que informen o 
cobren a personas distintas al 

cliente, obligado solidario o 
aval, aun y cuando sus nom-
bres se hayan proporcionado 
como referencias. Y por nin-
gún motivo se podrá informar 
y menos amenazar a menores 
de edad o adultos mayores 
sobre deudas de terceros. Así 
como bajo ningún caso, pode-
mos ser molestados y mal in-
formados en nuestros trabajos.

• Conforme pasan los me-
ses, el tono de los cobradores 
va en aumento y en ocasiones 
suele ser ofensivo. En ningún 
momento y bajo ninguna cir-
cunstancia, los cobradores de-
berán conducirse de manera 
irrespetuosa, a riesgo de ser 
reportados y multados.

• Realizan las llamadas de 
cobranza o visitas sin verifi-
car si el deudor sigue viviendo 
en el domicilio. En su afán por 
conseguir el pago, los despa-
chos cobran a la primera per-
sona que les atiende a pesar 
de ser informados que el deu-
dor ya no habita en ese domi-
cilio, insisten con sus llamadas 
bajo la acusación de que se les 
está ocultando. Cuando son fa-
miliares quienes los atienden, 
amenazan con el embargo a 
los bienes que se encuentren 
en el domicilio. No hay que 
olvidar que las deudas son de 
las personas que las adquirie-
ron, no de los domicilios que 
proporcionan, por lo que de no 
habitar más ahí, ningún bien 
puede ser embargado. En caso 
de insistir en entrar a un do-
micilio a embargar (sin orden 
judicial), es importante adver-
tirles que se llamará a la policía 
y se les acusará por el delito 
de allanamiento de morada in-
dependientemente del repor-
te que se realice en PROFECO 
y que amerita multa para el 
despacho y para la institución 

D
ifícil tormento el que se ave-
cina cuando uno ya no puede 
seguir pagando las tarjetas 
de crédito o los préstamos 

bancarios. Sabemos que en breve 
seremos acosados por los despa-
chos de cobranza que hasta enero de 
2015, previo a la Reforma Financiera, 
contaban con la absoluta libertad de 
aplicar cualquier medida de presión 
para obtener el pago de los deudo-
res.

En mi artículo del número ante-
rior de esta revista titulado “Invertir 
o Reparar tus Deudas”, hablamos so-
bre la forma en la que nos apoyan las 
reparadoras de crédito cuando he-
mos caído en el impago de nuestros 
compromisos crediticios, pues bien, 
dentro de los servicios que prestan 
algunas empresas reparadoras están 
el de la asesoría legal y financiera de 
las que platicaremos en esta ocasión.

El éxito que han tenido en la re-
cuperación de la cartera vencida los 
despachos de cobranza, se basa en 
la ignorancia y/o falta de educación 
legal y financiera de los deudores. 
Es de esta forma como a través de 
amenazas de embargos extrajudi-
ciales, visitas a domicilio, llamadas 
telefónicas a deshoras, persecución 
a familiares, llamadas a los centros 
de trabajo, entre otras, han logrado 
que la gran mayoría de los deudo-
res se endeuden aún más con tal de 

“no se trata de no pagar, 
se trata de cumplir con 
nuestras obligaciones 
sin que esto sangre 
nuestra economíia”

“no se trata de no pagar, 
se trata de cumplir con 
nuestras obligaciones 
sin que esto sangre 
nuestra economíia”

“no se trata de no pagar, 
se trata de cumplir con 
nuestras obligaciones 
sin que esto sangre 
nuestra economíia”
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financiera a la que representan.
• Envían documentos bajo la 

leyenda de “Embargo Extrajudi-
cial”. Ésta es la práctica que ma-
yor miedo infunde entre las per-
sonas, pero recordemos que de 
acuerdo a nuestras leyes, nadie 
que no sea la autoridad judicial 
puede autorizar un embargo y 
por lo tanto éste será JUDICIAL 
y es resultado de una previa de-
manda por parte del afectado de 
la que tenemos derecho a ser in-
formados con oportunidad y que 
antes de llegar a esa situación, 
existen reuniones de concilia-
ción, por lo que los despachos o 
las instituciones financieras no 
pueden llegar de un momento a 
otro con embargos ficticios ge-
nerados por ellos.

• Pegan de manera ostentosa 
en nuestros buzones o puertas, 
avisos, cartelones o anuncios 
que hacen del conocimiento pú-
blico nuestra negativa de pago. 
Como los casos anteriores, ésta 
es una práctica ilegal ya que 
hacen del conocimiento a terce-
ras personas nuestra situación 
de impago, desacreditándonos 
frente a nuestros vecinos. La 
forma de proceder en este caso 
es tomar los datos del despacho 

de cobranza que realizó el hecho 
y poner una queja ante la PRO-
FECO personalmente o vía elec-
trónica para la correspondiente 
multa.

• Realizan llamadas de nú-
meros distintos para crear con-
fusión. Si bien es cierto que a 
partir de 2015 los cobradores ya 
no realizan llamadas de “núme-
ros desconocidos” la estrategia 
ahora es llamar de distintos nú-
meros telefónicos para que uno 
conteste una y otra vez. Detecta 
los números y atiende única-
mente uno de ellos por una sola 
ocasión con esto quedará claro 
que no te ocultas, no hay ne-
cesidad de que contestes todas 
las llamadas, esto es estresante. 
Algunos aparatos telefónicos 
cuentan con la función de enviar 
números a una lista negra para 
que no las recibas más, hazlo. Y 
recuerda que entre menos dures 
en la llamada (2 ó 3 segundos), 
menos llamadas recibirás. Es 
mala estrategia darles explica-
ciones del por qué no has po-
dido pagar y caer en un largo 
diálogo, ellos nunca entenderán 
tus razones ni te podrán ayudar 
a resolverlas. Tampoco resulta si 
les explicas que has sido buen 

cliente y que por algún imprevis-
to dejaste de pagar, de nada te 
servirá. Solo responde que no te 
niegas a pagar, que en breve lo 
harás y cuelga. Entre más tiempo 
dures en la llamada y más expli-
caciones des, más frecuentes se-
rán ya que el mensaje que des, 
es que te sientes presionado y 
quieres acabar con el problema 
de la forma que sea, por lo que 
la presión aumentará. Por el con-
trario, si no te niegas pero cortas 
las llamadas de inmediato, para 
los despachos no es rentable ni 
siquiera llamarte y además sa-
ben que estás legalmente infor-
mado sobre tus derechos.

• Realizan los cobros que 
acordaron contigo  y nunca liqui-
daron la cuenta por lo que sigues 
apareciendo en el buró de crédi-
to con números rojos. No valen 
los acuerdos verbales, el artículo 
4 del ACUERDO A/002/2015 an-
teriormente referido, nos señala 
que deben “documentarse por 
escrito los acuerdos de pago, 
la negociación o reestructura-
ción de los créditos, préstamos 
o financiamientos; indicando los 
términos y condiciones que per-
mitan identificar la oferta, des-
cuento, condonación o quita….”  
En el documento debe quedar 
claro el monto acordado, sepa-
rando cada uno de los conceptos 
(capital, intereses y moratorios). 
Es importante que ese acuerdo 
señale que se liquidará en su 
totalidad el adeudo, así como el 

“si por diversos 
motivos has caíido 
en el impago de 
tus deudas, no te 
preocupes, mejor 
ocúupate”
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número de cuenta de la entidad fi-
nanciera demandante en la que se 
depositará, en NINGÚN otro banco. 
Ahora bien, la entidad financiera es 
responsable de entregar al deudor 
la carta finiquito o de no adeudo en 
un plazo no mayor a dos meses, así 
como gestionar su baja de buró de 
crédito, a su vez  el deudor puede 
verificar la cancelación de su adeu-
do pidiendo un reporte en buró 
a través de la página de Internet  
www.burodecredito.com.mx o di-
rectamente en la CONDUSEF. Es im-
portante señalar, que aún y cuando 
se realice la baja de la deuda, la 
entidad financiera tiene la libertad 
de sancionar el pago hasta con 6 
años de castigo y baja calificación 
lo que afectará futuros créditos. 
Pero ten presente que algunas em-
presas reparadoras de crédito se-
rias, cuentan con programas que te 
apoyan a acortar considerablemen-
te el plazo de castigo. Y por favor 
NUNCA realices el pago directo a 
los despacho de cobranza, sea éste 
en efectivo o por transferencia. 

• Algunos cobradores se osten-
tan como abogados, representan-
tes de algún órgano jurisdiccional 
o cualquier otra autoridad sin serlo. 
Recuerda pedir siempre identifi-
caciones tales como credenciales, 
cédulas profesionales que avalen 
la profesión de abogado, documen-
to oficial que los acredite, entre 
otros. En caso de no presentarlos, 
no otorgues ninguna información, 
si insisten, puedes llamar a una pa-
trulla o indicarles que levantarás 
un reporte a la CONDUSEF, a PRO-
FECO y a la autoridad correspon-
diente por usurpación de profesión.

• Envían documentos con le-
yendas exteriores o a la vista de 
terceros que aparentan ser escri-
tos judiciales o utilizan formatos o 
papelería que simulan demanda. Al 
igual que el punto anterior y todos 
los antes señalados, éste es un acto 
indebido que amerita sanción eco-
nómica al despacho y a la entidad 
crediticia que lo realice o lo permita.

• Intimidan argumentando que 
con la Reforma Financiera, se pue-

de aplicar la pena de cárcel a los 
deudores.- Falso e inaplicable por 
dos motivos. El primero es que esta 
afirmación contradice el artículo 17 
constitucional que a la letra dice 
“NADIE PUEDE SER APRISIONADO 
POR DEUDAS DE CARÁCTER PURA-
MENTE CIVIL”, y ninguna ley  puede 
estar por encima de lo que estipule 
nuestra constitución. Y segundo, 
no habría cárceles suficientes para 
encerrar a todos los deudores y 
morosos de nuestro país. Lo que si 
permite la Reforma Financiera es 
la llamada Radicación de Personas, 
que dicho sea de paso no aplica para 
todos los deudores, primero porque 
el banco o la institución crediticia 
debe decidir demandarte y para 
ello valorará qué resulta ser más 
costoso, la demanda o la pérdida del 
adeudo. Si el banco ha decidido de-
mandarte, debe demostrar ante un 
juez el temor de que el deudor se 
esconda o se vaya de la ciudad, si el 
juez valora que es fundamentado el 
temor, girará una orden de radica-
ción que se hará del conocimiento 
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al deudor, en la cual se le indicará 
que por orden judicial no podrá salir 
de su ciudad sin previo aviso al juez, 
sin embargo, en caso de presentarse 
un motivo para salir de  su lugar de 
residencia, le informará al juez me-
diante escrito y bastará con que de-
signe a un representante legal quien 
estará pendiente de atender cual-
quier diligencia que se presente en 
ausencia del deudor. Es decir, que la 
radicación en sí no es un problema, 
no atender una orden judicial sí lo es.

• Nos cobraremos de sus otras 
cuentas bancarias. Efectivamente, 
los bancos pueden cobrarse de otras 
cuentas bancarias que tengas con 
ellos lo que comúnmente llamamos 
“cobrarse a lo chino”,  pero nunca po-
drán hacerlo de cuentas que tengas 
en otros bancos. En muchas ocasio-
nes, los deudores contratan créditos 
sobre nómina y quincena tras quin-
cena ven como su ingreso se reduce 
por los cobros que realiza el banco, 
pero con la Reforma Financiera ad-
quirimos la movilidad de garantías y 
movilidad de operaciones lo que nos 
posibilita cambiar nuestras cuentas 
de depósito o cuentas de nómina al 
banco de nuestra elección para res-
guardo y protección de nuestro in-
greso tal y como lo indica el artículo 
90, capítulo VII  de la Ley Federal del 
Trabajo y bastará con ir a la institu-
ción crediticia seleccionada para que 

ésta lleve a cabo todos los trámites 
con el banco anterior. También están 
obligados nuestros patrones o con-
tratantes a respetar nuestra decisión 
de cambio de banco tal y como lo 
señala el artículo 18 de la Ley para 
la Transparencia y Ordenamiento de 
los Servicios Financieros que indi-
ca que el trabajador tiene derecho 
de escoger el banco donde quiere 
que le sea depositada su nómina.

Cualquiera de estas conductas 
son consideradas prácticas comer-
ciales abusivas y coercitivas, en tér-
mino de lo dispuesto por el artículo 
10 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor y son sancionadas por 
la PROFECO, ante quien se presenta-
rá queja por escrito, sea física o elec-
trónicamente, señalando claramente 
nuestros datos y los del despacho de 
cobranza, así como la entidad finan-
ciera de que se trate (bancos, ca-
jas, financieras, etc.), los que están 
obligados a identificarse, proporcio-
nando el nombre comercial del des-
pacho, su denominación social y el 
nombre de la persona que llama o 
visita al deudor, para lo que es im-
portante contar con pluma y papel y 
anotar dichos datos en el momento 
que nos contactan por primera vez. 

Las multas que se aplican, tanto 
a los despachos de cobranza como 
a las entidades financieras, fluctúan 
entre los 200 y los 200,000 días de 

salario mínimo, es decir entre  los 
$13, 458 y los $134,580 MXN apro-
ximadamente.

Si bien la Reforma Financiera 
otorgó más garantías a las entida-
des financieras, también abrió la 
puerta para que sean más vigila-
das tanto por la PROFECO como por 
la CONDUSEF y permite multarlas y 
boletinarlas por prácticas indebidas.

Si por diversos motivos has caído 
en el impago de tus deudas, no te 
preocupes, mejor ocúpate en buscar 
alternativas de pago y de informarte 
cuáles son tus derechos como deu-
dor y hasta dónde pueden llegar los 
despachos de cobranza. Como lo 
mencioné en el artículo “Invertir o 
reparar deudas” de la publicación 
agosto-septiembre de esta revista, 
no se trata de no pagar, se trata de 
cumplir con nuestras obligaciones, 
pero sin que esto sangre nuestra 
economía, nos cause estres o pro-
blemas familiares y laborales, para 
esto hay que conocer nuestros de-
rechos.

María del Carmen Corchado Reyes.
 Licenciada en Economía egresada 

del Instituto Politécnico Nacional, con 
maestría en Estudios Latinoamericanos 

por la UNAM y maestría en Comercio In-
ternacional por la Universidad Autónoma 

de Aguascalientes.
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¿Por qué una 
psicología 
en el arte?

el pensamiento dirige, escoge y 
aconseja pero el arte viene soberbio 
y asolador de las regiones indómitas 
donde se siente.

josé martí

Lilian Montesino Menéndez
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E
n la continua labor de los psicólo-
gos que nos relacionamos con el 
arte y sus manifestaciones artís-
ticas, encontramos cierta -llamé-

mosla- discreción a la hora de enfrentar 
el análisis de la psicología del arte más 
allá de los límites determinados desde 
decenios atrás.

Esto ocurre, según nuestra opinión, 
porque cada profesional investiga y 
profundiza en contenidos psicológicos 
acordes a su campo, es decir, los psicó-
logos dedicados a la enseñanza artística 
centran su atención en la relación con la 
pedagogía, atendiendo a la formación es-
pecializada que requieren los futuros pro-
fesionales del arte, o, en una dimensión 
más amplia, la educación artística se en-
foca más en la formación integral que la 
propia expresión artística. Los psicólogos 
dedicados a estudiar los medios masivos 
de comunicación, buscan la relación entre 
la información y las nuevas tecnologías, 
éstas últimas acordes a los diferentes 
sectores poblacionales. Las característi-
cas de la imagen audiovisual y el efecto 
del mensaje en los diferentes contextos 
sociales, los que profundizan en los estu-
dios teóricos, se debaten en torno a pro-
blemas conceptuales entre psicología, 
filosofía y arte, como forma y contenido, 
imagen y significado, entre otros; aqué-
llos que se enfocan  en un perfil clínico; 

buscan el apoyo  terapéutico a la neuro-
sis, psicosis o trastornos de la conducta 
a partir de técnicas artísticas, de modo 
que el paciente danza, representa o se 
expresa musicalmente para alcanzar un 
equilibrio óptimo con su entorno y  solu-
cionar conflictos en su interacción social. 

De ahí, la profundidad de los postula-
dos de algunos representantes de la psi-
cología del arte, expresándose unos des-
de posiciones psicoanalistas, marxistas, 
cognitivistas, intelectualistas, hedonistas 
y psicosociales, siempre concretando el 
aporte subjetivo de las potencialidades 
que el arte brinda al campo psicológico. 

En la actualidad, la psicología del arte, 
en comparación con otras disciplinas 
como el deporte, la educación y la medi-
cina, adolece de investigaciones relacio-
nadas con contenidos psicológicos que 
propicien el bienestar y desarrollo de la 
persona, en relación con los diferentes 
campos de acción determinados para la 
psicología del arte. Si bien es cierto que 
algunos psicólogos han estudiado las ca-
racterísticas y rasgos de la personalidad, 
así como las vías y métodos para el desa-
rrollo de la creatividad, de las habilidades 
y capacidades, de los diferentes lengua-
jes artísticos y su comunicación, dichos 
estudios no rebasan la problemática per-
sonal y distan de las transformaciones a 
un nivel más macrosocial que reclaman 
los nuevos desafíos contemporáneos.

No obstante, cabe señalar las contribu-
ciones al estudio de la psicología del arte 
realizados por L.S Vigotski, B.M Tieplov y 
Rudolf Arnheim, entre otros, que desde 
posiciones y escenarios diferentes abor-
daron el problema psicológico del arte.

En general, la investigación psicoló-
gica del arte se ha visto en estos años 
enfocada en tres direcciones fundamen-
tales: la primera se refiere al estudio de 
las características de la personalidad del 
CREADOR-AUTOR que se expresan a tra-
vés del análisis de su obra, método que 
resulta encerrado en sí mismo, ya que en 
pocos casos se establece el diálogo di-
recto con el autor, sus necesidades, con-
flictos en su entorno y del propio proceso 
creador y se limita al análisis subjetivo de 

“el psicoanálisis dista 

de proporcionar talento 

artístico a un individuo, 

pero sí puede ayudar a 

liberar y fortalecer sus 

expresiones artísticas 

estimulando la intuición y 

conocimientos para que el 

hombre se exprese”
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los otros acerca de factores persona-
les y sociales que determinan la obra. 

La otra dirección aborda el análisis 
de las vivencias del PÚBLICO que per-
cibe esa obra. El método resulta por 
sí solo incompleto, ya que las carac-
terísticas e intereses del espectador 
que asiste, demanda o interpreta un 
producto artístico, están condicionadas 
por las relaciones sociales que imperan 
en determinada época y no pueden 
ser solo analizadas en correspondencia 
con la satisfacción de las necesidades 
individuales del autor o espectador 
que surgen al ponerse en contacto y/o 
percibir la obra. De ahí la necesidad del 
concepto de grupo como mediador en 
la expresión, transformación y apor-
tes artísticos alcanzados en determi-
nadas épocas y contextos humanos. 

A partir de estas realidades, apare-
ce una tercera línea de investigación 
de la psicología del arte que define 
como objeto de investigación la propia 
OBRA DE ARTE, la cual ha sido negada 
por algunos, argumentando que la psi-
quis, objeto de estudio de la psicolo-
gía, no aparece reflejada como tal en la 
obra, lo que nos sitúa al examinar una 
obra artística sea musical, danzaría, 
visual o literaria, ante un conjunto de 
símbolos organizados en determina-
da forma, que provocan una reacción 
estética. El método trata de eliminar la 
subjetividad señalada a los anteriores 
al partir de presupuestos “técnicos y 
objetivos” de una realidad inmediata 
(obra artística) y de su aprehensión 
basada en los procesos cognitivos del 
sujeto que percibe la obra. Este en-
foque con énfasis en el método ana-
lítico-objetivo posee en su centro el 
análisis objetivo de la obra, de su es-
tructura e indaga acerca de la reac-
ción o actividad que la misma provoca. 

Si hablamos de la metódica y apor-
tes brindados por las diferentes escue-
las psicológicas al arte, no podemos 
dejar de mencionar al psicoanálisis. En 
los estudios psicoanalistas sobre arte 
el tratamiento ha sido más clínico que 

estético, centrándose en el interés por 
el simbolismo y diagnóstico clínico del 
artista más que en la aceptación del 
desafío que significa comprender cómo 
el artista transfiere su énfasis psíquico 
desde la “agonía y el odio” hacia “el 
placer y el amor” a través de su pro-
pia intencionalidad y de las emociones.

De ahí lo señalado por Sigmund 
Freud al analizar la relación entre psi-
coanálisis y arte… “los elementos que 
el psicoanálisis puede disponer en esta 
labor son la interrelación de las impre-
siones de la vida del artista, sus des-
tinos, sus obras, su constitución y los 
impulsos instintivos que en él actúan; 
esto es, lo generalmente humano… el 
análisis no consigue explicar los do-
tes del artista ni describir los medios 
con el que él mismo trabajo, o sea, los 
pertenecientes a la técnica artística”.  

La teoría psicoanalista señala que 
el psicoanálisis dista de proporcionar 
talento artístico a un individuo, pero 
sí puede ayudar a liberar y fortalecer 
sus expresiones artísticas estimulan-
do la intuición y conocimientos para 
que el hombre se exprese. De ahí el 
énfasis en que el artista proteja ese 
don, se conozca y aprenda a controlar 
sus instintos, sueños y proyecciones. 

Lo expuesto hasta aquí nos hace 
preguntarnos, ¿cuál sería entonces la 
función del psicólogo dedicado a la in-
vestigación del arte?

La tarea consiste, en primera ins-
tancia, en delimitar el problema psico-
lógico del sociológico. Al estudiar los 
mecanismos psicológicos que deter-

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

74
OCTUBRE             NOVIEMBRE



MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

75
OCTUBRE             NOVIEMBRE



minan el sentido estético y específica-
mente artístico del hombre, estamos 
incursionando en contenidos de la psi-
cología del arte, y cuando analizamos el 
condicionamiento de las realidades que 
provocan una determinada conducta 
artística, resulta entonces una sociolo-
gía del arte. Por eso, en una sociedad, 
en una época, el hombre es portador de 
gustos, intereses, valores y formas de 
expresión artística que se correspon-
den con las condiciones socioeconómi-
cas de vida, y que están interrelacio-
nadas con los medios, características y 
niveles de las expresiones  artísticas lo-
gradas por los individuos pertenecien-
tes a dicho contexto social. El problema 
no es de absolutizar ni diferenciar, sino 
de precisar el objeto de estudio al acer-
carnos al campo de lo artístico cultural. 

La cultura como forma de concien-
cia social, se manifiesta a través del arte 
en el reflejo de la realidad a partir de un 
tipo de imagen: la artística. El hombre en 
su actividad, crea obras que enriquecen 
y dan forma a sus necesidades éticas y 
estéticas y que responden a las condi-
ciones materiales y subjetivas de una 
época, impregnándole un sello de par-
ticularidad y que a la vez se condicionan 
por las demandas del contexto social. 

El arte se caracteriza por su carác-
ter multifuncional, y de complementa-
ción de contenidos estéticos, cognos-
citivos, de lenguajes, y sociales que se 
interrelacionan de lo cual emerge lo 
“subjetivo” que determina las diferen-
cias individuales. El hombre por ende 
en su “actividad”, se dirige no sólo a 
la satisfacción de las necesidades sino 
también a consolidar su individualidad 
como ser social. 

Al referirnos a la función estética 
del arte que se expresa en imágenes 
artísticas, se produce en el sujeto (crea-
dor-receptor) una fuerte vivencia es-
tética relacionada directamente con lo 
emocional y que tiende a reforzar los 
valores morales y éticos acordes a los 
patrones contextuales, cuyos prota-
gonistas son sujetos que se insertan, 
participan y transforman una época y 
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sociedad, y en algunos casos sus pro-
puestas trascienden el acontecer social.

Sin embargo resulta necesario a 
nuestro juicio, analizar en un contexto 
social más amplio y contemporáneo, 
la labor del psicólogo que se expresa 
a partir de un enfoque integrador y 
multidisciplinario de la “psicología en 
el arte” y no solo de la “psicología del 
arte” tal y como se conoce.

Esta nueva acepción de la psicología 
vinculada a los estudios socioculturales 
y comunitarios, rebasa la posición del 
análisis de la estructura de una obra, de 
los mecanismos psicológicos del artista 
que intervienen en el proceso creador, 
de su actividad interna y lo que pro-
voca en el receptor centrán-
dose más en objetivos 
educativos, terapéuti- 
cos y/o culturales.

Hasta aquí he-
mos expuesto las 
funciones del arte 
que asumimos co- 
mo rectoras del 
proceso que surge 
entre la producción 
artística individual, la 
realidad socio-histórica 
y su integración lo que hace 
al arte un fenómeno sociocultural

La psicología en el arte, sitúa al 
hombre en una realidad socio-histórica 
específica que demanda un mayor én-
fasis en la dirección de las investigacio-
nes psicológicas  hacia el desarrollo de 
la personalidad creadora, acorde a las 
necesidades y requerimientos sociocul-
turales que dimanan del proceso cultu-
ral contemporáneo. Por eso, el análisis 
de las particularidades y procesos que 
la integran, como las capacidades, inte-
reses, valores morales, estéticos, habi-
lidades creativas y la expresión de las 
emociones en el propio hacer artístico, 
constituye un reto para aquéllos que 
desde la psicología abordan el arte.

Lo anterior no excluye la importan-
cia y el papel del estudio de los proce-
sos cognoscitivos y emocionales en su 
relación con el arte, destacando el ele-

mento perceptual como aspecto priori-
zado en la asimilación y formación de 
una imagen artística que provoca el 
desencadenamiento del pensamiento 
creador.

Al respecto Rudolf Arnheim (1992) 
señala “El artista encuentra muchos 
lenguajes diferentes para su ciencia, 
lenguajes que constituyen los diversos 
medios que elige de acuerdo con sus 
propias  aptitudes, talento del pensa-
miento…” y continúa “…la música, por 
ejemplo, es el lenguaje del pensamien-
to sonido creador. El dibujo y la pintura 
es el lenguaje del pensamiento – ima-
gen creador. La literatura es el lengua-
je del pensamiento palabra creador”..

Por eso, el estudio e inves-
tigación de los lenguajes 

artísticos se debe en-
focar no solo desde la 
posición de creador 
o receptor conoce-
dor de la obra artís-
tica, sino como po-
tencialidad de una 

educación centrada 
en el arte, que es ca-

paz de enriquecer hu-
mana y espiritualmente.
Un campo novedoso y 

que merece detenernos en su aná-
lisis es el referente al grupo en el arte. 
El estudio de las relaciones interperso-
nales que surgen en colectivos de es-
tudiantes o profesionales artísticos , los 
efectos de la comunicación, el liderazgo, 
y los elementos que cohesionan a dicho 
grupo, resultan contenidos a realizarse 
en el marco de la propia actividad dan-
zaria, musical, teatral o visual. En este 
caso cabe preguntar, ¿cómo se estable-
cen esas relaciones con el otro a través 
de la danza o la improvisación teatral?, 
¿qué tipo de comunicación propicia el 
diálogo creativo del grupo en escena?, 
¿cómo dirigir al conjunto de individua-
lidades en el proceso de interpretación 
musical, danzaria o teatral? Todas esas 
interrogantes deben de abordarse con 
una nueva perspectiva de la “psicología 
en el arte” a través de nuevas catego-

“una educación  

centrada en el arte,  

es capaz de enriquecer  

humana y  

espiritualmente”
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rías al estudiar los grupos humanos.
Al hablar de lo grupal, se hace 

necesario referenciarnos a lo tera-
péutico del arte, a partir no solo de 
los métodos expresivos utilizados 
tradicionalmente en la plástica, la 
música y la danza, sino de aquellas 
formas más elaboradas y con un 
contenido psicológico que facilitan 
la identificación de los principales 
conflictos y necesidades del autor 
en su proyección grupal. Nos referi-
mos a las técnicas psicodramáticas, 
corporales y de meditación que en 
los últimos años han tenido un ace-
lerado desarrollo con fines terapéu-
ticos. Dentro de estas técnicas es 
preciso definir, ¿qué debe observar 
y desarrollar el coordinador de gru-
pos relacionados con el arte?, ¿cómo 
vincular el lenguaje artístico a la ex-
presión terapéutica? La respuesta 
a estas interrogantes nos adentra 
en un mundo mágico al alcance de 
una nueva propuesta psicológica 
de mediación terapéutica artística.

En la investigación sociocultural, 
un área de oportunidad se enmar-
ca en el trabajo comunitario a partir 
del diagnóstico de los factores de 
protección y riesgo que desenca-
denan procesos de transformación 

que propician apoyos comunitarios 
para la prevención de adicciones 
y conductas delictivas. Estos es-
tudios en comunidades cercanas a 
las grandes ciudades se dirigen a 
grupos en riesgo constituyen   pro-
gramas estratégicos que pretenden 
alcanzar transformaciones sociales. 

Como psicóloga interesada en 
la educación artística el área de la 
formación integral conforma un con-
junto de proyectos iniciados en es-
tos últimos años, centrados en el di-
seño de ambientes de aprendizaje 
creativos, de materiales didácticos 
relacionados con nuevas tecnolo-
gías, sobre el proceso del aprender 
creativamente, sobre el aprendizaje 
creativo, estudios enfocados direc-
tamente a los alumnos, docentes 
y directivos de centros educati-
vos tanto públicos como privados.

Para finalizar y no porque sea 
menos importante, los psicólogos 
investigan categorías filosóficas vin-
culadas al propio proceso de la crea-
ción artística, buscando establecer 
definiciones conceptules más preci-
sas entre los campos de la filosofía, 
la sociología y la psicología. Estu-
dios acerca de la identidad cultural, 
la calidad de vida, la deserción es-

colar, los grupos escolares y profe-
sionales artísticos, propicia abordar 
el estudio de la psicología en el arte 
en contextos sociales diferentes. 

Hasta aquí, hemos expuesto 
brevemente la contribución que la 
ciencia psicológica le ofrece al arte. 
Los resultados dependen de todos 
nosotros.

Lilian Montesino Menéndez.
Doctora en Educación.

Universidad de Monterrey.
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