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Sirvan las presentes líneas 
para enviarles mis más 
sinceras felicitaciones por su 
gran labor al crear una revista 
de alto contenido académico, 
la cual me ayuda mucho en 
mis trabajos de investigación, 
excelentes colaboradores. 
Raúl Rodríguez
 
Como siempre está muy 
interesante su revista. 
¡Felicidades!
Joaquín Salazar

Revista de gran contenido e 
interés pedagógico. No puedo 
esperar a adquirir la próxima 
edición..
Santiago Jorge

Excelente revista, con 
sus temas nos han 
ayudado en nuestro 
ambiente laboral, ya 
que somos un grupo 
de egresados que 
recién entramos  en el 
área de la educación 
y hemos aprendidos 
tips que nos apoyan 
a desarrollar mejor 
nuestras tareas hacia 
nuestros alumnos.  
Perla Guzmán

Cada edición procuro 
su revista, los temas 
que abordan son de 
gran interés.
Carmen Guzmán

LA COMUNICACIÓN NOS UNE
Nos interesa saber tu opinión.
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El último número 
sobre “Del conoci- 
miento a la cultura 
en la matemática 
educativa” es exce- 
lente. Lo he com- 
partido con varios 
colegas. Es una gran 
lectura.   
Rafael Jiménez

Estoy ansiosa de leer 
su nuevo número, 
que ha de ser bas- 
tante interesante co- 
mo todas las edi- 
ciones que he leído. 
Mercedes Quintana
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Editorial

emiliano.millan@revistamultiversidad.com

www.revistamultiversidad.com

Dinamismo para las clases escolares

L
as nuevas técnicas docentes, empleadas en nuestros días en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, han permitido didácticas innovadoras para beneficio 
directo de los estudiantes.

Tal es el caso del método empleado en los centros escolares denominado 
clase al revés, derivado del inglés flipped classroom, donde su estrategia se basa 
en aplicar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para encauzar 
una nueva transformación en el área educativa, en particular en el modelo de 
impartición de conocimiento para que el alumno mejore su asimilación y consolide 
lo aprendido.

En este procedimiento se ven involucrados, de manera directa y activa, los 
actores principales de la educación -profesores y alumnos- para propiciar que esta 
metodología fomente y desarrolle los talentos naturales del individuo, aún en 
proceso de formación educativa.

Es una dinámica a todas luces positiva, de la cual seguramente propiciará 
técnicas y tácticas cada vez más redituables hacia la comunidad educativa misma.

Ya desde su origen, han sido múltiples los beneficios para el aprovechamiento 
del tema educativo en turno, gracias a la etapa de las clases on line, lo que conlleva a 
un  aprovechamiento del tiempo en el aula para profundizar en la temática, dando 
como resultado un incremento de la calidad educativa para el centro escolar, y una 
mejora educativa sustancial para el estudiantado.

Este método se adapta enormemente a los tiempos actuales, de eso no hay 
duda, ya que su esencia radica en usar la tecnología a favor de lograr que el alumno 
propicie su propio aprendizaje, donde el docente sea un real conductor, facilitador y 
supervisor en este proceso.

Hay situaciones que contrarrestan en algunos puntos esta práctica y la ponen en 
riesgo, y una de ellas es en cuestión  al acceso de internet y los equipos; ya fuese por 
cuestión geográfica, política o económica, pero sobresale la situación que se refiere 
a la decisión de todos los involucrados para aportar y disponer de tiempo, ya que el 
modelo requiere compromiso y disponibilidad para su ejecución. 

Esa palabra -tiempo-, que a muchas y muchos cimbra de pies a cabeza, es la 
pieza fundamental en la estructuración de esta innovadora metodología, así como 
de otras muchas más, y de la que se dependerá para dar el siguiente paso y seguir 
escalando, o dejar que todo siga igual: haciendo como que quiero, pero no quiero; y 
haciendo como que hago, pero no hago.

Emiliano Millán Herrera.
Director General.   
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IMPACTOS DE LA 

CIENCIA EN LA 

EDUCACIÓN ESCOLAR. 

H
istóricamente la educación escolar ha 
mantenido inalterables muchos de sus 
principios tradicionales. Sin embargo, 
ya adentrados en el siglo XXI, todo 

parece indicar que comienza a gestarse una 
gran revolución en el campo educativo, la que 
estará influenciada por los actuales y futuros 
adelantos científicos.

Tal es así, que los más recientes adelantos 
de la ciencia en áreas como: las neurociencias, 
la lógica, la psicología, y las infinitas aplica-
ciones de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, dejan a la zaga, las es-
trategias educativas que se ponen en práctica 
en las aulas.

Y es que, la cotidianidad, es decir el día 
a día de muchas escuelas, impide que sean  
abandonadas las anticuadas concepciones que 
han marcado la docencia por siglos, las que 
poco tienen que ver con la pujante contempo-
raneidad que se vive en la ciencia y la sociedad 
moderna; por ello, en la educación se mani- 
fiesta la contradicción de que lo cotidiano, no 
es contemporáneo.

Consecuentemente, la ciencia contem-
poránea ubica a la educación ante nuevos 
retos que repercuten directamente en las 
maneras en que se debe educar a las nue-
vas generaciones; por lo tanto, si la coti- 
dianidad ha simplificado el papel de la ciencia, 
llegó el inaplazable momento de que en estas 
instituciones se pongan en práctica los ade- 
lantos científicos que nos asombran a diario, si 
es que queremos que las escuelas sobrevivan 
frente a los ritmos de desarrollo que les im-
pone la actual sociedad del conocimiento.

Ante esta realidad, cabe preguntarse: 
¿Cómo impacta la ciencia a la educación con-
temporánea?

Para responder esta interrogante, es ne- 
cesario valorar que actualmente, se quiera 
reconocer o no, existe una unidad dialéctica 

Primera parte

Bernardo Trimiño Quiala        Jesús Javier Vizcarra Brito
Eber Enrique Orozco Guillén
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entre la educación escolar y la 
ciencia, una forma parte de la 
otra y ambas se aportan entre 
sí; la educación es conocimiento 
científico-cultural que se com-
parte socialmente, la ciencia es 
una forma de estudiar la realidad, 
explicar las causas de los fenó-
menos e inferir nuevos aconte- 
cimientos; al aportar conocimientos 
puede, y debe, estar al alcance de 
una proporción cada vez mayor 
de los seres humanos; por lo 
tanto, la educación incluye a la 
ciencia, y al mismo tiempo, no se 
puede desarrollar el nivel edu-
cacional de una sociedad sin el 
conocimiento científico.

Por lo cual, los vínculos entre  
la  educación y la ciencia  son bi-
laterales, de ahí la necesidad de 
centrar el objetivo de este artículo 
en argumentar el cómo están im-
pactando las diferentes ramas de 
la ciencia a la educación contem-
poránea.

Dada la complejidad y am-
plitud de este tema, los autores 
hemos decidido compartirles este 
artículo en dos números consecu-
tivos de esta prestigiosa revista.

En este número, compartire-
mos algunos de los impactos de 
la filosofía y la psicología en la 
educación; lo que servirá de ba-
samento y facilitará el análisis de 
las aportaciones realizadas por 
las ciencias naturales, las neuro-
ciencias, las tecnologías de la  
información y las comunicaciones, 
la arquitectura y la sociología, en 
la próxima revista.

Seguidamente se presentan, 
de manera sintética, algunos de 
los impactos que la filosofía y la 
psicología realizan a la educación.

Impactos de la filosofía en la 
educación
La educación ha tratado de con-
solidar su carácter científico desde 
hace más de 100 años; sin embar-
go, no ha logrado conquistar esta 
meta de manera objetiva, una de 
las causas principales que ha mo-
tivado tal realidad es que la peda-
gogía, como rama de la ciencia que 

nuclea el conocimiento educativo, 
no ha sustentado una base epis-
temológica consolidada que sirva 
de fundamento teórico al proceso 
educativo que se desarrolla en la 
práctica escolar; por lo cual, el de-
sarrollo teórico de la pedagogía es 
inferior, en comparación con otras 
ramas de la ciencia.

No obstante, lo expresado an-
teriormente comienza a cambiar 
de manera radical, ya que muchos 
pedagogos son del criterio, que 
sin las aportaciones científicas de 
la filosofía, será muy difícil con-
solidar la base epistemológica que 
necesita la educación, para dar 
respuestas a las demandas y exi-
gencias del siglo XXI.

De ahí que, los impactos de 
la filosofía en la educación, es-
tán marchando en dos direccio- 
nes que se interrelacionan y condi-
cionan recíprocamente.

La primera dirección está 
relacionada con el aporte que 
los filósofos hacen a la concre-
ción de todo el esquema teórico 
de la educación; por lo cual, en 
el futuro cambiará radicalmente 
el papel de la pedagogía, dentro 
del esquema general de la ciencia 
(Rodríguez y Bermúdez, 2002).

Entre los aspectos teóricos 
de la pedagogía que la filosofía 
está contribuyendo a desarrollar, 
se encuentran: 

• Reconocer las etapas por las 
que ha transitado la pedagogía 
en su desarrollo.

• Clarificar el objeto de estu-
dio de la pedagogía.

• Identificar los principales 
problemas de investigación en la 
educación.

• Definir los conceptos, los 
principios, las leyes y las teorías 
que se revelan en la educación.

• Describir las contradicciones 
fundamentales que se manifiestan 
en la educación.

• Destacar las tendencias del 
desarrollo futuro de la educación.

La segunda dirección se con-
centra en los aportes que la lógi-
ca, como ciencia filosófica realiza 
a la educación; en este sentido, 

la lógica también actúa en dos 
sentidos, muy interrelacionados: 

El primero de ellos se basa en 
las aportaciones que la lógica dia- 
léctica realiza al proceso educa-
tivo. Esta dinámica lógica está con-
tribuyendo a que se trasforme el 
trabajo didáctico actual, apoyan- 
do la creación de un nuevo mo- 
delo de clase, que se aparta del 
tradicionalismo, al facilitar el 
aprendizaje de conceptos y la 
aplicación práctica del cono-
cimiento, en lugar de la repetición 
mecánica y estéril de definiciones 
(Rodríguez y Bermúdez, 2002).

El segundo se enfoca en la 
lógica difusa y sus contribu-
ciones al proceso educativo; 
esta lógica reconoce que en este 
proceso, no obstante su carácter 
planificado y sistémico, actúan 
una serie de variables extre- 
madamente complejas; por lo 
cual, se caracteriza por ser im-
preciso y multiforme, de ahí la 
importancia de realizar valora-
ciones cualitativas que contribu- 
yan a explicar la inmensidad de 
variables que operan en la edu- 
cación, donde todo tiene matices 
y nada es blanco y negro. 

Esta lógica difusa es espe-
cialmente significativa al interior 
de las escuelas, producto al que 
resulta muy difícil deducir todas 
las características y los diferentes 
modos de actuación que manifies- 
tan los alumnos en determina-
dos contextos o situaciones de 
aprendizaje; en estos casos, la 
lógica difusa, que es aquélla que 
se relaciona con los modos de 
pensar y actuar que no son exac-
tos, permite identificar patrones 
grupales, muy necesarios para 
diagnosticar, educar, evaluar y 
tomar decisiones, en función de 
elevar los indicadores de calidad.

Por estas razones, para aque- 
llos que piensan que en la edu-
cación la filosofía y la lógica se 
apagarán hacia el futuro, tenien-
do en cuenta el carácter práctico 
que se manifiesta en el proceso 
educativo; les decimos, que no 
será así, sino todo lo contrario, la 
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teoría y la práctica conforman una 
unidad dialéctica que se acentuará, 
aún más, en la sociedad del cono-
cimiento. 

Por tanto, en lugar de que los 
aportes de la filosofía y lógica se di- 
luyan a nivel escolar, consideramos 
que en el futuro estas ramas científicas  
desempeñarán un papel esencial 
en la educación y en las carreras 
universitarias de formación de do-
centes, donde permitirán identificar 
los fines que deberán ser alcanzados 
en los diferentes niveles educativos; 
así como, determinar las cualidades 
ideales del perfil del profesional de la 
educación que requiera la sociedad.  
Con lo expresado, se significa que la 
filosofía y la lógica, permitirán acer-
car los modelos educativos ideales 
y actuantes, en correspondencia con 
la realidad social, lo que influirá posi- 
tivamente en la actualización del 
modelo de ciudadano a formar. En 
la actual sociedad del conocimiento, 
ya se percibe que la filosofía apli-
cada a la educación será el conector 
esencial entre el conocimiento teóri-
co y el perfeccionamiento científico-
práctico del proceso educativo.

Impactos de la pscología en la edu-
cación
La psicología está aportando evi-
dencias acerca de que el aprendi-
zaje, la atención, la memorización, 
la creatividad y el desarrollo de 
valores, están muy asociados a las 
emociones; lo que señala la im-
portancia de la empatía, la comu-
nicación y la motivación en el pro-
ceso educativo. De ahí que ya es 
una tendencia la transformación de 
la relación docente-alumno; la cual, 
cada vez es más solidaria, copartí- 
cipe y empática; en lugar del an-
tiguo castigo y el cumplimiento de 
órdenes, en la actualidad se impone 
la indetenible democratización del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, 
donde los alumnos son sujetos de 
su aprendizaje y los docentes acom-
pañan este complejo y personali-
zado proceso.

En este sentido, varios psicólogos 
comienzan a  proponer la necesidad 
de aplicar diferentes técnicas de 
relajación como parte del proceso 
educativo, especialmente las clases; 
al respecto, es muy conocido que en 
los Estados Unidos fueron aplicadas 

experiencias de relajación en dife- 
rentes escuelas, luego de los aten-
tados del 11 de septiembre de 2001. 
Este proyecto en particular se de-
nominó (Programa de Resiliencia 
Interior) que incluyó ejercicios de 
yoga y técnicas de motivación. Los 
resultados han sido excelentes, ac-
tualmente este programa se aplica 
con diferentes matices, en países 
como España y Cuba.

Otra experiencia que avanza en 
España y otros países es la conocida 
como Educación Mindfulness, la que 
plantea la necesidad del autocono-
cimiento de la persona y el desa- 
rrollo emocional, contraponiéndose 
a la educación tradicional que in-
hibe las emociones. En la Educación 
Mindfulness se reconoce que el 
proceso educativo se facilita cuando 
docentes y alumnos comparten sus 
emociones, lo que favorece la solu-
ción de conflictos y la comunicación, 
elevando los niveles de participación 
y aprendizaje (Doria, 2012).

Lo cierto es que, en la rea- 
lidad escolar y social todas las per-
sonas se emocionan, aunque traten 
de ocultarlo; en este caso, lo que 
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se trata es precisamente que do-
centes y alumnos no se oculten 
las emociones, sino promover que 
se expresen sin temor alguno para 
favorecer el desarrollo personal y 
grupal.

Otra arista que ya aporta la 
psicología y que puede consoli-
darse hacia el futuro es la llamada 
educación transpersonal, la cual 
reconoce que educar a los alum-
nos, no es hacerlo a la medida que 
deseemos, por principio esto es 
muy difícil, ya que en el desarrollo 
de la personalidad actúan simul-
táneamente un elevado números 
de variables e influencias; de ahí 
que esta educación promueve 
el diagnóstico y el autorrecono-
cimiento personal, como base 
para que cada alumno desarrolle 
la metacognición, descubra quién 
es y proyecte quién desea ser, con 
el objetivo de acompañarlos des-
de la escuela y la familia a cumplir 
sus metas (Doria, 2012).

Los estudios psicológicos están 
reconociendo, además, la impor-
tancia de concretar procesos que 
comenzarán a masificarse en el 
futuro inmediato de la educación, 
lo cual destaca la necesidad de fa-
vorecer la creación de nuevos es-
pacios innovadores para el aprendi-
zaje, entre ellos: el aula invertida, la 
gamificación, el aprendizaje híbrido, 
flexible, personalizado, vivencial y 
basado en retos, el nuevo currícu-
lum, el acceso abierto a prácticas 
y recursos educativos, y el movi- 
miento “makers”, que interrela-
ciona todo lo novedoso del cono-
cimiento contemporáneo, con las 
raíces culturales de los alumnos 
(ANUIES,1999). 

De ahí que, la atención educati-
va a la comunicación, a la diversidad 
sociocultural y la interculturalidad; la 
formación para la vida; el currículo 
flexible; el desarrollo de valores; la 
cultura para la paz y la convivencia, 
también serán aspectos educativos 

donde la psicología desempeñará 
un rol esencial (ANUIES,1999).

A todos estos impactos se su-
marán en el futuro, los que apor-
tarán áreas psicológicas como la 
hipnosis, e incluso la telepatía; 
aunque aún no están reconocidas 
en su totalidad por la ciencia, ya 
se realizan investigaciones, espe-
cialmente en el caso de la hipno-
sis, donde se demuestra que estos 
procedimientos aplicados correcta-
mente, influyen positivamente en 
el aprendizaje de determinados 
contenidos, explicando la compleja 
relación existente entre el cons- 
ciente y el inconsciente en nues-
tras mentes, este último aspecto 
también constituye otra línea de in-
vestigación psicológica, que puede 
aportar mucho a la educación. 

Hasta aquí, este breve acerca- 
miento a los impactos de la filosofía 
y la psicología en la educación con-
temporánea. Con ello, este artículo 
deja abiertas y sugeridas nuevas 
cuestiones acerca de este tema. En 
el siguiente número continuaremos 
compartiendo ideas al respecto. 

Bernardo Trimiño Quiala.
                Jesús Javier Vizcarra Brito.

                Eber Enrique Orozco Guillén. 
Centro de Investigación e Innovación 

Educativa de Sistema Educativo  
Valladolid. (CIINSEV).
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¿La modernidad se equivocó 
en la educación?
Pros y contras de los  
salones mixtos
Larisa Álvarez Freer
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¿Se deben enseñar a los niños y las 
niñas por separado? ¿La formación en 
clases de un solo sexo aumenta el éxi-
to académico? De primera intención la 

respuesta parece obvia. ¿Pero realmente lo 
es?  Lee los argumentos a favor y en contra.

La educación diferenciada (la ense-
ñanza de niños y niñas en aulas o escuelas 
separadas) es un enfoque antiguo que está 
ganando un nuevo impulso. Aunque este 
estilo de enseñanza ha existido por mucho 
tiempo, hoy en día solo es manejado oficial-
mente en las escuelas privadas de nuestro 
país. No obstante es una tendencia que se 
está incrementado últimamente. ¿Qué está 
alimentando este movimiento? ¿Cuáles son 
los riesgos y beneficios de este tipo de or-
ganización?

El motor que está impulsando a que 
se retome la separación de alumnos es 
sin duda el hallazgo en las investigaciones 
recientes que muestra las diferencias na- 
turales de cómo los hombres y las mujeres 
aprenden. Un número creciente de escue-
las privadas han tomado muy en serio di-
cho descubrimiento desencadenando una 
apasionada discusión que se extiende más 
allá de las aulas. Muchos sostienen que los 
derechos políticos, civiles, socioeconómicos 
y legales de los alumnos están siendo pasa-
dos por alto. Otros, que el rendimiento en 
las aulas habla por sí solo. A medida que el 
debate se enciende, nuevas posturas e in-
vestigaciones nos ayudan a entender todos 
los aspectos del tema.

Naturaleza contra la crianza
Antes de sopesar los pros y los contras de la 
educación diferenciada, es necesario apre- 
ciar las influencias que la naturaleza y la crian- 
za tienen sobre el estudiante ya que e- 
xisten varios factores que afectan el perfil de 
aprendizaje de cada niño y sus preferencias.

La naturaleza de las personas reconoce 
que los géneros no son iguales y que las 
diferencias no solo son evidentemente 
anatómicas, sino que se manifiestan en va- 
rios niveles. Por ningún motivo significa que 
algunos sean mejores que los otros, sino 
más bien que los géneros han evolucionado 
para ser complementarios. La ciencia mo- 
derna ha estudiado el cerebro más a fondo 
y se ha comprobado que son distintos, de-
pendiendo del género. No solo en el tamaño 
sino también en el tipo de conexiones que 
existen entre los hemisferios. Lo que hace 
que se procese y utilice la información de 
manera distinta. La mujer es más intuitiva y 
tiende a hablar más en variación a los hom-
bres, que son más analíticos y concretos.

“La educación diferenciada 
(la enseñanza de niños y 

niñas en aulas o escuelas 
separadas) es un enfoque 
antiguo que está ganando 

un nuevo impulso”
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Lo primero que habría de re-
saltar es que las mujeres y los 
hombres son diferentes. Claro que 
con la liberación femenina esta de- 
sigualdad se ha tratado de olvidar 
por los más de cuarenta años. El 
problema estriba en que las mu-
jeres han luchado por demostrar 
que ambos géneros tienen la mis- 
ma capacidad para destacar en 
cualquier área, lo cual es total-
mente cierto. Pero esta lucha las ha 
obligado a nadar contracorriente. 
Últimamente hemos empezado a 
entender que sí existen diferencias 
y que comprenderlas, ayuda con-
siderablemente a los niños al facili-
tarles el proceso de aprendizaje. En 
otras palabras; ¿por qué forzar a un 
aprendiz comunicativo con técnicas 
para aprendices motores y no ex-
plotar al máximo sus capacidades 
independientemente de su sexo? 

La crianza del niño se refiere a 
la forma en que el niño es influen-
ciado por sus padres y la sociedad. 
Así como su educación familiar, su 
estatus socioeconómico, la cultu-
ra a la que pertenece, asimismo 
como los estereotipos que le rigen.

La noción que se tiene sobre 
cada género, influye en el modo 

en el que se cría a  los hijos depen-
diendo de su sexo. Muchas veces 
estas ideas están tan inmersas en 
nuestra cultura que las aceptamos 
sin darnos cuenta de que  estamos 
condicionando y limitando desde 
muy temprano los gustos, la forma 
de ser y de afrontar los problemas 
de los jóvenes. Un claro ejemplo 
es la manera en que los vestimos. 
Las niñas suelen llevar ropa más 
bonita, de colores suaves, mien-
tras que a los niños se les viste con 
tonos más fuertes y ropa cómoda 
que les permita llevar a cabo ac-
tividades más bruscas y activas. In-
cluso este aspecto se ve reforzado 
en el ámbito escolar, ya que más 
del 98% de las escuelas exigen un 
uniforme donde las niñas vistan 
con falda, independientemente si  
hay opción de uso de pantalón.

Por ende, los géneros perciben 
de manera distinta las cosas y la 
forma en que internalizan el cono-
cimiento es diferente. 

Leonard Sax, fundador de la Aso-
ciación Nacional para la Educación 
Pública de Sexo Único, dice que:

 “... siempre que las niñas y los 
niños están juntos, su comporta- 
miento refleja inevitablemente a la 

sociedad en la que viven”. 
Claro que dependiendo del pun-

to de vista, esta declaración puede 
desencadenar argumentos a fa-
vor y en contra sobre la educación 
diferenciada.

¿Estamos coartando el aprendizaje 
de los alumnos? 
Datos a favor
Los docentes que abogan por esta 
tendencia se basan en estudios 
y experiencias de expertos como 
Leonard Sax, entre otros, que coin-
ciden en que la simple colocación de 
los niños en aulas separadas genera 
muy poco trabajo, pero mejora el 
éxito estudiantil cuando los maes-
tros utilizan técnicas orientadas 
hacia el género de sus estudiantes.

En su libro, Sax describe in-
formación sorprendente que in-
dica que las niñas aprenden mejor  
cuando la temperatura del aula es 
cálida, y otras menos imprevistas, 
como la que las niñas se sienten 
libres de la presión para competir 
con los varones en materias domi-
nadas por ellos, como matemáticas 
y ciencias. Al igual que los chicos 
tienden a buscar con mayor facili-
dad intereses tradicionalmente “fe-

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

14
AGOSTO             SEPTIEMBRE



meninos” como la música y la poesía. 
Los salones diferenciados a menudo tienen un 

ambiente más relajado que se crea, en parte, porque 
los alumnos no necesitan preocuparse por impre-
sionar al género opuesto. Los estudiantes pueden 
ser ellos mismos en clase y hablar abierta y hones-
tamente. Como resultado, las clases son a menudo 
dinámicas, libres, repletas de ideas y conversaciones, 
lo cual es una gran ventaja en un ambiente educativo. 

Aunque no siempre es cierto, a veces las escue-
las de un solo sexo pueden ayudar a reducir la for-
mación de grupitos. Los alumnos, como ya se men-
cionó, no tienen que preocuparse de impresionar a 
los alumnos del otro género o de parecer populares, 
en cambio, pueden concentrarse en sus estudios y 
estar más abiertos a hacer amistad con sus com-
pañeros. Por otra parte, aunque las escuelas dife- 
renciadas cargan con el estereotipo de ser lugares 
hoscos, la realidad es a menudo absolutamente 
diferente. En general, son lugares que no involucran 
novatadas o crueldad. 

Otro ejemplo palpable que pone en desventaja 
a las chicas en una clase, es el manejo de activi-
dades en el salón de clases. Los maestros sue- 
len preferir los concursos. Si tomamos en cuenta 
las teorías apoyadas por Sax, los alumnos que se 

benefician de este tipo de dinámicas son los va- 
rones, cuya naturaleza y crianza es más competi-
tiva. Por otro lado las actividades que favorecerían 
a las mujeres, como presentaciones o debates, 
rara vez se les da énfasis en el salón de clase. 

“El estrés mejora el aprendizaje en los hombres. El 
mismo estrés afecta el aprendizaje en las mujeres“.

¿Fomenta la educación diferenciada el sexismo y la 
desigualdad de género?
Argumentos en contra
Aquéllos que afirman que la educación de un solo 
sexo es ineficaz y/o indeseable, aseveran que 
hay pocos educadores que están entrenados for-
malmente para usar técnicas de enseñanza es-
pecíficas de género. Sin embargo, no es ningún 
secreto que los maestros experimentados, por 
lo general, entienden las diferencias y son ex-
pertos en acomodar una variedad de estilos de 
aprendizaje dentro de sus aulas de género mixto.

Nos hacen notar que todos los niños son únicos 
y que muchos no cumplen con los estereotipos.  
Para un niño sensible o una chica asertiva, la edu-
cación diferenciada podría ser ineficaz en el mejor 
de los casos o perjudicial en el peor. Digamos que un 
niño sensitivo puede ser intimidado por un maestro 
que lo confronta creyendo que “eso es lo que los 
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varones necesitan para aprender”.
Un estudio llevado a cabo por la 

profesora Analia Schlosser, econo-
mista de la Escuela de Economía 
Eitan Berglas de Tel Aviv, encontró 
que cuanto mayor es el porcentaje 
de niñas en una clase mixta, me-
jor es el rendimiento académico de 
todos los estudiantes ya sean hom-
bres o mujeres. La doctora Schlos- 
ser teoriza que un porcentaje más 
alto de niñas disminuye la canti-
dad de interrupciones en el aula y 
fomenta una mejor relación entre 
todos los estudiantes y el maestro.

Las personas a favor de la 
educación mixta defienden que 
la idea de que “los niños y las 
niñas aprenden de manera dife- 
rente” no está respaldada comple-
tamente por pruebas científicas, 
y que la educación diferenciada 
tan solo se respalda por investi-
gaciones y experiencias áulicas. 
Décadas de investigación no han 
podido identificar diferencias sus-
tentables en la manera en que 
el cerebro procesa, almacena o 
recupera información sin espe- 
cificar sí se trata de un cerebro fe-
menino o masculino. Por ejemplo, 
la idea popular de que “los niños 
son aprendices visuales” y “las 
niñas son aprendices auditivos” es 
simplemente falsa. El aprendizaje 
se logra mejor cuando el método 
de entrega coincide con el tema. 
Es la calidad de la capacitación de 
los maestros, las lecciones y las 
prácticas de manejo de la clase, y 
no el género de sus estudiantes lo 
que determina el éxito educativo.

Algunos investigadores inclu- 
so comparan las aulas diferen-
ciadas con la segregación racial 
diciendo que aumenta los estereo- 
tipos y los prejuicios al imaginar  
las consecuencias de crear clases 
de matemáticas separadas para 
“estudiantes negros” y “estudian- 
tes blancos”. La mera existencia de 
tales clases conduciría a un aumen-
to de los estereotipos y prejuicios 
raciales. Como es cierto para la 
raza, la asignación de clase basada 
en el género, enseña a los niños 
que los hombres y las mujeres 
tienen diferentes tipos de intelecto, 
y refuerza el sexismo en las escue-
las y la cultura en general.

¿Qué dice el público?
Para responder a esto, tomemos 
como parámetro una encuesta 
patrocinada por la Universidad de 
Harvard a nivel nacional a principios 
de 2008 realizada por Knowledge 
Networks. 

Más de un 33% de los estado- 
unidenses refirieron que los padres 
deben tener la opción de enviar a 
su hijo a una escuela de un solo 
sexo. Sin embargo, cuando se les 
preguntó si consideraban una es-
cuela de sexo único para sus pro-
pios hijos, sólo el 14% dijo que “de-
finitivamente lo haría” y el 28% dijo 
que “quizá lo haría”.

Las escuelas en contra, mani- 
fiestan la abierta renuencia de al-
gunos padres de familia y docentes 
a que los alumnos estén en au-
las separadas. Afirman que la edu-
cación mixta tiene por modelo a 
la familia y facilita la  maduración 
de las emociones del niño y ge- 
nera un ambiente competitivo. La 
presencia de las chicas mejorara las 
relaciones sociales y se desarrolla 
con más naturalidad la amistad.

Otro dato que no debemos 
pasar por alto, son los testimo-
nios de padres que han adoptado 
la experiencia educativa diferen-
ciada. Están de acuerdo en afir-
mar que sienten que el ambiente 
de un solo género les ha dado un 
nivel de confianza e interés a sus 
hijos que no habían sido capaces de 
lograr dentro de las clases mixtas.

Conclusión
Pues ahora que sabemos las causas, 
las posturas y las opiniones gene- 
rales, ¿a qué conclusión podemos 
llegar?

Durante años se ha machacado 
a los maestros que deben planear 
las clases para los cuatro tipos de 
aprendices: auditivo, visual, motor, 
y comunicativo.  Sobra decir que es 
un reto que frecuentemente no se 
cumple en la práctica. ¿Entonces, 
no sería mejor manejar salones 
diferenciados para enfocarnos en 
dos tipos de aprendices en vez 
de cuatro? Ejercicios motores y 
visuales para los chicos, y comuni-
cativos y auditivos para las niñas.

¿Pero qué pasa con los alum-
nos que no cumplen el estereo- 

tipo? En mi experiencia, el manejo 
de una clase diferenciada es más 
fluido y le da al maestro el tiem-
po de monitorear a los alumnos 
menos destacados personalmente.  
Ahora, que no aconsejamos que 
en un grupo de niñas no se lle- 
ven a cabo actividades motoras o 
dinámicas comunicativas con los 
varones. No podemos negarle al 
alumno la oportunidad de que ex-
perimente todo tipo de aprendizaje, 
al mismo tiempo que le damos 
al “niño sensible o a la niña aser-
tiva” un campo donde destacarse.

Las investigaciones en México 
nos quedan a deber estudios con 
respecto a este tema. La mayoría 
en las que se apoyan los docentes 
mexicanos son en las realizadas 
por nuestro vecino país del norte 
que tiene una historia cultural total-
mente distinta a la nuestra, donde 
todavía están tratando de resolver 
problemas de racismo, por citar un 
ejemplo. Habría que realizar estu-
dios que fuesen basados en nues-
tra historia, realidad y diversidad 
cultural.

Ahora que ni tanto que queme 
al santo ni tanto que no lo alum-
bre. ¿Por qué se debería llevar 
al extremo cualquiera de las dos 
posturas? Los docentes que refie- 
ren que en los grupos mixtos se 
desarrolla con más naturalidad la 

No podemos negarle al 
alumno la oportunidad 
de que experimente todo 
tipo de aprendizaje, al 
mismo tiempo que le 
damos al “niño sensible 
o a la niña asertiva” un 
campo donde destacarse
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amistad, tienen toda la razón. Pero la 
posibilidad de un punto medio como 
el de las escuelas mixtas con ac-
tividades conjuntas con grupos dife- 
renciados está ganando adeptos en 
los colegios privados rápidamente.

El gran éxito educativo en es-
cuelas de este tipo, nos muestra que 
definitivamente no podemos encasi- 
llar a los estudiantes o estereotipar 
sus habilidades por género pero que 
es deber de los maestros, probar to-
das las técnicas posibles para lograr 
el aprendizaje de los alumnos en el 
salón de clase. Con un modelo tan ac-
cesible y que no genera costo podría 
intentarse, sino en toda la escuela, 
en aquellos grupos que tengan algún 
conflicto ya sea de aprendizaje o de 
conducta. Sí en la práctica no es efec-
tivo, no habría problema en regresar 
a la organización del grupo anterior. 
Pero si resultara exitoso, ¿no habría 
valido la pena?

Larisa Álvarez Freer.
Máster en ESO y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas. 
Entrenador Certificado para Maestros de 

Inglés. Jefe del Departamento Académico 
de Ingles Bi Nacional Sistema Nacional de 

Educación Valladolid A.C.
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“cuanto mayor es el porcentaje de 
niñas en una clase mixta, mejor es 
el rendimiento académico de todos 

los estudiantes, ya sean  
hombres o mujeres”
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estad stica como Competencia 
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L
a unidad de aprendizaje “es-
tadística” consiste en una 
serie de cursos que forman 
parte del área de formación 

básica en la mayoría de los progra-
mas educativos a nivel licenciatura 
y posgrado. La necesidad imperiosa 
de que la información producida 
en diversos sectores sea procesa-
da, analizada, difundida y utilizada 
en los procesos de toma de deci-
siones requiere la formación de 
recursos humanos que tengan los 
conocimientos y habilidades para 
evaluar, predecir, sistematizar, e in-
terpretar sus observaciones.  

En los marcos teóricos de PISA 
(OCDE, 2003), se afirma que: “La 
estadística aporta a la formación 
matemática algo importante y 
único: el razonamiento a partir de 
datos empíricos inciertos. Este tipo 
de pensamiento estadístico debería 
ser parte del equipamiento mental 
de todo ciudadano inteligente”.

La competencia interpretativa 
en estadística debe contribuir, como 
lo señala Ottaviani (1998), a la for-
mación de un pensamiento crítico, 
basado en la valoración de la evi-
dencia objetiva; tener la capacidad 
de usar los datos cuantitativos para 
controlar nuestros juicios e inter- 
pretar los de los demás; compren-
der el sentido de los métodos y 
razonamientos que permiten trans-
formar estos datos para resolver 
problemas y efectuar predicciones.

Dado que diversos autores de-
finen a la estadística diferencián-
dola respecto al apartado que de 
la misma utilizan, se consensa en 
que la estadística es una materia 
interdisciplinar mas no en las defini-
ciones de la misma, por lo que se 
pueden encontrar definiciones tan 
diversas como: la estadística es la 
tecnología del método científico; la 
estadística es el conocimiento rela-
cionado con la toma de decisiones 
en condiciones de incertidumbre; 
la estadística son métodos para 
obtener conclusiones a partir de 
los resultados de los experimen-
tos o procesos; la estadística es 
un método para describir o medir 
las propiedades de una población 
(Aráujo, 2006). No es eje principal 
centrar la discusión en definir si la 
estadística es una ciencia, técnica 
o herramienta, lo que es central, es 

el hecho de que es imperativo pro-
mover en los estudiantes la construc-
ción de un pensamiento crítico para 
interpretar fenómenos de la realidad 
en términos cuantitativos, apoyada 
dicha construcción en el marco de 
un enfoque de enseñanza en base a 
competencias. 

Pese a las distintas fases por las 
que han atravesado las reformas en 
la educación media superior y supe-
rior, cabe decir, como señala el Mo- 
delo de la educación media superior 
tecnológica 2004: “que a pesar de 
los esfuerzos realizados, los progra-
mas de estudio aún presentan una 
excesiva carga de contenidos que 
no sólo resultan difíciles de cubrir 
en las horas de que se dispone, sino 
que ponen más énfasis en la me- 
morización que en la comprensión 
y uso de los mismos…”. De acuerdo 
con registros de la OCDE (2011) el 
75% de los universitarios no ter-
minan sus estudios; el abandono 
escolar, la reprobación –de grado 
o asignatura– constituyen elemen-
tos del constructo “fracaso esco-
lar”. Más de un millón de alumnos 
abandonaron sus estudios durante 
el ciclo escolar 2012-2013, por lo que 
aunado, a las pérdidas millonarias 
(Martín-Cuadrado, 2014) esta reali-
dad impactará de forma negativa en 
el desarrollo de la nación.

La educación tradicional ha 
privilegiado en general, el dominio 
de los procesos algorítmicos para 
el estudio de la matemática; este 
sentido, es conveniente desarro- 
llar estrategias apoyadas en nuevas 
concepciones y prácticas didácticas 
acerca de lo que requieren los es-
tudiantes aprender. García (2007) 
menciona que los profesores ven 
su tarea como la transmisión de un 
conocimiento acabado y abstracto 
y tienden a adoptar un estilo expo- 
sitivo. Su enseñanza está plagada 
de definiciones, en abstracto y de 
procedimientos algorítmicos; solo 
al final en contados casos aparece 
un problema contextualizado, como 
aplicación de lo que supuestamente 
se ha aprendido en clase.

A través de una trabajo de ob-
servación indirecta en el Centro 
Universitario del Sur (CUSur), de 
la Universidad de Guadalajara, fue 
posible verificar que la mayoría de 
los profesores, aún a nivel universi-
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tario enseñan la matemática 
de una forma expositiva, sin 
aplicar métodos, técnicas y 
estrategias de aprendizaje, 
aún siguen privilegiando 
un modelo tradicionalista; 
con la finalidad de recabar 
información en torno a la 
competencia interpretativa 
y pensamiento crítico que 
los alumnos universitarios 
poseen en torno a la estadís-
tica, se diseñó un instrumen-
to en el cual se integraron 5 
tópicos: Conceptos estadísti-
cos, Organización de datos, 
Medidas de tendencia cen-
tral, Medidas de dispersión y 
Probabilidad; la comprensión 
y la interpretación fueron 
centrales en el diseño del  
instrumento, los bajos nive-
les al momento de com-
prender e interpretar una 
información dada, fue una 
constante en todos los estu-
diantes pertenecientes a los 
programas evaluados, reac-
tivos como: a partir de la si-
guiente gráfica, ¿qué puede 
usted inferir?, fueron los que 
más errores presentaron. 

Resulta importante se-
ñalar, que en la mayoría de 
las observaciones efectua-
das, respecto a la manera en 
que se trabajan los conteni-
dos del Programa de Estadís-
tica en el CUSur, resultó que 
se llevan a cabo sesiones 
expositivas, las cuales po-
seen un carácter descon-
textualizado y fragmentado, 
existe un uso limitado de las 
TIC, tampoco se hace uso de 
las plataformas en las que se 
pudiera colocar ya sean ac-
tividades o cursos en línea, 
el proceso se centra en lo 
cognitivo, fijando demasiada 
importancia al cálculo del 
algoritmo dejando de lado 
la posibilidad que permite 
matematizar situaciones de 
la realidad para desarrollar 
una verdadera competencia 
estadística.

Cabe decir que, aunado a 
lo anterior, que, si los alum-

nos resuelven una situación 
problema que afecte a su 
comunidad, entonces, será 
posible promover además de 
lo conceptual y lo procesual, 
el desarrollo e internalización 
de valores, como, solidari-
dad, fraternidad, compasión, 
responsabilidad, amistad, 
entre otros.    

Los cursos en estadís-
tica deben dar respuesta a 
la necesidad de fomentar un 
sólido pensamiento estadís-
tico fundamentado en una 
rigurosa cualificación con-
ceptual y en una adecuada 
práctica en el manejo de da-
tos y su interpretación. Res- 
pecto a los contenidos pre-
sentados, deben de elegirse 
solo aquéllos que se con- 
sideran los didácticamente 
más ilustrativos para desta-
car la lógica de la inferencia 
estadística. 

La estrategia didáctica a 
promover, deberá centrar su 
atención en la construcción 
de un proceso sistemático 
para desarrollar una compe-
tencia formativa mediante 
una secuencia de acciones 
–buscando construir cono-
cimientos significativos– que 
debe de realizar un estudian- 
te, en otras palabras, la tarea 
del profesor, es elaborar un 
material terminado y lógica-
mente secuenciado que sirva 
como un puente conceptual 
entre el conocimiento previo 
y lo nuevo que debe apren-
der (construir) el estudiante, 
el aprendizaje se convierte 
en significativo para el estu-
diante, en la medida que en-
cuentra necesario  lo que ya 
sabe para conectarlo y apro-
piarse o construir la nueva in-
formación.  En el centro de la 
acción está el estudiante; el 
profesor, en palabras de Co-
varrubias (1992), “es un pro-
motor de la interacción entre 
sujetos cognoscentes y ob-
jetos cognoscibles”. Abordar 
objetos de conocimiento, a 
partir de las necesidades rea- 
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les de personas en un con-
texto y con una problemática 
particular, puede generar un 
cambio de un modelo tradi-
cional de la enseñanza de 
la estadística a un modelo 
basado en competencias y 
mediado por las tecnologías 
de la información y la comu-
nicación. 

El modelo educativo por 
competencias, al estar en 
marcado bajo el enfoque  
constructivista, coloca la  
atención en una práctica 
educativa centrada en el 
aprendizaje de los alum-
nos, promueve el desa- 
rrollo integral del estu- 
diante y una educación con-
tinua donde el estudiante 
aprende a aprender a lo lar-
go de la vida. 

Por lo que respecta a la 
formación para el trabajo, los 
problemas a los que se en-
frenta el egresado de hoy no 
son de la misma complejidad 
que en antaño, actualmente 
la complejidad de los mismos 
requiere de abordajes multi-
disciplinares, con enfoques 
sistémicos. En el estudio 
Haye (2014), se encuestaron 
a más de 1,500 ejecutivos 
con la finalidad de recabar 
información precisa sobre 
la contratación de personal. 
A la pregunta: En el actual 
mercado laboral, ¿cuáles 
son las dificultades más pro- 
blemáticas? Las respuestas 
obtenidas fueron: Falta de 
profesionales cualificados, 
desajuste entre oferta de 
profesionales y vacantes dis-
ponibles, poca organización 
entre universidades y em-
presas.  

Así, la educación su-
perior en el país enfrenta 
una serie de problemáticas, 
además de la deserción, la 
reprobación, el rezago estu-
diantil y los bajos índices de 
eficiencia terminal (Romo, 
2002). Sin embargo, se sabe 
estadísticamente que hay 
una relación directa entre 

el nivel de escolaridad y el 
ingreso percibido, es, por lo 
tanto la educación, un ele- 
mento primordial en el de-
sarrollo social y económico 
de un país; en la historia, la 
riqueza o la pobreza de las 
naciones, depende de la cali-
dad de la educación superior 
(BM 2000, 17). 

El divorcio universidad-
empleo, no solo representa 
una situación apremiante de 
un egresado, lo es en mu-
chos de los casos, también 
para sus familias, para la ins- 
titución de la cual egresa y 
para la sociedad en su con-
junto. En palabras de Ivone 
Vargas: “Los mexicanos 
entre 18 y 34 años se en-
frentan a un escenario más 
desfavorable que sus padres 
cuando tenían su edad, hace 
unos 30 años” (Vargas 2015). 
Menores salarios, menor 
cantidad de oportunidades 
laborales, recortes en las 
edades de reclutamiento son 
los escenarios a los que ac-
tualmente se enfrentan los 
egresados.

La universidad no debe 
únicamente satisfacer las 
necesidades educativas de 
nivel medio superior y su-
perior, simultáneamente 
también debe promover la 
vinculación, investigación y  
extensión para incidir en 
un desarrollo sustentable 
e incluyente (UDG, 2015), 
Díaz Barriga (2006), señala 
que los educandos viven 
un fuerte divorcio entre el 
mundo de la escuela y el de 
la vida, una alternativa pe- 
dagógica que permite su-
perar dicha ruptura de sig-
nificación es la contextua- 
lización permanente de los 
contenidos a partir de los in-
tereses de los jóvenes.

En este marco, y como 
ya se ha argumentado, se-
ría recomendable el tra-
bajo en base a competen-
cias y bajo esta premisa, 
vale la pena comentar que 
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la matematización de situaciones de la co-
tidianidad, es una alternativa muy recomen- 
dable. Diversos autores han abordado este 
tema, “matematizar” en términos generales se 
refiere a la capacidad del sujeto de trasladar un 
problema del mundo real al de las matemáti-
cas para que en éste analice, razone y una vez 
resuelto, comunique las ideas matemáticas 
que darán respuestas desde la perspectiva del 
mundo real. Para matematizar un problema se 
requiere del uso de las competencias que el su-
jeto adquirió a lo largo, no solo de su formación 
matemática, sino de las mismas experiencias 
que ha adquirido en el transcurso de su vida.

Rico (2003), caracteriza en 5 etapas la ac-
tividad matemática (matematización) que un 
alumno debe desarrollar en el momento del tra-
bajo de construcción de objetos matemáticos: 

a) Comenzar con un problema situado.
b) Organizarlo de acuerdo con conceptos ma- 
temáticos.
c) Despegarse progresivamente de la rea- 
lidad mediante procesos tales como hacer 
suposiciones sobre los datos del problema, 
generalizar y formalizar.
d) Resolver el problema.
e) Proporcionar sentido a la solución, en tér-
minos de la situación inicial.

Las universidades deberán –además de 
modernizar sus planes educativos con los cam-
bios y a la velocidad que la sociedad demanda–, 
generar comités cuarta-hélice (universidad-em-
presa-gobierno y ciudadanía), cuyas funciones 
sean ayudar a transitar hacia una universidad de 
tercera generación;

Para la enseñanza con base en competen-
cias, el problema radica en las actividades a 
realizar, puesto que no es suficiente con men-
cionar “competencias”, las actividades y los 
propósitos, son (en educación), prácticamente 
la misma cosa, es decir, método y objetivos, 
tienen que ser congruentes, y el método que se 
emplea en el proceso enseñanza-aprendizaje, 
promoverá o impedirá el desarrollo de las com-
petencias propuestas, resulta fundamental que 
el “método” sea constructivista, a fin de lograr 
aprendizajes significativos, y las competencias 
deseadas.

Felipe Santoyo.
Doctor en Ciencia y Tecnología.
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EL MAESTRO LISTO 

Y LA EDUCACIÓN 

EN CRISIs

Sergio Arturo Jaime Mendoza
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habilidades, que lo mismo le da el 
nombre de la materia que pueda 
impartir porque lo que importa real-
mente es la cantidad de horas que 
le son asignadas en cada periodo. 

Tristemente esta postura es 
aceptada y en muchos sentidos fo-
mentada, tanto por los propios do-
centes, directivos y el común de es-
tudiantes. ¿Qué alumno en su sano 
juicio protestaría de aquéllos maes-
tros que manejan horarios tan flexi-
bles, que hacen las clases llevaderas 
al permitir que se llegue tarde y se 
retiren temprano? Sin equivocarme, 
me ha sido más fácil encontrar gru-
pos enteros dispuestos a levantar 
actas de queja, ante aquel maestro 
que se atreve a exigir se asista pun-
tualmente a clase. 

Un maestro que no siente la 
necesidad de autocapacitarse, de 
actualizarse, es un maestro listo, 
puesto que logra desarrollar su pro-
fesión de la misma manera en que 
lo ha hecho siempre, sin importarle 
los cambios exigidos ni lo que es re-
querido formar en las nuevas gene- 
raciones de estudiantes. Sin duda 
un maestro listo, es quien basa su 
aprendizaje en su pobre intuición, 
en lo que cree que está bien por 
el simple hecho de poder hacerlo. 
El “profe” que se dice listo es aquél 
que no necesita comprar libros, si los 
requiere los consigue, ya sea pres- 
tados o de manera gratuita en la 
red, ¿por qué pagar por lo que debe 
ser gratis?...los consabidos dere-
chos de autor son mera formalidad, 
algo que no es aplicable en estos 
casos, su argumento al respecto es 
que por eso no se compran libros… 
Si esto es así, no tiene caso seguir 
indagando la causa de porqué a los 
jóvenes les desagrada leer, sobre 
todo cuando hemos refrendado el 
hecho de que en las aulas habitan 
docentes que no tienen ni idea de 
cómo hacer que dicha actividad sea 
grata…el gusto por los vegetales 
rara vez se adquiere comiéndolos 
crudos... ¡Y la lectura también es 
un gusto que debe ser adquirido! 

Si el “profe” listo difícilmente de- 

“La excelencia 
 no es un acto 

sino un hábito”.� 
Aristóteles.

M
e gustaría poder decir 
que, lo aquí referido, 
alude a esos relatos de 
maestros entregados a 

su profesión, pero no es así. Aunque 
quisiera poder hablar de lo bueno, y 
contar una historia similar a la clásica 
“Al maestro con cariño” interpretada 
por Sidney Poitier, mis argumentos 
más bien se asemejan a lo que T. S. 
Elliot expresa en su obra The Hollow 
Men, “…somos los hombres huecos, 
apoyados los unos en los otros, con 
la cabeza rellena de paja…voces 
resecas de figura sin forma y som-
bra sin color…” 

Hablo de aquel maestro listo que 
evade el compromiso de educar, 
cumpliendo con lo mínimo necesario 
que le exige la profesión. Ese maes-
tro que cumple con un horario esta-
blecido a pie juntillas, tomando sus 
diez minutos de tolerancia al entrar a 
clase y dejando el aula en el tiempo 
necesario para poder estar frente al 
reloj checador en el momento pre-
ciso. Hablo de ese maestro listo que 
siempre encuentra el tiempo para 
reunirse con los colegas, pero al que 
difícilmente le es posible atender  
reuniones de academia. Muchos son 
los maestros que actúan así, desa-
fortunadamente, transmitiendo con 
su actitud a quienes educan, que 
la forma de hacer las cosas es ha- 
cerlas lo más fácil que sea posible.

Maestros listos abundan por do-
quier, desde aquéllos que presumen 
ser hábiles en su labor consiguiendo 
que otros hagan su trabajo, hasta los 
que esgrimen argumentos acerca de 
que su bajo desempeño se debe a la 
falta de capacitación y apoyos. Iden-
tifico como un maestro listo, aquél 
que toma horas por destajo, que no 
discrimina su posible intervención 
de acuerdo con sus capacidades y 
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dica tiempo a la lectura, entonces es 
comprensible que nunca haya leído 
a Edgar Morín o a Fernando Sabater, 
por eso no entiende cómo es tener 
el “Pensamiento ordenado” ni sabe 
del “Valor de educar”, y así rara vez 
se aventura a pensar más allá de los 
límites de lo establecido. Ese “profe“ 
listo que solo asiste al trabajo, en-
tiende claramente el tedio de los es-
tudiantes, que tampoco quieren ir a 
la escuela, y entonces es entendible 
porque no muestra ninguna objeción 
cuando sus alumnos no están “pre-
sentes” en clase…por eso da lo mis-
mo que las sillas estén o no vacías 
en el aula.  El maestro que dice serlo, 
no debiera dejar de lado la praxis 
de su profesión y tampoco pasar 
por alto el fomento de la vocación 
científica en sus educandos. Aquí 
es donde podemos ver que aqué- 
llos “profes” que se piensan listos, se 
refugian en la docencia porque real-
mente nunca han sido buenos en su 
profesión, e incluso, desacreditan 
los esfuerzos por la investigación. 

Sé que existen muchas clases 
de maestros, que ven a la pro-
fesión como un trabajo más, como 
un pasatiempo o complemento, 
como ir al gimnasio un par de días 
a la semana. Pero también quiero 
referirme a esos maestros dema-
siado listos, demasiado buenos 
para perder su tiempo en tratar de 
enseñar a otros, que a fin de cuen-
tas no desean ser enseñados. Esos 
maestros que han trascendido el 
conformismo de los que se dedi-
can a estar en aula, cuando existen 
mejores formas de obtener los mis-
mos beneficios. Maestros que llevan 
años sin pisar un salón de clase, 
que se han decantado por ver como 
politizar a las instituciones, logrando 
con ello que cada vez se enseñe y 
aprenda menos. Maestros del en-
gaño como solía llamarlos Emiru-
din Arosi, víctimas de lo falso que 
se toma por verdad… pero ¿cómo 
vender el sueño de la inteligencia 
en una sociedad que deja de soñar?

Al igual que tenemos varios 
esquemas para evaluar y medir el 
aprovechamiento académico en 
el aula, desde el punto de vista de 
la gestión educativa podemos, y 

debemos, medir el desempeño de 
los docentes para poder mejorarlo. 
Aunque las evaluaciones TALIS, de-
sarrolladas por la OCDE, no evalúan 
precisamente este componente, son 
una manera de “darnos cuenta” de 
lo que nos está haciendo falta. Los 
resultados más recientes en dichas 
evaluaciones, a nivel general, dejan 
ver que el grueso de la población 
docente alude a la falta de tiempo, 
el conflicto con las actividades pro-
gramadas, la falta de incentivos y las 
responsabilidades familiares, como 
los principales obstáculos para el 
desarrollo continuo y el buscar com-
plementar el perfil. En resumidas 
cuentas: “no tenemos tiempo para 
ser mejores y no encontramos la 
motivación para serlo”…sin duda un 
escenario pobre nos espera para los 
próximos años, aunque las autori-
dades educativas se empeñan en 
decir lo contrario.

Conflictos con la agenda de trabajo 51%

Falta de incentivos 48%

Responsabilidades familiares 44%

Costos de capacitación 36%

Barreras para el desarrollo profesional de los docentes (Informe TALIS)
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¿Algo irónico, no creen?, sobre 
todo cuando nos encontramos con ca-
sos de maestros que pelean a sangre 
y fuego el contar con una y hasta dos 
plazas en distintas instituciones edu-
cativas, para luego argumentar que 
el trabajo les absorbe. ¿Y que hay de 
los periodos de descanso obligatorio, 
los asuetos, los días inhábiles y demás 
concesiones ganadas, que llegan a 
sumar hasta 100 días al año?... pues 
solo eso, días de descanso obligado, 
nada de aprendizaje o estudio de nada. 

Aún recuerdo los tiempos en que 
siendo niño de escuela, los maestros 
nos hacían sentir el orgullo de ser y es-
tar, de volver propias frases como “por 
mi raza hablará el espíritu” o el poder 
recitar ese himno no oficial llamado 
“México creo en ti”… ahora, el decir “me 
dueles México” es tan solo una forma 
de expresar la realidad que se percibe. 
Una realidad que nos hace sentir que 
ese maestro listo nunca será nuestro 
Sherlock o Watson, puesto que nunca 
verá en la experiencia un aprendizaje.

Mi compromiso con la formación 
me lleva a otorgar un reconocimiento 
desde aquí, a aquéllos maestros de 
vocación que podemos encontrar to-
davía en algunas aulas, y que, a pesar 
de los pesares y al descredito que mu-
chos han conseguido, con su falta de 
esfuerzo en la profesión, continúan 
con su lucha silenciosa, tratando de 
hacer que los mexicanos de hoy, sean 
buenos profesionistas y mejores ciu-
dadanos. Mi reconocimiento a aquéllos 
maestros con la capacidad de apreciar 
que lo importante no es el fruto, sino 
la semilla que se siembra, que prime- 
ro hacen el papel de alumnos para así 
poder enseñar, porque como decía Ci- 
cerón: “si en verdad quieres aprender, 
enseña”… Y como alguna vez dijera 
Gandhi: disfrutemos de la distracción 
más bella que es nuestro trabajo, para 
obtener la mayor satisfacción que es el 
deber cumplido…

Sergio Arturo Jaime Mendoza .
Responsable de proyectos y vincu-

lación en el ámbito educativo. Posee un 
posgrado en Gestión del Conocimiento por 

la Universidad Europea de Barcelona y se 
especializa en Coaching para el Desarrollo 

Profesional y Educativo.
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D
esde diferentes institu-
ciones y organizaciones 
vinculadas con el futuro 
de la educación, tanto 

en el ámbito europeo (Unión Europea), anglosajón 
(Canadá, Estados Unidos, Australia), y mundial (UNESCO) se 

plantean como una necesidad urgente la integración de la educación 
mediática como una competencia esencial dentro de los modelos educa-

tivos innovadores del siglo XXI, y del desarrollo de una ciudadanía plena. 
Para comprender la necesidad de tener habilidades mediáticas es importante en-

tender los profundos cambios que se han producido en los ecosistemas tecnológicos, 
mediáticos, informacionales y educativos, en las últimas cuatro décadas. Por un lado, 
la información se ha convertido en un elemento básico para comprender y entender el 
mundo, y la podemos encontrar en múltiples formas y soportes. Por otro, las tecnologías 
de la comunicación y la información, junto a las múltiples tecnologías digitales a las que 

La educación mediática, una 
competencia que promueve una 
ciudadanía plena, crítica 
y activa

Charo Gutiérrez Gea
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tenemos acceso se han convertido 
en herramientas imprescindibles para 
realizar múltiples tareas y acciones 
cotidianas (buscar información, alma-
cenar datos, elaborar documentos, 
ver contenidos audiovisuales…). Por 
último, en el actual contexto digital, 
se han integrado, los medios de co-
municación tradicionales y los nuevos 
medios digitales, junto a múltiples 
plataformas que proveen contenidos 
audiovisuales y han nacido redes so-
ciales, que nos permiten comunicar-
nos y participar en el mundo digital 
durante 24 horas al día. Todo ello ha 
impactado, en nuestras relaciones 
sociales y culturales, y en los nuevos 
paradigmas de la educación.

En este nuevo contexto es ne- 
cesario reformular lo que es ser alfa-
beto en el siglo XXI. Durante el siglo 
XX, ser alfabeto significaba dominar 

competencias básicas de lectoescri- 
tura y aritmética. La alfabetización es 
hoy en día un proceso más complejo, 
donde la cultura mediática, multi-
modal de esta etapa requiere otro 
tipo de competencias y habilidades, 
multialfabetizaciones que permitan 
al ciudadano entender y participar 
en los acelerados cambios tecnológi-
cos, sociales, económicos y comuni-
cativos, que se han producido.

En estos nuevos escenarios digi-
tales y tecnológicos, la educación 
mediática se convierte, en una de las 
nuevas alfabetizaciones, que necesita 
el ciudadano, las nuevas generaciones 
de alumnos, para poder comprender, 
analizar el complejo y sobresaturado 
ecosistema cultural, mediático y lleno 
de información donde viven. La edu-
cación mediática se puede considerar 
una competencia básica para ser una 

persona informada, para ser un pen-
sador crítico, en un mundo donde la 
tecnología y los medios de comuni-
cación son ubicuos, y están dentro 
de un mundo digital muy complejo, 
en el que confluyen una cantidad 
abrumadora de información, inte- 
reses económicos, políticos y comer-
ciales, tanto públicos como privados, 
valores, mensajes, códigos estéticos, 
que es necesario evaluar, analizar y 
comprender. Esta competencia impli-
ca el desarrollo de una serie de habi-
lidades, que permitan tener criterios 
para evaluar, analizar, los diferentes 
mensajes mediáticos que recibimos 
cada día, para evaluar la información 
que nos llega, y saber si ésta tiene 
credibilidad o es falsa, y también, 
para crear nuestros propios men-
sajes, en escenarios, donde todos 
somos consumidores, comunicadores 
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y creadores activos de mensajes, de ideas y pers- 
pectivas. 

La educación mediática es un enfoque educa-
tivo, que puede permitir incluir metodologías para 
trabajar con los medios, en todos los niveles de la 
enseñanza, y en todas las materias, y con la ciu-
dadanía, con diferentes propósitos: fomen-
tar una visión crítica de los medios 
en los actuales contextos digitales;  
ofrecer criterios para la eva- 
luación de los mensajes, de 
sus significados, y del impacto 
que tienen en nuestras vidas; 
comprensión crítica de los 
fenómenos políticos, sociales, 
científicos y culturales, en los 
actuales ecosistemas digitales 
y mediáticos; y el uso creativo 
y creador de medios, que permita 
la comunicación, la expresión y crea-
tividad de los alumnos y los ciudadanos. 

Objetivos de la educación mediática y su impor-
tancia en una sociedad multipantallas
Para organismos como la UNESCO, la educación 
mediática está vinculada a una serie de objetivos 
educativos que son de gran relevancia en la era 
digital, tanto en las instituciones educativas (alum-
nos y docentes), en los padres y en la ciudadanía, 
en general: 

1. Fomentar una conciencia sobre los diferentes 
mensajes mediáticos y digitales que recibimos 
diariamente.

2. Reconocer la influencia que tienen la cultura 

mediática y digital actual en nuestras percep-
ciones, creencias y valores, y de qué forma éstas 
nos afectan a nuestras decisiones y opciones, en 
diferentes áreas de la vida. 
3. Utilizar las estrategias de habilidades mediáti-
cas para fomentar, una ciudadanía crítica, activa, 
y que sea capaz de ser un ser un agente positivo 

en el diálogo intercultural, global y diverso, en 
el que todos vivimos. 

4. Promover el desarrollo de 
las habilidades cognitivas en 
los alumnos que les permi-
tan entender y gestionar ade- 
cuadamente la sociedad digital y 
de la información. 

5. Desarrollo de la conciencia ciu-
dadana local, global, democrática, 

plural y ética, a través de las ha-
bilidades mediáticas como el pen-

samiento crítico, la evaluación de la 
información y la toma de conciencia so-

bre percepciones y valores que vienen de los 
medios. 

Las razones de la importancia de educación 
mediática en la era digital son diversas, y todas 
ellas de gran importancia, en el actual contexto 
cultural y mediático. Entre las principales podemos 
destacar las siguientes (Masterman,1989; CML, 
2003): 

1. Por la influencia de los medios de comuni-
cación en las sociedades democráticas. En la 
actual cultura mediática local y global, los ciu-
dadanos necesitan habilidades mediáticas para 
poder tomar decisiones políticas, a través de una 
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adecuada información y evaluación, 
de la información, del pensamiento 
crítico, y de la comunicación y ex-
presión propia.

2. La tasa alta de consumo de 
medios y la saturación de la so-
ciedad por los medios. Dada la 
sobresaturación de mensajes 
mediáticos que recibimos to-
dos los días, es necesario saber 
cómo evaluar, comprender y se- 
leccionar de forma adecuada, la ac- 
tual sobresaturación de infor-
mación. Sin unas adecuadas habili-
dades mediáticas, se incrementa el 
nivel de confusión, la sociedad de 
la ignorancia y la intoxicación infor-
macional.
3. La capacidad que tienen los me-
dios de influenciar percepciones, 
creencias, actitudes, valores y 
estilos de vida. Las experiencias 
mediáticas tienen un gran impacto 
en la forma como los ciudadanos 

entendemos, interpretamos, ac-
tuamos y tomamos decisiones en 
el mundo actual. La educación en 
medios permite tener criterios de 
evaluación, tanto de los mensajes 
persuasivos, comerciales o políti-
cos y sus propósitos e intereses, y 
saber evaluar la información falsa 
de la confiable, y detectar las no-
ticias falsas.

4. La importancia de la comu-
nicación audiovisual y de la  
información. Aprender a leer, de-
codificar los nuevos lenguajes, las 
imágenes, a saber entender cómo 
se construyen los textos mediáti-
cos (valores, técnicas, objetivos y 
propósitos, intereses económicos…) 
es esencial en una cultura que es 
actualmente multimediática. 

5. La importancia de la información 
en la sociedad y la importancia 
del aprendizaje durante toda la 
vida. Actualmente, la información 

es una materia prima esencial en 
las sociedades locales y globales. 
La actual complejidad y estructura 
de los medios de comunicación, 
su concentración y sus intereses, 
son temas que deben ser eva- 
luados y se debe fomentar el pensa 
miento crítico para evaluar los 
puntos de vista que proponen o  
los que no son contemplados o 
recogidos en sus agendas mediá- 
ticas. Los cambios y acele- 
ración tecnológica y mediática, im-
plican la necesidad de actualización 
de las habilidades de forma con-
tinua y permanente. 

Desde el punto de vista de la edu-
cación actual, la educación mediática 
es muy importante para los estu- 
diantes por varias razones: porque 
ayuda a desarrollar una com- 
prensión informada y crítica de la 
naturaleza de los medios masivos, 
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las técnicas que emplean y el impacto de 
éstos; porque aumenta la comprensión de 
cómo funcionan los medios, cómo producen 
significados, cómo están organizados, cómo 
construyen la realidad, y también permite 
que los alumnos desarrollen habilidades de 
creación de sus propios productos mediáticos. 

Educación mediática y desarrollo de habi-
lidades 
En las actuales sociedades democráticas 
se necesitan ciudadanos que tengan ha-
bilidades mediáticas para tomar decisiones 
informadas, tanto a nivel político, en el mer-
cado, y en los diferentes aspectos de su vida 
personal, familiar o profesional. Las actuales 
generaciones, los llamados nativos digitales, 
los  inmigrantes digitales (padres de familia, 
los educadores  y los ciudadanos en gene- 
ral) necesitan nuevas habilidades mediáticas 
y comunicativas que les permitan compren-
der, evaluar y participar, en la actual cultura 
digital y mediática, para poder comprender 
la complejidad de los nuevos escenarios di- 
gitales y virtuales, y poder participar y ac- 
tuar, de forma mucho más crítica, ética, ac-
tiva y creativa. 

Según la Carta Europea de la Educación 
Mediática, las principales habilidades que 
promueve esta disciplina son las siguientes: 

1. Habilidad para usar adecuadamente las 
tecnologías mediáticas con el propósito de 
ser competente al acceder, conservar, re-
cuperar y compartir contenidos que satis- 
fagan las necesidades e intereses indivi- 

duales y colectivos.

2. Habilidad para acceder a los distintos 
tipos de medios que existen, así como a 
los contenidos provenientes de distintas 
fuentes culturales e institucionales.

3. Habilidades para comprender cómo 
y por qué se producen los contenidos 
mediáticos. 
4. Habilidades para evaluar de forma 
crítica los mensajes mediáticos (técni-
cas, lenguajes, códigos, propósitos, va-
lores, intereses). 

5. Habilidades creativas, que les permi-
tan ser creadores de sus propios men-
sajes, para poder expresar, comunicar 
sus ideas, opiniones e información.
6. Habilidades para identificar riesgos 
mediáticos y de seguridad digital (conte-
nidos nocivos y peligrosos, discursos de 
odio, racistas, sexistas, etc.). 

7. Habilidades para hacer un uso efectivo 
de la información y de los medios, den-
tro del marco de derechos democráticos 
y de responsabilidades éticas y civiles. 

Para la Comisión Europea, un ciudada-
no que ha sido educado mediáticamente 
seria capaz de: 

1. Sentirse cómodo con la relación que 
tiene con los medios de comunicación 
y con las comunidades virtuales donde 
interactúa. 

2. Utilizar de forma activa, todos los me-
dios digitales, los motores de búsqueda 
en internet, participar en las comunidades 
virtuales, y aprovechar de forma ade- 
cuada el potencial de los medios, en  
cuanto a entretenimiento acceso a la 
cultura, diálogo intercultural, y aplica-
ciones para el aprendizaje y la vida co-
tidiana. 

3. Se acerca a los medios de comuni-
cación con sentido crítico, y con criterios 
adecuados para poder evaluar la calidad, 
fiabilidad y credibilidad de los conteni-
dos. 

4. Utilizar los medios de forma creativa 
para crear y difundir sus propias imá- 
genes, ideas y contenidos. 

5. Comprender los fenómenos económi-
cos de los medios, que llevan tanto a la 
concentración de éstos,  como a la falta 
de diversidad de voces y puntos de vista, 
con las consecuencias que esto tiene, 
para la pluralidad de ideas en el mundo 
digital y mediático.  

6. Conocer los temas relacionados con 
la propiedad intelectual, el plagio y los 
derechos de los creadores de conteni-
dos. 
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Conclusiones
En los actuales contextos 
digitales y mediáticos, tanto los 
educadores como los padres debe-
ríamos ayudar a los alumnos e hijos a 
tener adecuadas habilidades mediáticas, que 
les permitan analizar la información, y los variados 
mensajes que les llegan, a través, de las  diferentes 
multipantallas. Esto les permitirá en sus vidas, tomar 
decisiones informadas, críticas y creativas, y pensar 
por sí mismos, en las diferentes áreas de sus vidas, sa-
biendo evaluar y pudiendo hacerse las preguntas ade-
cuadas, sobre la información que les llega, de forma 
continua.

El futuro del mundo, y de las actuales  sociedades 
democráticas dependen de ciudadanos que tengan ha-
bilidades mediáticas, para tomar decisiones informa-
das, en todos los aspectos y áreas de su vida personal, 
familiar y profesional, y que puedan tener una mejor 
comprensión y conocimiento del mundo donde vivi-
mos, y de esta forma ser capaces de crear y proponer 
mejores opciones y propuestas, para mejorar las socie-
dades actuales. 
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E
n medio de un fenómeno 
nunca antes visto, donde el 
tema de la educación se ha 
vuelto la cereza del pastel 

global, las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación 
(TIC) entronan como un factor de-
cisivo en la transformación socio-
cultural, económica y educacional 

de las naciones contemporáneas. 
Esta multiplicidad de acontecimien-
tos únicos y relevantes, provocan 
una transformación radical en el 
modo tradicional en el que venía-
mos realizando ciertas tareas y 
la educación no es la excepción.

La globalización de las eco- 
nomías, las TIC y las voraces con-

diciones comerciales obligan a que 
el sentido de la educación se ac- 
tualice en aras de dar respuesta a 
los nuevos reclamos del mercado 
laboral y eso a su vez incide en que 
los agentes educativos sean parte 
de un sistema en constante mu-
tación y se involucren de una ma- 
nera más activa, pero sobre todo 

¿TE ATREVES 
A DAR 

UNA CLASE 
AL REVÉS? 

THE FLIPPED CLASSROOM

Yordanka Masó Dominico
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creativa, al momento de capacitar 
a los estudiantes para que com-
prendan el mundo que los rodea y 
conozcan sus talentos naturales para 
así poder realizarse como personas 
y convertirse en ciudadanos activos 
y comprometidos con su entorno.

En tal sentido, la incorporación de 
las TIC al ámbito educativo, deberá 
por un lado, dar respuesta a las ex-
pectativas y necesidades objetivas 
de los ciudadanos digitales propi-
ciando el fomento de estrategias de 
aprendizaje autónomo, y por otro 
tienen la misión de ofrecer las he- 
rramientas de inclusión y alfabeti-
zación digital que permitan dar una 
respuesta oportuna a aquéllos con 
menos recursos, y que de manera 
involuntaria sufren la brecha digital.    

Origen del método pedagógico 
The flipped classroom
El escenario antes descrito es justi-
ficación para la búsqueda constante 
de nuevas y renovadas propuestas 
pedagógicas que acompañadas del 
uso de las TIC, propicien aprendi-
zajes valiosos, significativos y que 
permitan fomentar las competen-
cias de los aprendices, en medio de 
una sociedad tecnologizada. 

Es así como surge la meto- 
dología The flipped classroom o tal 
como muchos denominan en espa-
ñol: “aula inversa o invertida”, “aula 
volteada” o simplemente “aula al 
revés”. La clase al revés modifica o 

invierte de manera radical, desde 
la raíz, el modelo tradicional de en-
señanza ya que distribuye conteni-
dos de aprendizaje online fuera del 
aula, generalmente en casa, y trae 
al aula las “tareas” (Tourón, San-
tiago y Díez, 2014).

El origen de este modelo pe- 
dagógico se sitúa en el año 2007 
cuando Jonathan Bergmann y  
Aaron Sams, profesores de química 
de la escuela Woodland Park High 
School en Colorado (EE.UU.), gra-
baron y subieron a la red sus clases 
en directo para aquellos alumnos 
que no pueden asistir, posibilitán-
doles seguir el ritmo del curso sin 
ser perjudicados por la ausencia. 
Estas clases se fueron difundien- 
do y comenzaron a ser vistas no 
sólo por los que inicialmente fue- 
ron el objeto de los videos, sino 
por el resto de los estudiantes.

De esta manera Bergmann y 
Sams se percataron de la efectivi-
dad de invertir el método de ense-
ñanza y crearon más vídeos de sus 
lecciones para que fueran revisa-
das en casa, reservando el tiempo 
presencial de la clase para realizar 
proyectos, trabajo colaborativo,  re-
solver ejercicios clave de las mate-
rias en cuestión al tiempo que el do-
cente guía el proceso de aprendizaje 
aclarando y resolviendo las dudas 
que surjan del contenido abordado.

La clase invertida es un mode- 
lo pedagógico que transfiere el 

trabajo de determinados procesos 
de aprendizaje fuera del aula y uti-
liza el tiempo de clase, junto con 
la experiencia del docente, para 
facilitar y potenciar otros procesos 
de adquisición y práctica de cono-
cimientos dentro del aula (San-
tiago, 2016; Tourón et. al., 2014).

Este método ha sido implemen-
tado de manera exitosa en gran 
número de países, aportando ex-
periencias valiosas que demuestran 
una mejora en la dinámica en clase 
ya que se despierta la curiosidad 
del estudiante, y es precisamente 
esa curiosidad, al decir de Mora 
(2014), el mecanismo cerebral ca-
paz de detectar lo diferente en la 
monotonía diaria, por lo que la 
clase invertida provoca que los es-
tudiantes se impliquen de manera 
más activa, dinámica, participativa 
e interesada en la materia, dando 
como resultado el incremento de 
los niveles de rendimiento esco-
lar, elevando la motivación por 
aprender y mejorando la comuni-
cación entre pares y con el docente. 

Del modelo tradicional al aula 
invertida
Si establecemos una comparación 
entre la manera tradicional en que 
el modelo educativo ha llevado 
a cabo el proceso de enseñanza 
aprendizaje, tenemos que el resul-
tado se muestra como a continua- 
ción se ilustra:

Instrucción del 
profesor 

Asimilación de la 
instrucción por 

parte del estudiante

El estudiante realiza 
una actividad para 

mejorar la 
asimilación

Deberes o tareas 
para consolidar lo 

aprendido

• En el modelo tradicional:

Durante la clase Después de la clase
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De esta manera en el método de 
aula invertida, el estudiante se apro-
pia fuera de clase de las bases teóricas 
del contenido asignado con el apoyo 
de las TIC, y las sesiones presenciales 
se convierten en verdaderos momen-
tos de aprendizaje bajo la conducción 
del docente, espacio que es mejor 
aprovechado por los estudiantes que 
van al aula a realizar la tarea más sig-
nificativa: construir su aprendizaje, re-
flexionar, criticar, enjuiciar y valorar el 
contenido de una manera más propi-
cia para el desarrollo e implemen- 
tación de metodologías activas que se 
proyecten en una enseñanza situada, 
guiadas y supervisadas por el docente.

Características del modelo de aula 
invertida
El aula invertida permite desarrollar 
uno de los postulados que Peter Senge 
(nombrado como uno de los 50 pen-
sadores más influyentes del mundo 
en el ámbito de la gestión empre-
sarial) alude con respecto a romper 
con los paradigmas de la educación 
tradicional: crear un modelo pedagógi-
co en el que el docente y el alumno 
aprendan a la vez, lejos del modelo 
de aprendizaje pasivo en el que el do-
cente habla todo el tiempo, abusa de 
la práctica discursiva y no renuncia 
a su “monopolio de conocimientos”. 

Siendo así, el aula invertida posee 
características que a la vez se cons- 
tituyen en sus principales ventajas, 
beneficios y fortalezas, tales como:

• Es un modelo centrado 
en el estudiante, no en el 
contenido ni en las herra- 
mientas tecnológicas.

• Es un modelo en el que 
el arsenal tecnológico está 
al servicio del estudiante y 
de la creatividad docente.

• El estudiante es pro-
tagonista y responsable de 
su propio aprendizaje, no 
como discurso sino como 
aplicación real  objetiva.

• Permite personalizar y 
diferenciar el aprendizaje de 
cada estudiante fácilmente 
en el aula.

• Facilita  el tiempo pre- 
sencial para que el docente 
apoye a los estudiantes que 
tienen dificultades.

• Utiliza medios asíncro- 
nos para ratificar el apren- 

dizaje, sugerir nuevos cami-
nos del saber y brindar ins- 
trucciones personalizadas.

• Permite al docente rea- 
lizar un feedback directo 
e inmediato, tanto fuera 
como dentro del aula.

• Convierte el aprendi-
zaje en el centro de la clase 
facilitando un “aprendizaje 
más profundo” o deeper 
learning.

• Es fácilmente verifica-
ble la comprensión del con-
tenido a través del uso de 
metodologías activas.

• Favorece el trabajo y la 
innovación docente al de-
sarrollar lecciones creativas.

• El docente asume un 
rol esencial al elegir las téc-
nicas, metodologías y re-
cursos didácticos más efec-

Los estudiantes reciben 
la instrucción a través 
de medios indirectos 

(apoyo de las TIC)

Asimilación de la 
instrucción por parte 

del estudiante

El estudiante realiza 
una actividad para 

mejorar el aprendizaje

El profesor es el apoyo 
para consolidadr el 

aprendizaje

Antes de la clase Durante la clase

• En el modelo 
de aula invertida:
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tivos para el trabajo dentro y fuera 
del aula.

• Digitaliza el aula en pro del 
aprendizaje guiado y conducido por 
el docente.

• Proporciona más oportunidades 
para que el profesor constate lo que 
los alumnos saben, qué conocen, y a 
partir de esos conocimientos previos 
orientar el aprendizaje.

• Mejora la participación del es-
tudiante en el proceso, lo cual es 
garantía de éxito, cuanta mayor im-
plicación e interacción tenga el estu-
diante con el contenido, las posibi-
lidades de que éste sea significativo 
sean mayores.

• Posibilita al estudiante aprender 
bajo su propio ritmo, en función de 
sus propias capacidades, estilos cog-
nitivos, etc.

• Permite el diseño de tareas 
más significativas, a partir del propio 
dominio del docente de cuáles son 
los conocimientos previos del estu-
diante.

• Hace cambiar la escuela de arri- 
ba hacia abajo, se deja de perder 
tiempo en las aulas, para hacer cosas 
que realmente valen la pena.

• El espacio presencial se dedica 
a lo más importante: experiencias, 
contacto con el medio y sociali-
zación.

Visto así, tal parece que la clase 
al revés puede ser la palanca para 
el cambio, tanto en nuestras aulas 
como en el concepto del paradigma 
de enseñanza global, ¿pero es tan 
perfecto este método? Como todo 
en esta vida tiene también ciertas 
desventajas, amenazas y debili-
dades, autores como Martí (2015) y 
Anderson (2017) refieren algunas in-
conformidades con el aula invertida:

• La brecha digital existente que 
mantienen muchos hogares y pobla-
ciones en literal apartheid tecnológi-
co: sin equipo tecnológico y sin ac-
ceso a internet.

• En muchas zonas geográfi-
cas persisten problemas relaciona-
dos con la calidad (velocidades de 
conexión) y la equidad en el acceso 
a Internet (diferencias según la ubi-
cación geográfica y la situación so-
cioeconómica de la población).

• Reduce el descanso de los 
alumnos en casa, lleva más carga 
académica al hogar.

• Existencia de alumnos sin apoyo 
en el hogar que en el caso de re- 
querir ayuda en algún tema propicia 
una barrera para el aprendizaje, con 
relación a aquéllos que sí cuentan 
con este apoyo en casa.

• Rompe con la personalización 
de la educación, al usar una misma 
herramienta tecnológica para todos 
los alumnos por igual.

• Para muchos expertos, el aula 
invertida es un alargamiento inne- 
cesario de la jornada laboral de 
alumnos y docentes.

• Es desfavorecedor que gran 
parte de las distribuciones de los 
espacios para la docencia, siguen 
estructuras clásicas que impiden la 
reunión de los estudiantes sentados 
por grupos.

Sin embargo, las dificultades an-
teriores son más que del modelo, 
de la forma en que éste es aplicado. 
Todo dependerá de la lectura que se 
realice del contexto en que se apli-
cará, si es el oportuno, pertinente y 
adecuado para su implementación, y 
aquí el rol del docente es fundamen-
tal ya que deberá gestionar el cómo, 
dónde y cuándo hacerlo, basado en 
los objetivos de aprendizaje propues-
tos para el contenido en cuestión.  

Lo anterior sustenta la impor-
tancia de entender que los procesos 
de enseñanza-aprendizaje deben 
estar centrados en las mediaciones 
pedagógicas que resultan de la in-
teracción entre el docente, el estu-
diante y el contenido educativo y 
no necesariamente en el uso de las 
TIC, el camino no es tecnologizar 
los currículum sin razón y sin me-
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dida, sino lograr la integración de 
las TIC gradualmente en función 
de las innovaciones que planteen 
los docentes en el contexto preciso.

Herramientas tecnológicas para 
desarrollar el aula invertida
Los dos componentes clave del 
modelo de aula invertida son el uso 
de la tecnología educativa combi-
nado con el diseño apropiado de 
actividades de aprendizaje activo. 
Ambos influyen e interactúan de 
manera transversal en los entor-
nos de aprendizaje del alumno de 
una manera decisiva al configu-
rarse un verdadero aprendizaje me-
diado por la tecnología educativa.

Las mediaciones pedagógicas 
que se dan en medio de la interac-
ción del docente, los estudiantes y 
los contenidos, tiene que ser una 
actividad intencionada y por tanto la 
forma en la que se integran las TIC 
a dichas interacciones educativas 
deberá ser un proceso planeado, 
intencionado y preevaluado por el 
docente. El punto de partida princi-
pal para que un docente diseñe una 
mediación pedagógica con inclusión 
de las tecnologías es conocer a los 
estudiantes, y a partir de ahí inte-
grar las TIC según los objetivos de 
aprendizaje que se pretenden al-
canzar.

Una competencia clave del do-
cente del siglo XXI es precisamente 
examinar previamente los recur-
sos y objetos de aprendizaje de 
carácter tecnológico que posibilitan 
el desarrollo de aprendizajes sig-
nificativos en los estudiantes, dife- 
renciando qué contenido es apto 
para ser utilizado y puesto a dis-
posición del estudiante, o bien ele- 
gir la creación de contenidos como 
parte de los retos que debe en-
frentar el profesor contemporáneo. 

Tomando en cuenta lo anterior 
las opciones del docente girarán en 
dos ámbitos:

A continuación se refieren ciertas actividades y ejemplos de 
las herramientas tecnológicas con las que el docente puede crear 
contenidos para voltear su clase:

Crear videolecciones o videos interactivos: Panopto, 

Movenote, Screencast_o_Matic, EDpuzzle, etc.

Crear murales virtuales: Padlet, Mural.ly, Glogster, Lino, 

Popplet, etc.

Crear presentaciones: Prezi, Emaze, Genial.ly, Canva, 

Sway, PowToon, etc.

Generar cuestionarios interactivos: Google Drive, Quiz-

bean, Blubbr, Quiz me online, Examtime, Gnowledge, Qui-

zlet, Quizstart, Socrative, 

Desarrollar actividades individuales y colaborativas: 

JCLic, Hot Potatoes, Geogebra, Moodle, Educaplay, etc.

Fomentar el aprendizaje colaborativo: Office 365, Goog-

le Apps for Education, Edmodo, etc.

Evaluar a los alumnos a través de rúbricas: RubiStar, Ru-

brics4Teachers, TeAchnology, RubricMaker, etc.

Publicar o divulgar los trabajos: Twitter, Blogger, Word-

Press, SlideShare, etc.

DOCENTE COMO SELECTOR/
CURADOR DE CONTENIDOS

DOCENTE COMO CREADOR DE 
CONTENIDOS

A través de unos criterios de 
calidad, analizar cuáles son aque- 
llos elementos que le permitirán 
seleccionar qué videos, material, 
presentación o recursos ayudará de 
manera significativa al aprendizaje 
del alumno. El docente decide qué 
material es el más propicio alineado 
a los contenidos curriculares y con 
los contenidos pedagógicos que 
cada alumno requiere.

El docente puede utilizar para 
trabajar y crear contenidos, ya 
sea de manera síncrona o asín- 
crona diversas opciones:

a) Herramientas de ordenador o 
cliente-servidor

b) Herramientas 2.0 o 3.0 
c) Herramientas creadas y dise-

ñadas a través de dispositivos 
móviles.
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Conclusiones
No hay ningún acto educativo carente 
de intencionalidad y el aula invertida no 
es la excepción, es un acto educativo 
intencionado y holístico, que aprove-
cha los recursos tecnológicos a favor 
del aprendizaje de los estudiantes, redi- 
señando el proceso de instrucción que 
se invierte del espacio de aprendizaje 
colectivo hacia el espacio de aprendi-
zaje individual, y el espacio resultante se 
transforma en un ambiente de aprendi-
zaje dinámico e interactivo en el que el 
educador guía a los estudiantes a medida 
que se aplican los conceptos y puede 
participar creativamente en la materia. 

No se puede adoptar como una 
“moda”, porque sería contraproducente 
con la esencia y origen mismo del mo- 
delo: convertir a la escuela en un espa-
cio de socialización, formación de va-
lores donde el estudiante sea el líder 
y constructor de su propio proceso de 
aprendizaje, y el docente renuncia al 
antiguo discurso explicativo y se con- 
vierte en un ente dinamizador del aprendi-
zaje tanto fuera como dentro del aula.

No cabe duda alguna de que cuando 
la tecnología se utiliza bien... funciona.

 Yordanka Masó Dominico. 

Licenciada en Derecho y Coordinadora de 
Maestrías del Instituto Tecnológico de la 

Construcción de Zacatecas (ITC).
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A
nte la evidente ausencia de 
lectura en la población mexicana 
y, más aún cuando los no lecto- 
res son egresados de las escue-

las públicas de cualesquier nivel educa-
tivo, es importante enfatizar la importan-
cia y la necesidad de retomar, desde las 
aulas, la grata y educadora actividad de 
leer; si no todos los días, al menos una 
vez a la semana. Pero no con la rutinaria 
y estéril imposición pedagógica, sino con 
el ejemplo vivo y la persistencia cons- 
tante de un quehacer cotidiano y edu-
cativo, más que calificador y evaluativo

Porque, si bien es cierto que los mexi-
canos no leemos con la constancia nece-
saria, también es verdad que tenemos las 

Leer en las 

 Escuelas
José Manuel Frías Sarmiento 

“Es importante enfatizar la importancia y 
la necesidad de retomar, desde las aulas, la 

grata y educadora actividad de leer”
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condiciones materiales para 
hacerlo pero no las sabemos 
aprovechar, aun y cuando 
este aprovechamiento de-
penda, simplemente, de que 
muchos profesores de las 
escuelas de primaria y se-
cundaria cumplan con los 
objetivos planteados en los 
programas escolares. 

Si los profesores leye- 
ran en las escuelas y propi-
ciaran que sus alumnos lo 
hicieran también, reduciría- 
mos el déficit cultural del 
país, manifestado en la de- 
ficiente y escasa lectura por 
parte de los mexicanos. Y 
esto es fácil si los profesores 
realizáramos nuestro tra-
bajo y las autoridades edu-
cativas supervisaran que lo 
hiciéramos todos. Y es que 
por definición oficial, todos 
los egresados de primaria y 
secundaria deberían de leer 
con fluidez, claridad y com-
prensión, textos no sólo li- 
terarios sino informativos 
y científicos; tal y como lo 
especifican los perfiles de 
alumnos egresados de pri-
maria y secundaria.

En los programa de las 
materias de español en pri-
maria y secundaria, hay el 
propósito de hacer de los 
estudiantes unos lectores 
asiduos que se deleiten con 

la lectura de textos, cuyas 
ideas comprendan y utilicen 
en su desarrollo escolar y 
personal. Así lo decía, des-
de hace mucho la maestra 
Lucero Lozano en la presen-
tación del libro para secun- 
daria Nuevo español activo 
2. Ahí les  hacía una invi-
tación a los alumnos y, ob-
viamente, a los profesores

Para que, desde el pri- 
mer día, vean la clase de es-
pañol como una aventura 
llena de alegría y descu-
brimiento que los lleva-
ría al objetivo final del curso, 
manejar la lengua hablada y 
escrita como herramientas de  
comunicación que les permi-
tan expresar y comprender 
los pensamientos, reflexiones,  
inquietudes, sentimientos y  
deseos  propios y de otros,  
y además desarrollar su pro-
pia creatividad. 

“Una aventura llena de 
alegría y descubrimiento”, 
eso deberían de ser las 
clases de español, pues así 
están programados y dise- 
ñados los cursos, libros 
y materiales para lle-
var a cabo dichas clases. 
También, en primaria, la 
Secretaría de Educación 
Pública les proporciona 
un libro de actividades 
y uno de lecturas, para 
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cada uno de los seis grados de 
que consta ese nivel educativo. 

Entonces si los alumnos son 
promovidos, año tras año, a los 
grados superiores inmediatos es 
dable pensar que saben leer por- 
que realizaron las actividades y 
las lecturas contenidas en esos 
libros. ¿Y si saben leer, por qué 
no pueden, entonces, superar 
con éxito una pequeña prueba de 
lectura? De ésas que les ponen en 
las pruebas Enlace, una prueba 
que consiste en leer y compren-
der un párrafo breve, pero que la 
mayoría de los alumnos no realiza 
con éxito o la desarrolla en el más 
bajo nivel de aceptación. ¡Y es 
un párrafo nada más! Un párrafo 
que no pueden leer y comprender 
alumnos de cursos de español, 
cuyo objetivo final consiste en 
apropiarse y utilizar herramien-

tas “que les permitan expresar y 
comprender los pensamientos, re-
flexiones, inquietudes, sentimien-
tos y deseos propios y de otros”. 

¿Será que los profesores no se 
plantean la expectativa de cumplir 
los objetivos escolares relaciona-
dos con la lectura en las escue-
las de educación básica y, por lo 
tanto, no propician situaciones de 
aprendizaje que despierten en sus 
alumnos la alegría de leer, para 
encaminarlos al descubrimiento 
de los conocimientos codifica-
dos en bellos poemas, en ricas 
narraciones y en interesante y 
esclarecedores ensayos, relatos 
y leyendas? ¿Seremos un país 
de analfabetos funcionales? ¿De 
esos alfabetizados que solo em-
plean la lectura para escoger los 
paquetes de alimentos en el su-
permercado, ubicar el camión ur-

bano que los traslada de un sitio 
a otro, o para leer las recetas y 
medicamentos prescritos por los 
médicos que atienden sus males? 
De esos alfabetizados que, sabien- 
do leer, no leen más allá de las ins- 
trucciones de los formatos para 
pagar impuestos y servicios públi-
cos, llenar cuestionarios de so-
licitudes e inscripciones. De ésos 
que apenas leen para entender y 
responder a las pobres expectati-
vas de los profesores mexicanos. 
Aunque suene duro, pareciera 
que así es. Pero podemos revertir 
la situación, tenemos los medios 
para hacerlo y convertirnos en 
un país lector y conocedor de la 
cultura y tradiciones nacionales. 

Porque no es que los mexi-
canos no leamos, el problema 
radica en lo que leemos, si nos 
permitimos rebajar la definición 
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conceptual de lectura a la fijación visual en 
las imágenes de las historietas, o en las foto-
grafías de las revistas que nos cuentan nimie-
dades y simplezas de los “artistas” de moda. 

Cada semana se editan, distribu- 
yen y venden millones de ejemplares de estos 
objetos portadores de texto. Millones que no im-
plican una mayor lectura ni un más alto nivel de 
comprensión lectora; pues si observamos, aunque 
sea con ligereza, nos daremos cuenta que esas 
historietas y revistas tienen más imágenes que 
letras y enunciados. La lectura de ellas consiste en 
pequeños cuadros de diálogos o en breves pies de 
fotos que nos indican la secuencia o aclaran quién 
es la persona de la fotografía. Y eso no es leer, si 

acaso, puede ser una recreación de la vista con 
imágenes y fotografías que, millones de niños, 
jóvenes y adultos mexicanos compran con deplora- 
ble regularidad. 

Y, otra vez, la interrogante, ¿por qué a esta 
enorme cantidad de compradores de lo que 
comúnmente se le llama “literatura barata”, no le 
gusta leer libros con historias bien elaboradas y 
hasta con variadas y coloridas ilustraciones? ¿Por 
qué gastan el poco dinero que obtienen en objetos 
de lectura cara y pasajera, en vez de aprovechar 
los libros que la Secretaría de Educación Pública les 
obsequia, año tras año, a todos los niños de los dife- 
rentes grados de educación primaria, y a muchos 
otros de las escuelas de secundaria? La razón 
estriba, quizás, en la cantidad y complejidad con-
ceptual de las palabras utilizadas en unos y otros 
objetos de lectura. Y en el escaso interés de sus 
profesores por leerles y hacerlo leer en las escue-
las. Entonces, para leer en la sociedad, deberí- 
amos de empezar a leer en las escuelas.

José Manuel Frías Sarmiento. 

Asesor Pedagógico de la Universidad  
Pedagógica del Estado de Sinaloa.
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L
a autonomía lectora es un 
proceso que facilita el apren- 
dizaje de un gran cúmulo de 
conocimientos, ya que pone 

en acción a la mente, agiliza la in-
teligencia y por ende aumenta la 
cultura; sin embargo, es uno de los 
objetivos poco logrados en la edu-
cación del siglo XXI.

En varias instituciones educa-
tivas pertenecientes al nivel de 
preparatoria, la autora ha podido 
diagnosticar, que cerca del 88% de 
los alumnos aún no alcanza este 
importante objetivo, lo que incide 
negativamente tanto en el pro-
ceso de aprendizaje, como en el 
desarrollo personal y profesional 
de estos adolescentes y jóvenes.

Sin embargo, las soluciones 
a este problema no se encuentran 
solamente en la preparatoria; sino 
que es necesario constituir todo 
un sistema de influencias edu-
cativas, que debe transitar desde 
el preescolar hasta la educación 
superior. Por lo tanto, la formación 
de lectores autónomos es un 
objetivo indelegable de la edu-
cación contemporánea; y para 
cumplirlo, es necesario, aceptar 

que es también un proceso difícil. 
Ante estas realidades y la pro- 

yección presente y futura del de-
sarrollo de la autonomía lectora 
en el alumnado, se hace necesario 
responder las siguientes interro-
gantes:

• ¿Cómo educar a los niños, las 
niñas, los adolescentes y los 
jóvenes que se encuentran en 
nuestras aulas, para que es-
tén en condiciones de desem-
peñarse como lectores autóno-
mos?

• ¿Cómo hacer que el vínculo entre 
la escuela, la familia y la co-
munidad sea la fuente de mo-
tivación principal para el desa- 
rrollo de la autonomía lectora?

Para responder estas interro-
gantes, se debe reconocer prime- 
ramente, que si hasta ahora la co-
tidianidad en las escuelas ha sim-
plificado la lectura al acercamiento 
de los alumnos con los libros de 
textos, y algún que otro texto lite- 
rario; llegó el inaplazable mo-

mento de que en la educación, 
se manifieste la necesaria con-
temporaneidad en la relación con 
este trascendental componente de 
nuestra herencia social; ya que es 
difícil encontrar otro componente 
cultural que tenga tanto potencial 
intelectual, creativo, artístico, mo-
tivador y que cree tantas expecta-
tivas como la lectura.

En segundo lugar, es signifi-
cativo reconocer que una de las 
cuestiones que más afecta a este 
proceso es la posición de depen- 
dencia que aún ocupa el alumno en 
la institución escolar; cuando de-
bería ser lo contrario, y el alumno 
transformarse en un actor activo 
de su propio aprendizaje, donde 
el desarrollo de la autonomía lec-
tora desempeña un rol esencial.

A lo anterior, se suma el hecho 
de que la autonomía lectora es 
imposible desarrollarla con la ac-
ción didáctica exclusiva de los do-
centes de español y literatura; sino 
es un complejo e interdisciplinario 
proceso en el que debe participar 
toda la comunidad escolar, inclu- 
yendo, los docentes de todas las 
asignaturas, la familia y otros ac-

Yudelsi Zayas Quesada

El desarrollo de  
lectores autÓnomos 

Un reto para la educación 
escolar del siglo XXI
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tores sociales; y es necesario, además, 
generar un conjunto de condiciones 
didácticas que habiliten al alumno para 
asumir su responsabilidad como lector. 

Lo expresado identifica que el logro 
de la autonomía lectora demanda del ac-
tuar coordinado de los docentes; según 
la experiencia de la autora, ésta es una 
de las cuestiones en que es necesario 
hacer más énfasis, ya que en realidad 
no todos los docentes contribuyen al 
cumplimiento de este objetivo, por lo 
cual deben ser aprovechadas las poten-
cialidades didácticas de todas las asig-
naturas, así como lograr la vinculación 
de la familia y la comunidad a esta labor. 

Se deduce, entonces, que los alum-
nos se desempeñarán como lectores 
autónomos, si primeramente los do-
centes son lectores autónomos, y desde 
esta condición motivar a sus alumnos 
por la lectura; es decir, nadie es capaz 
de motivar la lectura, si no está motiva-
do hacia ella; por ende, nadie es capaz 
de generar lectores autónomos, si no es 
un lector autónomo.

De ahí la importancia que adquiere 
la motivación por la lectura, lo que se 
considera una primera condición para 
alcanzar este complejo objetivo. La mo-
tivación por la lectura genera un sistema 
de intereses, expectativas y estados de 
satisfacción que incitan a la búsqueda 
del libro y su posterior lectura.

En la educación, como se expresó 
con anterioridad, el desarrollo de lecto- 
res autónomos constituye una vía muy 
eficaz para el aprendizaje y el desa- 
rrollo de la personalidad, ya que puede 
formar influencias educativas que inte- 
ractúan con los contenidos de todas las 
asignaturas de los diferentes currículos 
de estudio en cualquier nivel educativo, 
además fomenta el hábito de estudio 
independiente, la imaginación y la crea-
tividad. De igual modo, contribuye a de-
sarrollar habilidades en la expresión oral 
y escrita que permiten hacer un uso del 
lenguaje cada vez más correcto, culto y 
expresivo.

Es por ello, que los docentes junto 
a las familias y otros actores sociales 
debemos desarrollar la autonomía lec-
tora en los alumnos. Este proceso cons- 
tituye un bien intangible que cada vez 
es más reconocido por las distintas teo-
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rías educativas. Sin embargo, desde 
el punto de vista práctico, el hecho 
de que los alumnos lean algún libro 
no significa que de forma inmedia-
ta lo podrán comprender y mucho 
menos que están motivados por la 
lectura, o que son lectores autóno-
mos. 

Por lo tanto, la autonomía lec-
tora no puede ser enseñada de la 
misma forma que se enseña, por 
ejemplo la gramática en la asigna- 
tura español, sino que hay que en-
señarla desde el ejemplo personal, 
ponderando los factores metacog-
nitivos y motivacionales, por en-
cima incluso de los cognitivos, ya 
que primeramente se hace necesa-
rio acercar y motivar a los alumnos 
por el libro, para introducirlos en el 
apasionante mundo de la literatura; 
para luego iniciar el desarrollo de 
los procesos de análisis y compren-
sión.

El desarrollo de la autonomía 
lectura demanda un trabajo sis-
temático, desde los primeros gra-
dos, es necesario identificar las 
lecturas que los alumnos prefieren 
para facilitar el acceso a estos ma-
teriales, éste constituye un paso 
clave en la motivación lectora; 
para ello en las aulas los docentes 
pueden emplear la modalidad de 
los bookcrossing, conocida como 
la experiencia educativa de ubicar 
libros en diferentes partes del aula 
para que los alumnos puedan leer 
y comentar; en otras palabras, es 
crear una minibiblioteca en el aula.

Generalmente cuando se inicia 
este trabajo educativo se comienza 
con el desarrollo de lecturas recrea- 
tivas y de carácter social o publi- 
citario (revistas, libros de cuentos, 

periódicos, informaciones en las 
redes sociales e internet, afiches, 
poemas, novelas); teniendo siem-
pre en cuenta los intereses de 
los alumnos, los que deben estar 
acompañados por sus docentes, los 
compañeros de aula, las familias y 
diversos actores sociales.

Otra opción muy válida son los 
cuenta-cuentos, que consiste en 
leer, de manera compartida, cuen-
tos, novelas, artículos en revistas, 
informaciones en las redes sociales 
e internet, o historias divertidas, 
para luego contárselas a otros 
alumnos y desarrollar actividades 
didácticas como: cambiar el título o 
el final de la historia.

También es muy factible el em-
pleo de dramatizaciones y el juego 
de roles como métodos y premisas 
para motivar por la lectura a los 
alumnos, donde éstos representen 
a los personajes de las obras lite- 
rarias; los que se pueden vincular 
con las adivinanzas, los juegos de 
palabras, las sopas de letras y los 
crucigramas.

Las clases constituyen otros de 
los espacios vitales para que los 
alumnos se desarrollen como lec-
tores autónomos, en este sentido, 
los docentes deben priorizar el tra-
bajo en equipos, los talleres y los 
seminarios como formas de organi-
zación de las clases; incluir la cali-
dad de la lectura como una vía para 
la autoevaluación y coevaluación 
entre los alumnos, desarrollar pre-
sentaciones y análisis de libros en 
el aula.

Es necesario tener presente 
que en las clases nunca se alcan-
zará la autonomía lectora desde 
la obligación, el mandato, la coac-

ción; sino, todo lo contrario se hace 
imprescindible facilitar la comuni-
cación, la empatía, la participación 
activa de los alumnos en las cla- 
ses, destacar la importancia de 
la lectura, así como su significado 
para la vida personal y profesional.

La participación comunitaria  
también es esencial para que nues- 
tros alumnos alcancen la condición 
de lectores autónomos; por ello, 
es importante contar con el acom-
pañamiento de la familia y otros 
actores sociales, los que pueden 
ser organizados en clubes de lec-
tores en el aula, junto a los alumnos 
y docentes.

También deben ser invitados a 
la escuela aquéllos autores de la 
comunidad, para que compartan 
sus obras y sus experiencias como 
lectores y escritores, esto facilita 
abrir el aula a la realidad literaria del 
entorno. Estas invitaciones pueden 
realizarse en fechas conmemora-
tivas especiales que acentúen la 
importancia de estos intercambios.

Para evaluar el grado de desa- 
rrollo como lectores autónomos 
que logren los alumnos, los do-
centes deben tener en cuenta que 
éste es un proceso gradual, sis-
temático, sistémico y participativo; 
por lo cual cada alumno posee su 
propio ritmo de desarrollo, de ahí la 
importancia del diagnóstico inicial 
que se realice, la coherente plani-
ficación de las influencias educa-
tivas y de las actividades que en 
este sentido se realizan; así como 
las posibilidades de autoevaluación 
que logren ser aplicadas. 

En este sentido se precisa que 
los alumnos se consideran lectores 
autónomos cuando son capaces de:

“La autonomía lectora es un proceso 
que facilita el aprendizaje de un gran 

cúmulo de conocimientos, ya que pone en 
acción a la mente, agiliza la inteligencia 

y por ende aumenta la cultura”
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• Acercarse de manera espontánea 
y motivada hacia textos de 
diferentes tipos, y leerlos de 
manera activa, identificando 
las palabras y sus significados.

• Relacionar el contenido de los 
textos leídos con sus experien- 
cias y conocimientos persona- 
les, comprendiendo diferentes 
procesos y reconociendo lo nue- 
vo que aprende con la lectura.

• Es capaz de predecir qué va a 
pasar en una historia y de mo- 
dificar, de manera creativa par- 
tes del texto.

• Comienza a utilizar estrategias 
propias para planificar nuevas 
lecturas y comprender los tex-
tos leídos.

Para concluir, es necesario 
considerar que la sociedad con-
temporánea está exigiendo que 
los alumnos no aprendan exclusi-
vamente de memoria; sino partici-
pando activamente en el proceso 
educativo, como forma de que 
aprendan a aprender; por eso es 
necesario transformar la labor edu- 
cativa de los docentes en relación 
con el desarrollo de la autonomía 
lectora; porque el futuro de la hu-
manidad está plagado de retos que 
requerirán de elevados niveles de 
motivación hacia la lectura y de 
comprensión lectora en toda la po-
blación.

La paradoja se encuentra en 
valorar si los docentes han con-
cientizado esta exigencia de la 
contemporaneidad y si son ca-
paces de motivar la lectura y con-
tribuir, junto a la familia y otros ac-
tores sociales, a que los alumnos 
sean lectores autónomos.

El reto está planteado, espero 
que los dogmas educativos y la 
falta de amor hacia los libros y la 
lectura, se vean sobrepasados 
por una pujante generación de do-
centes lectores, que hagan de los 
libros y la literatura sus mejores 
armas para defender los valores, 
los conocimientos, el respeto, la 
convivencia en paz y el desarrollo 
sostenible.

De ahí que los docentes, junto 
a toda la comunidad educativa, 
deben actuar de manera unida 
para favorecer el desarrollo de la 
autonomía lectora en el alumnado; 
solamente así tendrá significado 
y sentido la lectura como proceso 
generador de cultura. Este impor-
tante proceso, es hoy, no sólo el 
campo de batalla por el aprendi-
zaje; sino es también, la batalla 
por los sentimientos y los mejores 
valores que han caracterizado a la 
sociedad mexicana.
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Una mirada 
a la profesión 
docente en 
méxico
Irving Donovan Hernández Eugenio
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L
a profesión docente es 
sin duda en nuestro país 
motivo de opiniones en-
contradas. Bastaría rea- 

lizar un ejercicio breve que 
permitiese preguntar de ma- 
nera pública: “¿Qué piensa us- 
ted de los maestros?” para 
dar cuenta de la amplia varie-
dad de juicios, apreciaciones, 
puntos de vista, opiniones, 
críticas…que existen al re-
specto; en este contexto es 
importante mencionar que 
como varios investigadores 
han señalado sobre el tema 
“se ha dicho mucho, pero en 
realidad, muy poco”.

Lo anterior, permite dar 
cuenta que, al tratarse de una 
profesión sujeta al escruti-
nio público constante, aún no  
existen elementos suficientes 
para afirmar si los maestros 
en México merecen o no los 
señalamientos que se les 
hacen.

El presente artículo pre-
tende contextualizar de ma- 
nera objetiva la profesión do-
cente en México, esto a través 
de una mirada basada y fun-
damentada en la realidad de 
su quehacer, principalmente 
a partir de la Reforma Educa-
tiva 2013, donde de manera 
directa la profesión docente 
inicia una época diferente, 
en buena medida, porque su 
trayectoria en el Sistema Edu-
cativo Nacional (SEN) se es-
tructura y vincula a procesos 
de evaluación que permean 
el ingreso, la promoción, el 
reconocimiento y la perma-
nencia.

El contexto de la profesión 
docente en México
La profesión docente en Mé-
xico cuenta con una amplia 
historia y tradición; su cre-
cimiento en el siglo XX se 
debió en buena medida a la 
necesidad de expandir los 
servicios educativos hacia 
todas las regiones del país, 
buscando con ello, que más 
mexicanas y mexicanos ac-
cedieran al anhelo de contar 
con los niveles de educación 
mínimos y obligatorios de 
acuerdo a lo establecido en 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
durante los siglos XX y XXI.

Así, con el tránsito y ex-
pansión del sistema educativo 
debido a la obligatoriedad y 
gratuidad de la educación pri-
maria (1934), la educación se-
cundaria (1993), la educación 
preescolar (2002), y la edu-
cación media superior (2012), 
el SEN se colocó como meta la 
universalización de los servi-
cios educativos en estos nive-
les en todas las regiones de 
nuestro país para el año 2021, 
generando consigo la impera-
tiva necesidad de un mayor 
número de docentes.

En este contexto, de 
acuerdo con el Instituto Na-
cional para la Evaluación de 
la Educación (INEE), durante 
el ciclo escolar 2013 – 2014, 
laboraron en México 1 475 
456 docentes en los sistemas 
escolarizados de educación 
obligatoria en México, mis-
mos que estuvieron distribui-
dos de la siguiente manera:

Tipo educativo Número de docentes

Educación básica 1 201 517

Educación media superior 273 939

Nota: Datos tomados de: “Los docentes en México. Informe 2015”, por 
el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 2015. 
Elaborada por el autor.

Tabla 1. Número de docentes que laboraron por tipo educativo en 
México durante el ciclo escolar 2013 - 2014
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Evidentemente, el “grueso” de los 
docentes en México se concentra en 
la educación básica, cuestión que se 
reafirma si consideramos que en los 
niveles de preescolar, primaria y se-
cundaria (que integran la misma) se 
atendieron durante el ya citado ciclo 
escolar a 25 939 193 alumnos, dis-
tribuidos en 228 205 escuelas de edu-
cación básica que existen en México.

Conocer las características y con-
diciones en las que laboran estos do-
centes es importante porque permite 
contar con un referente de reflexión 
acerca del papel que diariamente rea- 
lizan, previniendo juicios anticipados y 
poco objetivos sobre dicho quehacer. 
Al respecto, de acuerdo con el INEE 
(2015), en preescolar, más de tres 
cuartas partes de los docentes de la 
modalidad general laboran en locali-
dades urbanas; en tanto, en primaria 
lo hacen el 73% de los docentes. En 
secundaria, si se consideran las mo-
dalidades de escuelas generales y 
técnicas, esta cifra alcanza el 90%.

La mayoría de los profesores de 
educación media superior, laboran 
en planteles urbanos (INEE, 2015). Es 
importante señalar que como mu-
chos estudios e investigaciones lo 
han hecho saber, el contexto social, 
evidentemente influye en el quehacer 
docente, por ello, estos porcentajes 
permiten dar cuenta que aunque el 
“grueso” de los docentes de México 
labora en localidades urbanas, existe 
un porcentaje importante que lo hace 
en localidades rurales, siendo éstos 
quienes precisamente enfrentan los 
mayores retos y las más difíciles con-
diciones para cumplir con su queha- 
cer, máxime que en lo general, la gran 
mayoría de los apoyos gubernamen-
tales se centraliza en las escuelas y 

planteles ubicadas en localidades ur-
banas, tema que evidencia la profun-
da e histórica desigualdad en el SEN.

Por otra parte, es importante des- 
tacar que la mayoría de las escuelas 
de educación preescolar y primaria, 
son de acuerdo al INEE (2015) aten- 
didas por mujeres, en preescolar 93 
de cada 100 docentes son mujeres, 
cifra que disminuye en primaria, 
donde 67 de cada 100 docentes son 
mujeres; en tanto, en secundaria de 
cada 100 docentes, 48 son mujeres. 
Conocer la edad de los docentes y su 
distribución, es considerada una in-
formación relevante porque permite 
trazar y planificar rutas al SEN que 
le permitan por ejemplo conocer el 
número de docentes próximos a jubi-
larse (INEE, 2015).

De esta manera, considerando las 
cifras obtenidas a partir del Censo de 
Escuelas, Maestros y Alumnos de Edu- 
cación Básica y Especial (CEMABE), 
en 2013, los docentes de educación 
preescolar fueron relativamente más 
jóvenes que los de primaria y secun- 
daria, así la edad de la mayoría de los 
docentes en preescolar oscila entre los 
25 y 29 años, en tanto los profesores 
de primaria oscilan entre los 30 y 34 
años, aunque existe otro grupo ma- 
yoritario cuya edad abarca de los 50 
y 54 años. Es importante destacar 
que los docentes de educación se-
cundaria tienen entre 45 y 49 años.

Por último, considerando los for- 
matos 911 así como el sostenimiento 
de los planteles de educación me-
dia superior, es importante señalar 
que los planteles estatales y priva-
dos están conformados por docentes 
jóvenes adultos (menores de 40 años). 
En tanto, en los planteles autónomos 
dos de cada diez maestros tienen en-

tre 40 y 44 años; por último, quienes 
integran los planteles federales, des- 
tacan por contar con más de 45 años, 
cifra que alcanza al 56.4% del total de 
maestros que laboran en este tipo de 
instituciones.

El nivel de escolaridad de un do-
cente siempre se ha considerado un 
tema sobre el cual giran diferentes 
apreciaciones, por una parte, están 
las que sostienen que, a mayor esco-
larización, mejores prácticas docentes 
habrán de realizarse; por otro lado, 
están quienes defienden que la labor 
docente conjuga aspectos elemen-
tales de la teoría (desde la didáctica, 
la pedagogía…) que se adquiere cur-
sando diferentes niveles educativos y 
la práctica (a través de la experiencia 
recabada), por lo cual la escolarización 
es una parte más de la formación do-
cente.

Sin duda, aunque ambas posturas 
tienen argumentos válidos, es impor-
tante denotar que, en México, existe 
un marco normativo que regula y ha 
regulado la función docente, particu-
larmente en lo relacionado al ingreso 
al SEN. De esta manera, hemos obser-
vado que a través del siglo XX dicho 
marco normativo fue modificado, ya 
que mientras en algunas décadas la 
presentación de un título normalista 
en preescolar y primaria, o de norma- 
lista egresado de escuelas superiores 
fue imprescindible, también existieron 
otras décadas en donde debido a la 
necesidad de más docentes, el SEN ha-
bilitó como profesores a personas sin 
el perfil académico y profesional ideal.

Así, en suma, y considerando a 
docentes de educación básica y me-
dia superior según su máximo nivel de 
escolaridad (en el 2013), éstos queda- 
ron distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 2. Porcentaje de docentes de educación básica y media superior de acuerdo a su máximo nivel de escolaridad durante el ciclo 
escolar 2013 – 2014.

Adaptado de: “Los docentes en México. Informe 2015”, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 2015. Elaborada 
por el autor.

Nivel 
educativo

Bachillerato
terminado

Normal 
preescolar 
terminada

Normal 
primaria 

terminada

Normal 
superior 

terminada

Licenciatura 
terminada

Posgrado
terminado

Otros 
estudios

terminados

Preescolar 8.2% 12.8% 1.8% 5.1% 51.6% 9.0%

Primaria 2.9% 0.6% 16.6% 8.8% 50.7% 9.8%

Secundaria 6.7% 0.1% 0.7% 25.9% 40.1% 17.5%

Media 
Superior

2.1% 1.5% 65.4% 14.8% 2.3%
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Es importante destacar que, en la 
tabla anterior, únicamente se conside- 
ran el nivel de estudios concluidos, por 
lo que debe precisarse que existe aún 
un número importante de docentes en 
proceso de titulación. En este marco, es 
necesario hacer mención que el “grueso” 
de los docentes de educación obligatoria 
en México, cuenta al menos con estudios 
de licenciatura (51.95% en promedio), sin 
embargo, existen aún porcentajes míni-
mos (si se considera el universo global 
de los docentes en México) de aquéllos 
que cuentan con algún posgrado, por 
ello, solamente el 19.8% de los docentes 
de la educación obligatoria de México, 
cuentan con un posgrado terminado1.

La Reforma Educativa 2013 y sus implica-
ciones en la profesión docente en México 
La Reforma Educativa de 2013 vino a 
“cimbrar” al SEN, particularmente a uno 
de sus actores más relevantes; lo an-
terior, respondió en buena medida a un 
diagnóstico que, aunque poco matizado 
y dimensionado, evidenciaba la necesi-
dad de una transformación “a fondo” de 
las estructuras que integraban el SEN. De 
esta manera la inserción en el mandato 
constitucional “de garantizar el derecho 
humano a una educación de calidad”. 
(Ramírez, 2017) denota una nueva forma 
de considerar y actuar en la educación; por 
lo anterior, y considerando que el anhelo 
de la “educación de calidad” depende de 
diversos factores, fueron las cualidades 
de los profesores las primeras señaladas 

en ser requeridas de transformación, esto 
dentro de su trayectoria en el SEN, para lo 
cual fue necesaria la creación del Servicio 
Profesional Docente (SPD), en el cual se 
articularon los procesos de ingreso, pro-
moción, reconocimiento y permanencia, 
mismos que quedaron ligados al mé-
rito (a través de exámenes de oposición).

Si bien hay quienes afirman que di-
chas propuestas de transformación res- 
pondieron a coyunturas políticas en las 
cuales se determinó que recuperar la rec-
toría del Estado en educación enfatizaba 
la administración de las plazas y de ca- 
rrera magisterial (Ramírez, 2017), es im-
portante reconocer que existieron otros 
elementos que justificaron la Reforma, 
así como los cambios propuestos en la le- 
gislación y en el funcionamiento del SEN.

Uno de los cambios más notorios in-
cluidos en la Reforma Educativa 2013 fue 
el nuevo régimen laboral para los tra-
bajadores académicos de la educación 
obligatoria (Ramírez, 2017), mismos que 
quedaron regidos por el nuevo mandato 
constitucional (incluido en el artículo 3º. 
a partir de la “idoneidad directiva y do-
cente”), pero también a una legislación 
secundaria (la Ley General del Servicio 
Profesional Docente –LGSPD-). 

Dicha ley secundaria establece al 
mérito profesional como una condición 
necesaria para transitar en las diferentes 
etapas de la trayectoria docente. Para 
efectos de este artículo se plantea una 
hipótesis de trabajo en la cual se sustentó 
la Reforma Educativa 2013:

Ingreso

Promoción
 Recono-
cimiento

Permanencia

Evaluación Docente idóneo

Mandatos 
constitucionales 

Artículo  3º.

LGSPD

Escuelas idóneas 
(materiales e 

infraestructura)

Programas y        
materiales 

idóneos 

Calidad 
educativa

Hipótesis de trabajo

N
u

e
v

o
s 

e
le

m
e

n
to

s

a)
 N

ue
vo

 r
ég

im
en

 la
bo

ra
l

b)
 R

eo
rd

en
am

ie
nt

o 
ad

m
in

is
tr

at
iv

o

Figura 1. Hipótesis de trabajo sobre la Reforma Educativa 2013

Adaptado de: “Reforma en materia educativa. Un análisis de su diseño e implementación, 2012 – 2016”, de Rodolfo Ramírez Raymun-
do, 2017. Revisado el 11 de abril, 2017. Tomado de http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3408/4%20
EDUCATIVA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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La hipótesis de trabajo anterior, 
permite dar cuenta que la eval-
uación adquiere un papel prepon-
derante en la trayectoria docente 
y se considera a su vez, aspecto 
necesario (aunque no el único) 
para atender a los mandatos con-
stitucionales y da respuesta a la 
anhelada búsqueda de la calidad 
educativa.

Del orden técnico, incluyendo 
desde las bases para llevar 
a cabo la evaluación, tales 
como los perfiles y paráme- 
tros de los sujetos a evaluar; 
el diseño de instrumentos; 
la prueba de éstos; la de-
terminación de los criterios 
de calificación; la formación 
adecuada de un número sufi-
ciente de evaluadores, entre 
otros.

Del orden organizativo, con-
siderando a las diferentes ins- 
tancias y dependencias que 
se debían articular para hacer 
funcionar los procesos de eva- 
luación incluidos en el SPD.

Del orden político y comunica-
cional, retos que de acuerdo a 
varios investigadores no fueron 
dimensionados adecuadamente, 
lo que generó primeramente un 
marcado rechazo a la Reforma 
Educativa 2013, pero también 
a todo proceso que de manera 
directa e indirecta se vinculara 
con la misma. En este sentido, 
es importante destacar la nueva 
relación que se establece con 
uno de los actores más cuestio-
nados durante muchas décadas 
en el ámbito educativo, el Sin-
dicato Nacional de los Traba-
jadores de la Educación (SNTE), 
otrora actor preponderante en el 
diseño e implementación de las 
políticas educativas, pero que a 
partir de 2013 comenzaría una 
nueva etapa dentro del funcio- 
namiento del SEN.

A más de cuatro años de su apro-
bación, los efectos de la Reforma  
Educativa 2013 son evidentes, aun- 
que su impacto, considerando las 
bases desde las cuales fue plantea-
da, no se cuenta aún con los elemen-

tos suficientes para afirmar si ha sido 
positivo o negativo. No es intención 
de este artículo presentar argumen-
tos para el fin antes descrito, sin em-
bargo, es importante mencionar que 
la Reforma Educativa 2013, vino en 

buena medida a generar cambios 
importantes en el quehacer docente, 
al menos inicialmente en el régimen 
laboral, y en la administración de los 
recursos humanos dentro del SEN.

Asimismo, a partir de los resulta-

A)

B)

C)

En este sentido, fue nece- 
sario construir un sistema de 
evaluación complejo que articu-
lase instancias y dependencias 
diferentes mismas que tuvieron 
ante sí retos que de acuerdo con 
Raymundo Ramírez (2017), po- 
drían articularse de la siguiente 
manera:
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México, en una región del estado 
de Guerrero, fue necesario or-
ganizar tres grupos focales (uno 
por cada nivel que conforma la 
educación básica en México)2.

Uno de los objetivos de di-
chos grupos fue recuperar a 
partir de la experiencia de los 
docentes cuáles son los retos 
actuales de la profesión docente 
en México, esto dentro de un 
contexto donde la Reforma Edu-
cativa 2013 ha generado cambios 
y transformaciones en el ámbito 
laboral y administrativo dentro 
del SEN. A manera de síntesis 
los primeros hallazgos fueron:

dos obtenidos de los procesos 
de evaluación del desempeño 
docente que se realizaron entre 
2015 y 2016, existen elementos 
para afirmar que una de las pri-
micias en las cuales se basó la 
Reforma Educativa 2013, es erró- 
nea, lo anterior en el sentido 
de descalificar a todas y todos 
quienes ejercen la docencia en la 
educación obligatoria de México 
(Ramírez, 2017), asumiendo que 
la narrativa dominante respecto 
a los orígenes de los proble-
mas del SEN (incompetencias, 
corrupción…) fuese una gene- 
ralidad, y no una particularidad 
de otros actores que de mane- 
ra directa e indirecta también 
están vinculados en el mismo.

Si bien es esperable que a 
partir de los procesos de eva- 
luación la trayectoria docente 
mejore, y ésta a su vez se traduz-
ca en mejora educativa, es im-
portante dimensionar que ex-
isten otros elementos que deben 
ser considerados para aspirar al 
logro de los mandatos constitu-
cionales en el ámbito educativo.

Retos actuales de la profesión 
docente en México
La profesión docente es en 
nuestro país, y en el mundo, de 
las más admiradas y segura-
mente de las más cuestionadas 
por sus implicaciones sociales. 
Mirar al quehacer docente des-
de una perspectiva única desde 
la cual se cuestione el mismo a 
partir de lo realizado o dejado 
de hacer, no solamente es cues-
tionable, sino poco objetivo.

Ser docente es, de acuerdo a 
quienes se dedican a esta noble 
profesión, una “vocación”, esto 
debido a sus implicaciones, pero 
también gracias a sus alcances 
por lo cual, para realizar cual- 
quier comentario, apreciación 
y/o valoración de la misma, es 
necesario dar voz a quienes en 
el día a día practican esta pro-
fesión. Por ello, en el marco de 
una investigación doctoral y 
considerando la temática del 
impacto de las reformas educa-
tivas en la educación básica de 

a) 8.3% de los docentes participantes en 
los grupos focales reconoce el concepto de 
“reforma”, y sus principales implicaciones 
y actores;
b) 3.3% de los docentes participantes en 
los grupos focales pudo identificar espa-
cios que fueron destinados para considerar 
sus aportaciones en el diseño de las últi-
mas dos reformas educativas en la edu-
cación obligatoria de México;
c) 96.6% de los docentes afirma que para 
diseñar reformas en el ámbito educativo 
es primordial contar con la participación 
de los profesores, pero también de otros 
actores tales como: investigadores, padres 
de familia e incluso los mismos alumnos;
d) 100% de los docentes señaló que la 
Reforma Educativa 2013 se diseñó e imple-
mentó de manera “vertical”, identificando 
esto como una condicionante para su ope- 
ratividad;
e) 61.6% de los docentes establece que el 
papel del profesorado es clave, pero tam-
bién existen otros factores que inciden en 
su quehacer;
f) El 100% de los docentes participantes 
señaló estar dispuesto a evaluarse, de he-
cho, el 35% de quienes integraron los gru-
pos focales participó en algún proceso del 
SPD durante 2015 – 2016;
g) Los principales retos identificados en los 
grupos focales fueron: la necesidad de una 
verdadera profesionalización; fortalecer el 
diseño y pertinencia de planes y progra-
mas de estudio; promover la participación 
activa de otros actores directos e indirec-
tos al ámbito educativo; posicionar al do-
cente como un actor indispensable en el 
ámbito social.
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Si bien estos hallazgos son ini-
ciales, permiten dimensionar la 
magnitud de los retos que tiene la 
profesión docente en la actualidad, 
esto reconociendo que, aunque se 
trata de una mirada “parcial” de la 
misma, es posible inferir que los do-
centes en México comparten estas 
preocupaciones.

Por ello, es importante que los 
docentes de México sean conside- 
rados en el diseño de las políticas 
educativas, esto tomando en cuenta 
que no únicamente puede asu- 
mirse a estos actores como “imple-
mentadores”; lo anterior, ha sido 
recientemente un debate álgido 
entre el magisterio, los políticos, los 
investigadores y la sociedad misma.

La Reforma Educativa 2013 par-
tió de miradas “parciales” y poco 
profundas de la realidad educativa, 
quizás como parte de un pacto 
político, sin embargo, en su andar ha 
evidenciado la necesidad de alcan-
zar una profunda transformación de 
sus estructuras y actores, esto con la 
finalidad de no únicamente respon- 
der a los mandatos constitucionales, 
sino también, a un viejo reclamo so-
cial que va más allá de la calidad… 
que la educación sea fuente genera-
dora de oportunidades para abatir la 
inequidad y el rezago histórico de la 
sociedad mexicana, para lo cual el 
papel de los maestros es esencial, 
pero también imprescindible.

Irving Donovan Hernández Eugenio.
Candidato a Doctor en Educación.

Referencias:
1 Esto considerando a los docentes de 
educación básica y media superior de 
México que laboraron en el SEN durante 
el ciclo escolar 2013 – 2017.
2 Hernández, I. (2017). “Las reformas edu- 
cativas en la educación básica de Mé-
xico: experiencias, avances y desafíos en 
el quehacer de los docentes de la región 
Acapulco – Coyuca”. Tesis doctoral, Uni-
versidad IEU, Puebla, Puebla, México.
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Has escuchado hablar de Ju-
lián Ríos o Mars Aguirre? Son 
dos ejemplos de jóvenes que 
recientemente se han dado 

a conocer mediante las redes so-
ciales. Uno, por haber inventado 
un sostén que detecta cáncer de 
mama y otra por haber renun-
ciado a la escuela. Probablemente 
no lo parezca, pero tienen mucho 
en común, entre lo que destaco 
que están cambiando al mundo.

En la década del 2000 se popula- 
rizó el término “nini” (el equiva-
lente al acrónimo NEET en inglés), 
para referirse despectivamente a 
los jóvenes que “ni trabajan, ni estu- 
dian”, sino que se dedican en cuerpo 

y alma a ver la televisión, publicar 
trivialidades en redes sociales y prác-
ticamente ser parásitos en sus ho- 
gares. Esto abrió a la luz una reali-
dad, las nuevas generaciones tienen 
otros intereses y construyen vidas 
más hedonistas, simplemente bus-
cando placer y bienestar sin el mí- 
nimo esfuerzo, contrario a la gene- 
ración de sus padres en las que ir a la 
escuela, lograr un título universitario 
y colocarse en un buen empleo, eran 
las metas soñadas; o a la generación 
de sus abuelos, que trabajaban de 
sol a sol, aun sin estudios y con mu-
cha entrega tanto a la familia como 
al país. Las nuevas generaciones, 
al parecer no quieren estudiar, no 

creen en el empleo, no se compro-
meten con causas ni con sus pro-
pios seres queridos, prácticamente 
ni consigo mismos. No se puede 
decir que alguna de estas gene- 
raciones es mejor que la otra, son 
contrastes y punto; no obstante, 
los llamados “nini” son un grupo 
de personas que no aportan posi-
tivamente a la sociedad en la que 
viven, al contrario, se puede decir 
que la han ido menoscabando.

Está la otra cara de la moneda, 
los jóvenes que van contra el sis-
tema y lo establecido pero en un 
sentido propositivo, buscando crear 
una sociedad más próspera, en-
riquecida y sustentable, en la que 

Los jóvenes mexicanos que 
están cambiando al mundo
Susana del Carmen Cajiga González

Te-
nemos 

ante no-
sotros, como 

adultos, el com-
promiso de identifi- 

car en nuestro medio a 
jovenes cuyas ideas, que con 
sólo pulirse un poco, pueden 
generar un auténtico cam-

bio de paradigmas, del 
cual nos veremos 

beneficiados
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los valores humanos se rediseñen para 
que las personas vivan mejor y más 
felices. Esos jóvenes son los que hoy 
por hoy están moviendo al mundo, y 
aunque afortunadamente hay muchísi-
mos ejemplos, se retomarán algunos, 
quizá no tan conocidos a nivel mundial, 
pero igual de valiosos. La idea es que 
como formadores, trátese de docentes, 
orientadores, terapeutas, entrenadores, 
consejeros o padres de familia, veamos 
que hay en la juventud un semillero de 
oportunidades que probablemente no 
están siendo verdaderamente cultiva-
das. Retomando que las personas te- 
nemos habilidades y aptitudes para 
las ciencias, las artes y los deportes, 
se recopilan ejemplos de jóvenes 
mexicanos que están destacando 
en algunas de estas actividades.

Julián Ríos Cantú, de quien se ha- 
bla brevemente al inicio, es un joven de 
17 años que a su corta edad promete ser 
un empresario exitoso, que además ve 
por la salud de las mujeres, pues ha dise- 
ñado un brasier que detecta cáncer de 
mama. Todo inició cuando su madre fue 
diagnosticada con esta afección, lo que 
despertó en Julián el deseo por conocer 
más sobre el cáncer y su oportuna lo-
calización, para iniciar a tiempo un trata- 
miento adecuado. El joven Ríos creó 
“EVA”, un aparato en forma de sostén 
que al colocarse en el cuerpo de la mujer 
detecta la temperatura de los senos, ha-
ciendo un mapeo de la estructura de es-
tos miembros, enviando la información a 
un software que compara la información 
obtenida por medio del brasier con dife- 
rentes tipos de tumores, ofreciendo la 
oportunidad de avisar a la usuaria si hay 
alguna anomalía en su cuerpo. Una expe- 
riencia personal lo hizo entender que hay 
muchas maneras de apoyar en la identi-
ficación de enfermedades, que si no son 
atendidas pueden ser mortales. Actual-
mente Julián, ganador del Premio Na-
cional Estudiante Emprendedor de la En-
trepeneur’s Organization, se encuentra 
buscando financiamiento para confor-
mar su empresa y poder ofrecer el sos-
tén a bajo costo, para que las mujeres 
de escasos recursos puedan obtenerlo.

Por décadas se ha considerado al 
grafiti como una expresión de arte urba-
no propia de pandillas o algunas asocia-
ciones delictivas formadas por jóvenes, 
cuyo sentido es simplemente expresar 
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descontento al tiempo que dañar la propie-
dad ajena como signo de rebeldía. Un ejem-
plo de lo contrario es Germen Nuevo Mura- 
lismo Mexicano, también llamado Germen 
Crew, una organización de jóvenes que se 
han dado a la tarea de regenerar espacios 
habitacionales públicos con murales en 
pro de la vida, la cultura, la paz. Son artistas 
que desean expresar sus ideas mediante 
el diseño y el arte urbano, desarrollando 
proyectos que embellezcan los espacios, 
dando apertura al turismo, al tiempo que 
orientan a otros jóvenes que buscan inte-
grarse. Uno de sus más famosos proyectos 
es el llamado “Macromural” en Pachuca, 
Hidalgo, donde pintaron la fachada de 209 
casas, creando un mural de 20 mil me- 
tros cuadrados. Una de las finalidades de 
esta organización de artistas urbanos es 
rehabilitar los barrios en donde hay pro- 
blemas de violencia juvenil, involucrando 
a todos los jóvenes que así lo desearon. 

El macromural, el más grande de México, 
involucró y benefició a 452 familias, quienes 
dan testimonio de una transformación social 
de su comunidad. Ahora todos se sienten 
parte de un proyecto y cuidan de su entorno.

Desde que se popularizaron los térmi-
nos “Lady” y “Lord” en los medios de co-
municación, se han empleado para señalar 
personas con conductas y actitudes que 
dejan mucho que desear, especialmente 
de la élite política o de las altas esferas so-
ciales. Sin embargo, hay una honrosa ex-
cepción: Olga Medrano Martín del Campo, 
a quien se le ha llamado “LadyMatemáti-
cas”, por haber obtenido medalla de oro 

en la Olimpiada Europea de Matemáticas 
para Niñas y el Romanian Master of Mathe- 
matics, con solo 17 años de edad, lo que 
le valió un lugar en el prestigioso Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT). Para 
Olga, las matemáticas son un juego de ideas 
que implica observar, analizar y concluir; 
ve la vida diaria impregnada de matemáti-
cas, y de manera natural se relaciona con  
ellas. Lo interesante de este caso es que 
la mayoría de los niños y jóvenes en Mé-
xico, tienen especial aberración por las 
matemáticas, incluso por las ciencias du-
ras en general, pero Olga Medrano se di-
vierte con esta disciplina.  Su logro es más 
de índole personal que social, pero ha 
expresado que le gustaría estudiar otras 
ciencias y convertirse en investigadora, lo 
que eventualmente generará un cambio 
positivo a la sociedad, al país y al mundo. 

Además de ser un orgullo, pues es la 
primera mujer que obtiene estos méritos.

Daniella George-Gracia, de 16 años, ha 
escrito dos libros a manera de diario. Uno de 
ellos a los 11 años, en el que narra la viven-
cia de una esclava de 16 años que fue inter-
cambiada por sal, experimentando hambre, 
tristeza e incertidumbre; lo interesante de 
esta narrativa es que explica sentimientos 
que la propia autora no había vivido por su 
corta edad. Daniella, americano-mexicana, 
desde muy pequeña experimentó la dis-
criminación por su piel morena, y lo calló 
por vergüenza, aguantando humillaciones 
de quienes se decían ser sus amigas. Esto 
la hizo reforzar la importancia de aceptar-
nos como somos, sin importar edad, sexo, 
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raza o condición, y a los 16 años escribe su 
segunda obra, un poemario llamado “Be” 
(“Ser” en inglés) en la que dedica poe- 
mas a las diferencias, narrando en pri- 
mera persona lo que viven otros, tal como 
si ella misma lo sintiera. Describe con mu-
cha precisión el dolor físico y emocional de 
una persona con artritis, la vergüenza de 
un joven con defectos dentales, las burlas a 
las que se enfrenta un superdotado intelec-
tual, solo por mencionar algunos. Daniella, 
a sus 16 años, está dotada de una inteligen-
cia interpersonal que le permite entender 
lo que otros sienten, y expresarlo a través 
de la literatura. Esta joven desea dedicarse 
a las neurociencias y la psicología; por sus 
habilidades y dedicación, ya ha sido re-
clutada por el Centro de Jóvenes Talento-
sos del Hospital Universitario John Hopkins, 
el Programa de Identificación de Talentos 
de la Universidad de Duke, el Programa 
Médico de la Universidad de Harvard y 
actualmente asiste al Programa Juvenil de 
Ciencias del Baylor College of Medicine.

En un mundo cada vez más contaminado 
y con una generación de basura que rebasa 
las 30 millones de toneladas al año (solo en 
México), jóvenes como Víctor Hugo Amaya 
y Joana Grisell Gómez de 19 y 17 años, crea- 
ron “ecobloques”, una especie de ladrillos 
a base de envases PET, unicel y envolturas 
de frituras o galletas, adheridas con una 
sustancia en la que emplean fibra de coco, 
acetona y alumbre para darle más cohesión 
a las piezas.  Estos “ecobloques” dieron la 
pauta para construir “Ecomuros”, paredes 
lo suficientemente resistentes para cons- 
truir una casa, incluso en zonas sísmicas. 
Su composición, hace de estos muros re-
sistentes a la humedad, son impermeables 
y tienen la capacidad de conservar el calor, 
adaptándose a cualquier clima. La propues-
ta de Joana y Víctor es reciclar los desechos 
y crear espacios de vivienda en zonas mar-
ginadas, a bajo costo y con mayor dura-
bilidad. Una vivienda construida con “eco- 
bloques” requiere aproximadamente 4 mil 
botellas de plástico o envases PET, que afor-
tunada o desafortunadamente, se desechan 
cotidianamente. Los chicos han viajado por 
el mundo, ganado premios, como el primer 
lugar en diseño ambiental del Golden Cli-
mate en Kenia. Su propuesta es noble, ya 
que tanto ayudan al medio ambiente a 
recuperar espacios más saludables, como 
apoyan a las personas en situación de po-
breza a tener una vivienda de mejor calidad.

Todos éstos son muestra de cómo 
los jóvenes están tomando el control del 
mundo, afortunadamente con propuestas 

creativas, dinámicas y humanitarias que de 
alguna manera van venciendo la inercia de 
las nuevas generaciones. En cada comuni-
dad existen estos chicos, muchos sin que 
ellos mismos lo hayan descubierto, otros 
tantos sin apoyo por problemas económi-
cos o familiares. Tenemos ante nosotros, 
como adultos, el compromiso de identificar 
en nuestro medio a jóvenes cuyas ideas, 
que con solo pulirse un poco, pueden ge- 
nerar un auténtico cambio de paradigmas, 
del cual nos veremos beneficiados, no 
únicamente los que hoy estamos aquí, sino 
las generaciones que están por llegar.

Siempre se ha sabido que México es un 
vergel de talento, en donde a pesar de las 
circunstancias sociopolíticas, han florecido 
grandes ejemplares. Los jóvenes mexicanos 
están cambiando el mundo, para hacerlo un 
mejor sitio; hay mucho que podemos hacer 
para ayudarlos. El primer paso: escucharlos, 
escucharlos de verdad.

Susana del Carmen Cajiga González.
Licenciada en Psicología con 

Pregrado en Psicología del enveje- 
cimiento en la Universidad de Santiago de Com-

postela, España. 

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

61
AGOSTO             SEPTIEMBRE



Elementos para afrontar

la evaluacion docente
Francisco de Jesús Soto Huizar
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E
l proceso de evaluación docente 
ha venido a crear algunas inquie- 
tudes entre los maestros en el 
país; al ser un nuevo proceso en 

el Sistema Educativo Nacional, se han 
generado una serie de comentarios no 
siempre acertados sobre el tema y en 
algunos casos magnificados, generan- 
do entre los profesores del sistema 
de educación básica y media superior 

más dudas e inquietudes que lo que en 
realidad implica este nuevo proceso.

Este artículo abordará con len-
guaje coloquial las cosas que se de-
ben tener presentes al afrontar este 
nuevo proceso de evaluación, de tal 
manera, que se puedan reconocer las 
acciones que normalmente se reali-
zan en el aula con el enfoque que re- 
quiere dicho proceso. La experiencia 

de haber estado trabajando con do-
centes de diferentes partes del país, 
ha permitido tener una realidad más 
clara de cómo los maestros han estado 
abordando los anteriores procesos de 
evaluación y esto ha permitido elabo-
rar una serie de recomendaciones 
para poder afrontar de una manera 
más sencilla este proceso, y puntua- 
lizar en aquellas cosas que normal-

“la gran mayoría 
de los docentes 
en el país no 
sistematizan 

adecuadamente”
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tizar esta información de tal manera 
que sea un sustento documental a las 
acciones del quehacer docente. 

Se le da mucha importancia, por 
la forma en la que serán evaluados 
los docentes, a los referentes con-
textuales que circundan el aula y al 
diagnóstico inicial de los alumnos del 
grupo, y pocas veces se logra enlazar 
esta información con la forma en que 
se planean las actividades para los es-
colares. De igual forma, aunque casi 

siempre lo hacen los docentes en el 
país, se elabora un diagnóstico inicial 
de las condiciones pedagógicas de los 
escolares, en el cual se puede rescatar 
las fortalezas y debilidades, así como 
las condiciones de trabajo y de in-
clusión que presentan dichos alumnos.

Este articulo inicia abordando es-
tos dos elementos bajo el enfoque 
del proceso de evaluación docente, 
pero haciendo un importante énfasis 
en que estos elementos, si todo el 

colectivo docente los realizara, daría 
bases al trabajo de toda la escuela, 
por lo que una recomendación muy 
importante será que se construya de 
una manera colectiva, pues brindará 
elementos no solo para el trabajo 
docente, sino también para la elabo-
ración del plan estratégico de trans-
formación escolar, el plan anual de 
trabajo y la ruta de mejora escolar, en-
tre otros, así como al proceso de eva- 
luación de docentes y directivos. Se di-

mente se hacen, pero que pocas veces se es-
criben en nuestra práctica educativa cotidiana.

En este año el proceso de evaluación se 
realiza en dos estilos diferentes; el empleado 
desde la primera etapa (2015), dándole énfa-
sis a la planeación argumentada, y el modelo 
que iniciará en septiembre del 2017, en el que 
se trabajará proyecto didáctico. En esencia los 
elementos a considerar son iguales en ambos 
modelos, que son los mismos que tomamos 
en cuenta en la práctica cotidiana pero que 
la gran mayoría de los docentes en el país no 
sistematizan adecuadamente, esto ha llevado 
a pensar que trabajarán en un mundo poco 
conocido. El análisis del contexto, el diagnós-
tico inicial del grupo, la forma en que se pla- 
nean las actividades en el aula, cómo se decide 
apoyar a los alumnos del grupo, y por último, 
pero no menos importante, la forma en que se 
llevan los procesos de evaluación; son los prin-
cipales elementos a considerar al momento 
que se aborde el proceso de evaluación. Todos 
estos elementos de una u otra manera están 
presentes en la práctica docente, pero pocas 
veces se consideran como parte de un todo, 
se trabajan generalmente como cosas aisla-
das, sin darle la importancia de relacionarlas. 

Dado que inicia el ciclo escolar, es muy 
buen momento para recabar toda la infor-
mación que se va a necesitar al momento 
de realizar los planes de trabajo; la práctica 
docente ha dado los elementos para realizar 
esta labor, pero pocas veces se logra sistema-
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vide en tres partes, considerando a la 
familia y comunidad como un primer 
entorno, la escuela, sus caracterís- 
ticas y necesidades como un segundo 
y finalmente el aula como un tercero.

Iniciaremos con la familia y la co-
munidad (contexto externo). Conocer 
las características de las familias de 
los alumnos da una idea de cuáles son 
las condiciones de trabajo con las que 
se cuenta para abordar la adquisición 
de aprendizajes, asimismo los apoyos 

para lograr un reforzamiento en casa 
o de aquéllas actividades que realizan, 
que si bien pueden no ayudar a refor-
zar directamente los aprendizajes, sí 
fomentan en los escolares habilidades 
y destrezas para la adquisición de 
éstos, por tal motivo es muy impor-
tante conocer cómo está conformada 
su estructura familiar y quiénes de los 
elementos de la familia o de la casa 
son pertinentes en el reforzamiento 
de los aprendizajes. También es de 

suma importancia conocer cuáles 
son sus hábitos de trabajo y las con-
diciones en las cuales realizan éstas 
actividades, asimismo los elementos 
y apoyos didácticos que tienen a su 
alcance, ya sea dentro de su casa o 
en las inmediaciones de la comuni-
dad; todos estos elementos dan una 
verdadera imagen de los recursos 
y apoyos recibidos en casa, que im-
pactan y contribuyen de forma impor-
tante en las actividades para lograr la 

“considerando a la familia y 
comunidad como un entorno, 

la escuela, sus características y 
necesidades como un segundo y 

finalmente el aula como un tercero”
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El ambiente de aprendizaje en la escuela 
ayuda a construir el perfil de egreso y el re-
forzamiento de los aprendizajes trabajados en 
el aula. Es muy importante que el docente los 
considere en la construcción de las acciones y 
actividades para la adquisición de los aprendi-
zajes; muchas de las acciones logran poten- 
ciarse con la participación de toda la escuela, 
no solo con las acciones dentro del aula, no hay 
que olvidar que la convivencia facilita los am- 
bientes y entornos de aprendizaje. 

El conocer las condiciones de trabajo y del 
ambiente de convivencia en la escuela se con-
vierten en elementos que van a permitir gene- 
rar acciones y actividades de mayor impacto 
para la adquisición de habilidades, destrezas, 
nuevos conocimientos y que influyan directa-
mente en la adquisición de los aprendizajes 
deseados; por tal motivo, el docente deberá 
contemplar todo esto en el momento de ela- 
borar sus planes y proyectos de trabajo.

Para estos dos apartados, una muy buena 
recomendación es que se construyan de ma- 
nera colaborativa, tomando en cuenta todos 
los actores escolares al inicio del ciclo o en las 
proximidades a éste, además deberá ser cono-
cido por todo el colectivo.

En el aula (diagnóstico inicial del grupo). 
Una práctica común entre los docentes del país, 
es realizar una evaluación diagnóstica inicial de 
los escolares, en términos generales, podemos 
decir que se realizan buenos trabajos en este 
aspecto, por lo que podemos solo enumerar 
algunos de los elementos que no debemos 
dejar de lado en la construcción de dicho diag-
nóstico; cabe hacer la aclaración de que éste 
se construye de manera permanente durante 
todo el ciclo escolar, pues día a día surgirán 
elementos nuevos que enriquezcan la percep-
ción inicial, o elementos que contradigan las 
observaciones primarias; por lo tanto, conocer 
cómo el escolar aprende y cómo da a conocer 
lo aprendido, así como los gustos y preferen-
cias de las actividades implementadas, son 
elementos sustanciales en el diseño de las 
actividades por parte del maestro. Otro punto 
importante a considerar es la inclusión escolar, 
el aula debe tener un ambiente inclusivo para 
todos los escolares, por lo tanto, conocerlos 
en lo personal a cada uno de ellos, tiene vital 
importancia para que el docente genere am- 

adquisición de nueva información, de alcanzar 
los aprendizajes o de reforzar lo alcanzado 
en la escuela. Ante esto, es de suma impor-
tancia que el docente conozca dicha infor-
mación, ya sea que la obtenga directamente 
por él o en conjunto con el colectivo escolar.

 Hoy en día se ha dado mucha importan-
cia a las actividades extraescolares, lo que ha 
logrado en los alumnos la adquisición de habi-
lidades y destrezas, que no siempre podemos 
reforzar plenamente en el aula, por tal mo-
tivo, también es importante conocer esta 
información, si el fomento en casa de éstas 
acciones  permite que el alumno realice ac-
tividades ya sea culturales, artísticas, depor-
tivas  o recreativas que ayudan a  construir y 
enriquecer  el perfil de egreso deseado para 
los alumnos.

Hablar de la comunidad es hablar del am-
biente y de la idiosincrasia en la cual están 
inmersos los escolares, ya que estos factores 
afectan directamente el concepto de ¿el qué? 
y el ¿para qué? de la escuela, convirtiéndose 
en un aliado o en un enemigo del proceso 
educativo de los escolares, de la misma for-
ma, las condiciones de accesibilidad tanto al 
centro escolar como a los recursos, medios y 
materiales que facilitan la labor educativa, son 
aspectos de igual importancia para la cons- 
trucción de las acciones en el plan de trabajo 
en el proceso educativo; no todas las comu-
nidades cuentan con las mismas facilidades 
o podría haber algunas de ellas que cuen-
tan con todas, por eso es importante este 
aspecto en las consideraciones para la cons- 
trucción de los planes de trabajo docentes y 
de la escuela. También las actividades pro-
pias de la comunidad, en ocasiones ayudan 
a fomentar la labor educativa o modifican su 
quehacer cotidiano, por lo tanto deben cons- 
iderarse al momento de trabajar con ellas.

 Escuela (contexto interno). De igual ma- 
nera es muy importante conocer cuáles son 
los elementos con los que se cuenta en la  
institución; en primera instancia se puede ha- 
cer un inventario de los elementos físicos que 
ayudarán o limitarán alcanzar los aprendizajes 
deseados en los escolares, pues todo esto 
brinda herramientas que facilitarán la labor 
en la construcción de los planes de trabajo o 
en su defecto, tomar las acciones remediales 
dentro del proceso de intervención docente 
para solventar dichas carencias. El colectivo 
docente y el equipo de servicios comple-
mentarios, también brindan acciones que fa-
cilitan o limitan el proceso educativo, por lo 
tanto es importante considerar cómo afecta o 
apoya el desarrollo del proceso de enseñanza.

“El ambiente de aprendizaje en la 
escuela ayuda a construir el perfil 
de egreso y el reforzamiento de los 
aprendizajes  trabajados en el aula”

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

66
AGOSTO             SEPTIEMBRE



bientes colaborativos y de inclusión, 
sin dejar fuera a los alumnos con ne- 
cesidades escolares específicas. 

Abatir el rezago, debe ser una 
prioridad en las acciones escolares, 
esto lleva a conocer los avances, 
fortalezas y debilidades de cada uno 
de los alumnos, el docente deberá 
también considerar los aprendizajes 
y contenidos  previos que manejan 
los escolares y dónde deberá dar un 
esfuerzo extra con aquéllos alumnos 
que lo necesiten.

Muchas veces los estilos de tra-
bajo de los docentes no se enfo-
can en la forma en que los alumnos 
aprenden y cómo lo aprenden; el 
trabajo docente se ha convertido  en 
una parte mecánica dentro del pro-
ceso de enseñanza aprendizaje, lo 
que ha llevado a dejar de lado que 
el alumno es una persona individual, 
con gustos, preferencias y sentimien-
tos muy particulares, y en muchas 
ocasiones el docente deja de lado 
esa parte humana tan esencial que 

el alumno busca.  Conocer al alumno 
como persona, con sus gustos y afi-
ciones, permite acercarse a conocer 
las motivaciones y necesidades que 
como personas tienen los escolares 
y que en ocasiones ayuda a lograr la 
motivación necesaria y despertar el 
deseo de aprender del alumno, ha- 
cerlos sentir personas importantes y 
que no sientan que los convertimos 
en una parte u objeto más  del salón 
de clases; el docente es elemento 
fundamental en este acercamiento, 
que logra que el alumno se sienta 
motivado y en un ambiente en el que 
él se considera la parte primordial en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los elementos anteriormente des- 
critos dan una idea de todo lo que se 
debe considerar al momento de rea- 
lizar un plan de trabajo o un proyecto 
de enseñanza para todos los actores 
de la escuela; cada escuela es muy 
particular, por lo que hacer una gene- 
ralización de las acciones a seguir sería 
muy aventurado, cada escuela y cada 

docente determinarán la forma en 
la cual obtendrán dicha información.

Cabe aclarar que desde el punto 
de vista del proceso de evaluación 
docente, todos estos elementos de-
ben ser considerados al momento 
de construir los planes de acción; la 
premisa importante que se debe te- 
ner en cuenta para saber si se conside- 
rar o no, dichos elementos, es saber si 
impactan o no en el proceso de ense-
ñanza aprendizaje, y deben abocarse 
a aquéllos que sí tienen un impacto 
real. Los estilos y métodos de tra-
bajo para la adquisición de esta infor-
mación, queda en la sabia decisión de 
los colectivos y los docentes.

¿Qué se va a hacer con esta infor-
mación?...

Francisco de Jesús Soto Huizar.
Dirección y capacitación docente.
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C
omo profesores, estamos cada día 
fortaleciendo las expectativas del 
estudiante que pasa por las mate-
rias que impartimos y estamos cons- 

cientes que debemos esclarecer todas y 
cada una de esas dudas, que harán de  nues-
tro alumno,  una persona que podrá lograr 
sus objetivos fuera de nuestra institución.

Un lineamiento que recientemente se 
establece en los Institutos Tecnológicos, 
es implementar el sistema DUAL .Lo en-
tendemos como la combinación de dos 
partes, es un sistema donde se integra la 
empresa o industria con la enseñanza o 
escuela y que combinados permitirán al 
estudiante alcanzar las competencias nece- 
sarias para sobresalir en su formación 
profesional y al mismo tiempo, encon-
trar una capacidad que todos tenemos a 
través de la práctica dentro de la industria.

El verdadero dilema que se está pro-
cesando es  ¿cómo vamos a poder llevar 
a cabo una evaluación formal y certera? 
para que el estudiante con la práctica dia-
ria sea de verdad conscientemente evalua- 
do y sobre todo que esa experiencia dia-
ria tenga los resultados adecuados que 
son los que en base a sus competencias 
formadas dentro de la escuela y ahora en 
la industria harán de la toma de decisiones 
una tarea fundamental  en su labor diaria. 
Todos sabemos que esta formación DUAL 
se lleva a cabo con el 20 % de estudio en 
la Institución y el 80 % en la empresa ésa 
será nuestra labor profesional,  el poder 
adecuar ese conocimiento a la realidad y 
que en verdad el estudiante tome concien-
cia de lo que está tomando en sus manos. 

EXPECTATIVAS 

Y RETOS del

siStema dual 
EN LAS INSTITUCIONES  

DE NIVEL SUPERIOR

Por tal motivo y tomando en cuenta ex-
periencias que tuvimos en nuestra juventud, 
debemos formar a esos estudiantes con 
las siguientes características mínimas para 
poderlos integrar al sistema con el menor 
riesgo posible de fracasar:

-Que tenga una idea de ser activo y par-
ticipativo para que en cada situación desa- 
rrolla una capacidad de adaptación rápida 
y pueda resolver los problemas eficiente-
mente que es lo que en una empresa le inte-
resa a todo jefe o dueño. Este lugar es donde 
debe integrar los conceptos teóricos con los 
prácticos, con una responsabilidad e inicia-
tiva para poder tomar en un corto plazo el 
verdadero manejo de las situaciones diarias 
de su empresa para que esas competencias 
que ha adquirido en la escuela se plasmen 
en la toma de decisiones adecuadamente.

Debemos entender que el siste-
ma DUAL es simple, pero que debemos 
aprovechar por todas partes, estar enten-
didos que su filosofía es la de ganar-ganar. 

La empresa deberá implementar una 
estrategia laboral definida con una rotación 
para que al estudiante se le capacite y pueda 
tomar decisiones acertadas en cualquier de-
partamento y en base a esta labor, sea evalua- 
do por la institución que al final deci- 
dirá junto con el asesor, si realmente fun-
ciona la estrategia y el estudiante es 
capaz de aprobar sus materias asigna-
das de acuerdo al puesto que ocupa.

La empresa es una compañía que esta-
blece estrecha relación con las instituciones 
educativas generando acuerdos y esta-
bleciendo esa vinculación necesaria para el 
buen funcionamiento del sistema DUAL.

Matilde Martín Vargas Ugalde
Edgar Hernández López

Juliana Tinajero Hernández
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Las ventajas para el alumno son bastante 
claras, y sobre todo, que se le facilitará la entrada al 
mercado laboral, todo enfocado a las necesidades 
de cada empresa, donde en base a su desempeño, 
podrá recibir también remuneración y capacitación. 
Esto dará pauta para seguir aplicando el mismo 
sistema con las diferentes empresas de la región. 

Para la institución,  el sistema DUAL traerá una 
serie de modificaciones, sobre todo al sistema de 
evaluación, porque ahora tendremos que evaluar en 

base a las experiencias o resultados del alumno en 
cada centro de trabajo. De este modo, los profesores 
estaremos mayormente involucrados por formar a 
nuestros estudiantes en cada una de las materias 
que estarán en las prácticas futuras de los alumnos.

Para la sociedad, el beneficio será ma- 
yor, ya que se estará bajando el desempleo 
de los jóvenes por  que se ofrecen oportuni-
dades, dejando huella en la reducción del aban-
dono escolar en las Instituciones profesionales.

Puntos básicos en la formación DUAL:
1. Debemos considerar la necesidad de 

formación: cada empresa que desee parti- 
cipar con las instituciones educativas debe 
identificar la necesidad de formación que tiene 
para poder establecer la vinculación necesaria 
con los centros educativos, de acuerdo a las 
necesidades de la empresa.

2. Verificación de la capacidad de la em-
presa: la empresa definirá si tiene la capacidad 
suficiente y bien establecida para fortalecer 
esa educación entre ambas partes, empresa-
estudiante. Si tiene departamentos productivos 
donde poder acomodar al estudiante y se for-
talezcan ambas partes.

En esta etapa debemos verificar varias con-
diciones para un mejor logro de los objetivos 
del sistema DUAL:

“el sistema dUal lo entendemos 

como la combinación de dos 

partes, es un sistema donde se 

integra la empresa o industria 

con la enseñanza o escuela y 

que al combinarse el estudiante 

deberá alcanzar las competencias 

necesarias para sobresalir en su 

formación profesional y al mismo 

tiempo, encontrar una capacidad 

que todos tenemos a través de la 

práctica dentro de la industria”
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a) Verificar si la empresa tiene la infraes-
tructura adecuada, el equipo y el recurso 
humano suficiente para el proceso de 
formación y que se entienda que este 
sistema es un aprender haciendo, que 
será muy importante para que el estu-
diante se incorpore a las actividades de 
la empresa.

b) Firmar un convenio de colaboración em-
presa-escuela (formación en la modali-
dad DUAL).

c) Establecer perfectamente el tiempo en 
que el estudiante podrá estar en  la 
empresa, ya que deberá cumplir con su 
permanencia en la escuela.

d) Contar con los trabajadores adecuados 
de la empresa y sobre todo compro-
metidos con la labor que van a desem-
peñar con los estudiantes, porque serán 
ellos quienes guíen el accionar diario del 
estudiante.

e) La empresa deberá estar dispuesta a 
participar en la selección de los futuros 
prospectos.

f) La empresa deberá cumplir con cada una 
de las capacitaciones de acuerdo a su 
capacidad instalada en toda la formación 
del proceso. Así como disponer del equi-
po e instalaciones necesarias para que 
el estudiante cumpla su formación.

g) Tener bien claro ambas partes que la per-
sona que se va a formar es un estudian- 
te y no un trabajador.
3. Debemos contar con un perfil pro-

fesional, que será la norma principal para 
seleccionar a los estudiantes para que 
cumplan correctamente con las necesi-
dades de la empresa y sobre todo con los 
objetivos planteados en el convenio. Dentro 
de este convenio, debemos considerar un 
plan de desempeño de la empresa que será 
redactado y estructurado de acuerdo con la 
labor productiva. Aquí mismo deberá contar 
un plan de rotación, para que el estudiante 
conozca varios departamentos, áreas o pro-
cesos que entrarán en su capacitación para 
definir el tiempo necesario.

En esta sección debemos establecer los 
parámetros de calificación para el estudian- 
te en el proceso de formación.

4. Seleccionar estudiantes: el plantel 
educativo se basará en las necesidades de 
las empresas para poder hacer el proceso 
de selección de acuerdo a esos requisitos, 
teniendo los convenios respectivos para su 

control adecuado.
5. No debemos olvidar la capacitación 

de los docentes en el sistema DUAL, que es 
distinta a los procesos convencionales y que 
la interacción con la empresa representa la 
mayor importancia del cambio del enseñar 
diario  rutinario.

6. Ya contando con la selección y ca-
pacitación adecuada, debemos tener la 
firma del convenio para tener la formalidad 
en donde cada parte estará completamente 
comprometida y que en base a este com-
promiso será la garantía de cumplimiento 
por todos los involucrados, Empresa-Estu-
diante-Escuela (EEE). En este convenio se 
establecerán todas las obligaciones dere-
chos y responsabilidades de todos los invo-
lucrados, así como  también establecer las 
posibles salidas por el incumplimiento de 
tal herramienta. En este convenio deberá 
quedar establecido claramente el plazo o 
tiempo que deberá el estudiante cumplir 
para su formación.

7. Un paso no menos importante es el 
proceso de formación, que su primera parte 
inicia en la escuela, donde deberá estar el 
20% y el 80 % en la empresa. 

8. Por último, el paso tal vez más com-
plicado, será la evaluación o certificación 
de que el estudiante cumplió con los obje-
tivos establecidos por la empresa y por la 
institución, y que en base a éstos será su 
calificación  

Retos para la implementación del sis-
tema DUAL en cualquier EEE (Empresa-Es-
tudiante-Escuela):

 Toda empresa que quiera participar en 
este sistema, deberá estar convencida  
que será beneficio para todas las partes 

empresa 80%

escuela 20%

Práctica

teoría
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involucradas, la formación del estudiante 
bajo este esquema significa mejor recur-
so humano calificado.

  Todo participante deberá firmar el con-
venio respectivo para que se entienda 
la responsabilidad de cada una de las 
partes.

 Toda empresa debe entender que sin su 
participación comprometida, el sistema 
DUAL no funciona, y que será un com-
promiso ganar-ganar.

  Entender por parte de los involucrados 
que la relación será estrictamente civil, 

no laboral, para que no se exija un sala-
rio, hasta que  logre una contratación for-
mal.

J. Matilde Martín Vargas Ugalde.
Doctorante en Educación con Maestría en 

Ciencias de la Educación.

Edgar Hernández López.
Maestría en Ciencias de la Educación.

Juliana Tinajero Hernández.
Maestría en Administración de Negocios.
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La Educación 

como agente 

transformador 

social
Francisco Javier Preciado Cárdenas
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E
l Consejo Mexicano de la Familia ad- 
vierte que la sociedad mexicana se en-
cuentra en una descomposición avanza-
da. Entre los miembros civiles, no pocos 

opinan lo mismo. Afortunadamente, la edu-
cación también se alza como una posibilidad 
de cambio. Una posibilidad que cada día cobra 
más peso como una vía de solución para la re-
construcción del tejido social, sus valores y su 
función. Este trabajo se enfoca en privilegiar 
a la educación como medio de recomposición 
social para México.

El binomio sociedad–educación es un 
fuerte componente de toda civilización que se 
precie de ser tal. No se puede construir social-
mente hablando, desprovisto de una base edu- 
cativa. La educación se perfila como un gene- 
roso donante de valores para la sociedad. 
Basta con mirar la historia de civilizaciones 
como la griega, la romana y muchas otras; 
que aunque ciertas de sus costumbres suelen 
ser a menudo cuestionables, fundamenta-
ban su grandiosidad en la educación de sus 
juventudes. Es evidente que la educación de 
nuestros hijos no debería depender del azar 
que les ha hecho nacer aquí o allá, de tales o 
cuales padres. Pero, aun cuando la concien-
cia moral de nuestro tiempo hubiese obtenido 
la satisfacción a la que aspira, no por eso la 
educación se tornaría más uniforme. Éste es el 
motivo por el cual se ve que en todos los paí- 
ses avanzados, la educación tiende a diversi-
ficarse cada vez más y a especializarse; y esta 
especialización empieza cada día más pronto. 
Por otra parte, no existe pueblo alguno donde 
no haya un cierto número de ideas, de sen-
timientos y de prácticas que la educación deba 
inculcar indistintamente a todos los niños, in-
dependientemente de la categoría social a 
la que pertenezcan éstos. (Durkheim, 2009).

Como sociedad estamos sentenciados 
a la transmisión; explícita o implícita de las 
ideas y de las posibilidades; que mejor que 
ésta sea, a través de la educación. Toda so-
ciedad tiende a crear y modelar individuos, 
según la propia sinergia. A veces, este mode- 
laje parecería ser intolerable e inadmisible. 

No obstante, en realidad, los mismos indi-
viduos que conforman la sociedad  se pronun-
cian a favor de ese tipo de acción transforma-
dora; pues en el mejor de los casos éste se 
siente como opción de crecimiento en inser-
ción. Nos advierte Emile Durkheim (2009) que 
el ser nuevo que la acción colectiva, a través 
de la educación, crea de esta suerte en cada 
uno de nosotros, constituye lo que mejor se 
puede encontrar en cada individuo, lo que de 
puramente humano hay en nuestro interior.  
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Este trabajo se enfoca en la propues-
ta de redirigir las miradas de todos 
los que componemos el colectivo 
mexicano, hacia la educación como 
potenciador de una mejor socie-
dad; identificados plenamente, 
con lo que Paulo Freire sentencia: 
¨Una de las tareas del educador o la 
educadora progresista, a través del 
análisis político serio y correcto es 
descubrir las posibilidades -cuales-
quiera que sean los obstáculos 
-para la esperanza¨. (Freire, 1993)

El presupuesto federal de egre- 
sos, del año 2014, asignó al rubro 
de la educación una partida de 
292 mil 548.7 millones de pesos.

 Durante el periodo 2013-2014, 
el gasto público federal para Fun-
ción Seguridad Pública, evolu-
cionó de la siguiente manera:

1. En el año 2013, la Cámara 
de Diputados aprobó un gasto de 
135 mil 514.31 mdp.

2. En el año 2014, el Ejecu-
tivo Federal propuso a la Cámara 
de Diputados un gasto de 153 mil 
999.82 mdp. 

3. En el año 2014, la Cámara 
de Diputados aprobó un gasto de 
149 mil 846.38 mdp.

El gasto para esta función 
aprobado para el ejercicio fiscal 
2014 por la Cámara de Diputados se 
incrementó en 14 mil 332.07 mdp 
respecto al aprobado en el ejerci-
cio fiscal 2013 y se redujo en 4 mil 
153.44 mdp respecto a la propuesta 
del Ejecutivo Federal para el ejerci-
cio fiscal 2014. (“Dirección General 
de Servicios de documentación, 
Información y Análisis 2014,” ) 

El INEGI  (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía) a través de 
la ENVIPE (Encuesta Nacional  de 
Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública 2014) nos  per-
mite conocer que entre los motivos 
que llevan a la población víctima 
de un delito a no denunciar es-
tán las circunstancias atribuibles 
a la autoridad, como considerar 
la denuncia como una pérdida 
de tiempo y la desconfianza en 
la autoridad, con 65.6 por ciento. 

La encuesta revela que la po-
blación de 18 años y más a nivel 

nacional manifiesta como su prin-
cipal preocupación el tema de la 
inseguridad y delincuencia (58.1%), 
seguido del desempleo (46.1%) 
y el aumento de precios (37.7%). 
Asimismo, la percepción de inse-
guridad en las entidades federati-
vas, al momento del levantamiento 
de la encuesta (marzo-abril 2014), 
llegó a 73.3% de la población de 
18 años y más. En el 2013, la per-
cepción de inseguridad fue del 72.3 
por ciento. (Encuesta Nacional De 
Victimización y Percepción Sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 2014,)

George Snyders por su parte 
apunta que el fundamento de la 
educación tradicional es la ambición 
de conducir al alumno al contacto 
con las mayores realizaciones de la 
humanidad. Y entendemos que la 
paz, la armonía y el sano desarrollo 
de las potencialidades de un pueblo 
puede ser una de las citadas reali-
zaciones humanas.(Snyders, 1973)

¿Qué pasa con la educación 
como agente posibilitadora en  Mé-
xico?
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En 2010, el 6.2% del PIB de 
México se destinó al gasto en 
instituciones educativas, ligera-
mente inferior a la media de la 
OCDE (6.3%); pero mayor que 
el porcentaje del PIB que se 
gasta en la educación en Aus-
tralia (6.1%), Brasil (5.6%), la 
Federación Rusa (4.9%), Es-
paña (5.6%) y Suiza (5.6%). 
Entre 2005 y 2010, el gasto por 
estudiante e institución educa-
tiva a nivel primaria, secundaria 
y educación media superior au-
mentó en 4%. Aunque este rit-
mo es muy inferior a la medida 
de la OCDE del 17 por ciento, 
el gasto en instituciones edu-
cativas en estos niveles repre-
sentó el 4% del PIB (Producto 
Interno Bruto) en 2010 mayor 
que la medida de la OCDE de 
3.9% del PIB, y superior al 
gasto en Canadá (3.9%), Chile 
(3.4%), España (3.3%) y equi- 

valente al de Estados Unidos.
Teniendo en cuenta el 

tamaño de la población joven 
de México, aumentar el gasto 
en educación no se traduce 
necesariamente en un mayor 
gasto por estudiante. El gasto 
anual por estudiante de pri-
maria es del 15% del PIB per 
cápita el gasto por estudiante 
de secundaria y educación 
media superior es de 17% del 
PIB per cápita, y por estudian- 
te en educación superior el 
gasto anual se dispara hasta 
un 52% de PIB per cápita. 

El gasto anual prome-
dio por estudiante desde la 
primaria hasta la educación 
superior es de 20% del PIB 
per cápita; inferior a la me-
dida de la OCDE del 28% del 
PIB per cápita. (OCDE, 2013.)

Así como hoy disponemos 
de muchas facilidades tec-

nológicas que jamás hubiése-
mos soñado cuando éramos 
niños, también han perdido su 
utilidad práctica muchas otras, 
como el telégrafo. Los cambios 
se suceden de manera vertigi-
nosa. Hoy en día la capacidad 
de un celular supera la de la 
computadora que se usó para 
dirigir las misiones espaciales 
Apolo. Sin embargo, la edu-
cación no evoluciona al ritmo 
de los avances tecnológicos 
como sería deseable. La edu-
cación en México aún man-
tiene prácticas poco acordes 
con los tiempos que se viven. 
La escuela se sigue perfi-
lando como un ente vetusto.

A decir de Bonilla (2014): 
¨La mayoría de los sistemas 
educativos incluyendo el Sis-
tema Educativo Mexicano fue 
creado entre fines del siglo XIX 
y principios del XX, a partir de 
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las ideas seminales de la Ilustración y de 
las necesidades de mano de obra cali-
ficada de la Revolución Industrial¨ (p.i). 

Cuando se busca garantizar la rele- 
vancia de la educación se visualizan 
principalmente y agusto de este trabajo, 
tres aspectos esenciales a considerar: 

 El primero es el aspecto económico. 
La educación prepara para la vida y en 
este sentido es fundamental dar herra- 
mientas a los educandos para que 
puedan insertarse satisfactoriamente en 
el mundo laboral. Asimismo, la sociedad 
requiere contar con los recursos hu-
manos, esto es con el talento necesario 
para prosperar y para que el planeta sea 
un lugar más habitable. En este sentido, 
la OCDE creó el programa PISA que define 
las competencias que un joven requiere 
tener a los 15 años para vivir con plenitud 
en la sociedad del conocimiento. Según 
esta organización, la cláusula condicional 
dice que  si hoy, y con más razón en el 
futuro,  un joven no cuenta al menos con 
el bachillerato o con un grado equiva-
lente de escolaridad técnica, le será muy 
difícil alcanzar un nivel socioeconómi-
co por encima del nivel de pobreza.

El segundo aspecto es el cultural. 
Tradicionalmente, se ha depositado en 
la escuela el proceso de enculturación, 
es decir la transferencia de saberes de 
una generación a otra, con el fin dual de 
preservar la cultura y de que el alumno 
comprenda el mundo natural y social en 
el que vive. En tanto el conocimiento y 
la información se multiplican exponen-
cialmente, es capital no atiborrar de te-
mas los planes de estudio, para que no 
se conviertan en un mar de información 
con solo un pez nadando. Al respecto 
hay muchos intereses creados que con 
alguna frecuencia están por encima del 
beneficio de los educandos y que hacen 
que la relevancia palidezca ante “doc-
tas” demandas que suman contenidos a 
la ya larga lista de temas a ser estudia-
dos. Qué cabe y qué no en un currículo 
es, a menudo, más un asunto político 
que una consideración pedagógica. Más 
que informar, hoy le corresponde a la 
escuela enseñar al alumno a buscar la 
información, a discriminarla, analizarla, 
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generarla, cuestionarla; en suma, le 
corresponde garantizar que aprenda a 
aprender, porque el contenido que un 
profesor enseñe hoy, puede estar a la 
mano de los chicos, sea en la biblioteca 
o en internet. Usar la mayor parte del 
tiempo de clase para la mera transmisión 
unidireccional de información del profe-
sor al alumno limita el desarrollo de las 
habilidades, actitudes y valores necesa-
rios para desenvolverse en el siglo XXI y, 
muy probablemente, el entorno escolar 
sea el único espacio en el que un alumno 
pueda desarrollar esas competencias. 

El tercer aspecto es el personal. La 
educación debe ayudar a un ser hu-
mano a convertirse en la mejor versión 
de sí mismo, a descubrir sus talentos e 
intereses. Hace ya décadas que con la 
introducción del concepto “inteligencias 
múltiples” de Howard Gardner la peda-
gogía se transformó. (Gardner, 1995)

A partir de entonces, se sabe que no 
hay una única manera de ser inteligente 
sino que cada individuo cuenta con 
mayores potencialidades en unas inteli-
gencias (musical, lingüística) y menos 
en otras (corporal, interpersonal). En 
este sentido, las propuestas educativas 
unívocas que desestiman la variedad de 
maneras de ser y de aprender y no fo-
mentan la creatividad, tan necesaria para 
desempeñarse en el entorno laboral ac-
tual, tienen cada vez menos pertinencia. 

El Taylorismo en educación es ob-
soleto. El nuevo modelo educativo que 
se construya para educar con calidad 
debe responder a las necesidades de 
aprendizaje del siglo XXI y, para ello, 
habrá de privilegiar la diversidad sobre 
la uniformidad, porque al valorar la hete- 
rogeneidad de aprendices, docentes, 
contextos,… este modelo será capaz de 
generar el talento rico y dispar que exi-
gen los tiempos. El cambio genera incer-
tidumbre, pero también ofrece nuevas 
oportunidades y la institución escolar 
debe transformarse al ritmo que lo hace 
la sociedad, tanto para adaptarse a sus 
demandas como para aportar significati-
vamente a la construcción de un México 
más próspero. Hoy es necesario concebir 
una escuela distinta, capaz de garantizar 
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una educación relevante: Pensamos que 
no se trata de adivinar cómo se verá esa 
escuela en el futuro; la tarea es construir- 
la, inventarla, darnos la oportunidad de 
desacralizar la escuela como la cono- 
cemos hoy para forjar en su lugar una 
institución contemporánea. Esta respon-
sabilidad es de todos. Estado y socie-
dad han de sumar fuerzas para lograrlo.

Una sociedad productiva; no destruc-
tiva, es aquélla que a decir de Jacques De-
lors, es una sociedad cohesionada origi-
nada en un conjunto de actitudes y de 
proyectos comunes; pero también, de va-
lores compartidos, como expresión de la 
voluntad de vivir juntos. (Comisión Inter-
nacional sobre la Educación para el Siglo 
XXI, Delors, UNESCO, 1997). La educación 
en este sentido, se perfila como un valor 
universal y un factor de cohesión  axio- 
lógicamente viable. Al leer a Stella Maris, 
podemos deducir que la educación es a la 
vez un proceso y un resultado, con carac-
terísticas subjetivas y objetivas; así pues 
la educación puede ser aquel conjunto de 
operaciones por las cuales un ser humano 
desarrolla sus capacidades mentales. 

Además, si nos enfocamos en lo 
objetivo, decimos que son todas aque- 
llas acciones sociales moldeadoras de 
un individuo que determinan su nivel 
cultural como miembro de un grupo. 
La educación pues, nos da dos tipos de 

resultados: el resultado objetivo; que  
es,  un determinado nivel de cultura del 
grupo social obtenido mediante el pro-
ceso educativo y el resultado subjetivo 
que es el individuo en su máximo poten-
cial de desarrollo. (Maris Vázquez, 2011).

Solo de la mano de la educación y la 
cultura, México podrá salvarse, refrendó 
la escritora y periodista Elena Ponia-
towska el 15 de noviembre de 2013, luego 
de ser designada de manera oficial ga-
nadora del primer Premio Nacional Ex-
celencia en las Letras José Emilio Pacheco. 

La educación se debe pensar como un 
subsistema del sistema social, con una fun-
ción específica que llevar a cabo: la edu- 
cación es uno de los motores del desarro- 
llo socioeconómico, y el mecanismo más 
importante de movilidad social ascen- 
dente y de igualación de oportunidades 
de mejorar el nivel de vida de la población.
(Centro de Estudios Educativos, 2013).

Si bien México destina la mayor 
parte de su gasto en educación, al pago 
de salarios de profesores y del per-
sonal administrativo, los ingresos de 
los docentes mexicanos se encuen-
tran entre los más bajos de la OCDE. 

De acuerdo con el indicador, en el 
que se mide el salario de los maestros 
de primaria, secundaria y preparato-
ria después de 15 años de experien- 
cia, México se coloca en la posición 
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27 de 32 países. Según el reporte de la OCDE, más 
del 90% de los recursos destinados a la educación 
en México se destinan al pago de personal. Den-
tro de la OCDE, esta cifra solo la supera Portugal. 

La sociedad confía a la escuela el fortalecimiento 
de valores éticos y cívicos que garantizan la conviven-
cia armónica y que nos confieren identidad como 
nación (SEP México, 1996: p 19).  

Francisco Javier Preciado Cárdenas.
Doctor en Educación (Docente en Colegio de Bachilleres 

del Estado de Sonora, plantel San Luis Río Colorado).
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LA FIESTA DEL 
SIGLO

LA BÚSQUEDA
DE GOBI

Un libro que te informa acerca de todo lo que 
tienes que saber sobre las fiestas, el alcohol 
y los antros, para pasarla bien y disfrutarlos 
sin riesgos. Conocer qué es y cómo interactúa 
el alcohol en tu vida, lejos de intimidarte, te 
llenará de seguridad para saber qué tanto 
quieres que forme parte de ti y te ayudará a 
tomar decisiones adecuadas cuando se trata 
de “echarte un trago”.
En este libro encontrarás:
• Qué es el alcohol y cómo lo reciben tus 
órganos.
• Cómo saber qué tomar, cómo administrar 
el tiempo entre las bebidas, cómo mez- 
clar, cuándo parar.
• Mitos y realidades acerca de las bebidas 
alcohólicas, los ebrios y las borracheras.
• Información para salvar tu vida y la de 
otros.
• Tips, soluciones, ideas, trucos, realidades 
y verdades para que vivas una noche de 
fiesta con la seguridad de que regresarás 
salvo a casa.

Todo lo que no te animas a preguntarle a 
tus papás y que los expertos saben sobre el 
tema. En fin, todo lo que puede pasar, pasa y 
ha pasado en el reventón cuando se combina     
éste con el alcohol. La fiesta del siglo nació 
como una conferencia sobre los riesgos de 
las fiestas y  el consumo del alcohol, y ahora, 
convertida en libro, es tu guía de cabecera 
para que salgas y te diviertas de forma 
segura. 

En 1916 el artista francés 
Édouard Lefévre deja a su 
mujer, Sophie, para luchar 
en el frente. Cuando su 
ciudad cae en manos   de 
los alemanes, ella se ve 
forzada a acoger a los 
oficiales que   cada noche 
llegan al hotel que regenta. 
Y desde el momento en que 
el nuevo comandante posa 
su mirada en el retrato que 
Édouard pintó de ésta, nace 
en él una oscura obsesión 
que obligará a Shophie a 
arriesgarlo todo y tomar 
una terrible decisión. Casi 
un siglo más tarde, el 
retrato de Shopie llega a 
manos de Liv Halston como 
regalo de boda de su marido 
poco antes de su repentina 
muerte. Su belleza le 
recuerda su corta historia 
de amor. Pero cuando un 
encuentro casual revela el 
verdadero valor de la obra, 
comienza la batalla por su 
turbulenta historia, una 
historia que está a punto 
de resurgir, arrastrando con 
ella la vida de Liv.

DESDE UNA 
BICICLETA

China no goza de buena reputación. Es un 
país inhóspito, duro de roer. Pero en este 
mundo existen pocas cosas que estén más 
allá de la redención. Hay belleza en medio 
de la fealdad, fulgores de poesía entre el 
utilitarismo más feroz. La textura de la 
vida es, en esencia, hermosa. Y contiene 
toneladas de humor. Basta con saber mirar. 
Lo que nos rodea está lleno de maravillas 
sinfín. También China.
Dolores Payás ha creado una obra alejada 
de toda convención. Veintidós textos 
que conforman un caleidoscopio vivaz y 
colorido. Mezcla desacomplejada de géneros 
literarios, de tonos y ritmos. Reflexiones a 
pie de bicicleta, encuentros en la “tercera 
fase”, comedia de errores, momentos de 
contemplación lírica.
La antología de Payás convoca una sonrisa 
tras otra, cuando no la franca carcajada. 
Cuestiona toda idea preconcebida sobre 
el Imperio Celestial y derriba los usuales 
prejuicios para en su lugar edificar una 
nueva mirada. Benévola y humorística. 
Crítica con China, sí, pero más comprensiva 
que emponzoñada. Y crítica, también, con 
la visión de Occidente, esa aproximación 
rígida y estrecha de miras, “políticamente 
correcta”.
Las ilustraciones de Gustavo Contepomi 
añaden encanto a un libro de lectura 
entretenida y más que placentera.

La búsqueda de Gobi es la milagrosa historia de 
Dion Leonard, un corredor de ultra maratones 
experimentado que se encontró con una perrita 
callejera mientras competía en una carrera de 155 
millas a través del desierto de Gobi en China. La 
adorable cachorro, que luego nombró Gobi, demostró 
que lo que le faltaba en tamaño, lo compensaba con 
el corazón. Gobi recorrió junto a Dion gigantescas 
dunas de arena y atravesó las montañas Tian Shan, 
aldeas y las arenas negras del desierto de Gobi, 
manteniendo el ritmo con él durante casi ochenta 
millas.
Dion fue testigo de la increíble determinación y 
corazón de Gobi, y se dio cuenta que su corazón 
experimentaba también un cambio. Dion permitía 

que Gobi durmiera en su tienda de campaña por 
las noches, le compartía agua y alimentos de sus 
propias provisiones limitadas, a veces también la 
cargaba, sabiendo que eso significaba retrasarse 
en la carrera, o peor aún, le impediría terminar en 
absoluto. En las carreras anteriores de Dion, él se 
enfocaba en ganar y ser el mejor, pero esta vez su 
objetivo era asegurarse que su amistad con Gobi 
continuara mucho después de llegar a la meta. 
Sin embargo, antes de que pudiera llevarla a casa, 
Gobi desapareció en una inmensa ciudad china. 
Con la ayuda de desconocidos y el apoyo de gente 
alrededor del mundo, Dion inició la búsqueda para 
reencontrar al asombroso animal que le demostró a 
él y al mundo entero que los milagros son posibles.

Autor: RODOLFO 
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Autor: DION LEONARD

LA CHICA QUE 
DEJASTE ATRÁS

Autor: JOJO MOYES
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