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“Enormes felicitaciones 
por ediciones tan 
extraordinarias”. 
Samantha González
 
“¡Todo el equipo editorial 
realiza un trabajo 
excelente! He tenido la 
oportunidad de ver la 
última revista y toda su 
composición es realmente 
fácil de leer”.
Gonzalo Zatarain

“Considero que la 
revista está muy bien 
estructurada y muy bien 
presentada. Les felicito por 
tan buen trabajo”.
Juan Antonio Valdés

“Muy acertadas las ideas 
y propósitos por parte 
de los colaboradores que 
escriben para la revista. 
Voy a compartirla con otros 
maestros ya que es un 
excelente referente para 
estos tiempos inciertos en 
temas educativos”.
David Zazueta

“Me satisface mucho 
el material con el que 
cuenta la revista, así como 
comentarles que me ayuda 
bastante dentro de mi centro 
de trabajo por el valioso 
contenido de la información”.
Raúl Godínez

“Excelente revista, soy maestra 
de grupo y me emociona 
la pasión con la que los 
colaboradores escriben sus 
aportaciones, me dan pautas 
para impulsar el trabajo 
colaborativo, motivando a mis 
estudiantes en obtener nuevos 
conocimientos“.
Ximena Astorga

“Es un gusto encontrarme con 
revistas de este tipo que son 
experiencias vividas dentro 
del salón de clases…encontrar 
tips para saber manejar 
situaciones con los alumnos 
y además poder conversar 
con los colegas de temas tan 
diversos y expresivos.”
Miguel Ángel Paredes

LA COMUNICACIÓN NOS UNE
Nos interesa saber tu opinión.
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Editorial

lupito.encinas@sistemavalladolid.com

www.revistamultiversidad.com

Se ha convertido la Reforma Educativa en un lastre para los maestros? Es éste el 

sentir de un alto porcentaje de los mentores del país, pues en lugar de enfocar su 

atención en la adecuada preparación de las clases con el fin de lograr entre sus 

alumnos los conocimientos esperados, se preocupan más por prepararse para 

obtener resultados positivos en las evaluaciones que les realiza el INEE, quienes 

tienen ya varios años ejerciendo la labor docente, consideran que es incongruente 

que el resultado de una simple evaluación, demerite tanto tiempo y dedicación en 

pro de la niñez mexicana.

En páginas interiores de este número, aparece una entrevista al Doctor Manuel Gil 

Antón, que es una eminencia en educación y uno de los críticos más severos de la 

manera  en que se ha llevado la Reforma Educativa por parte de las autoridades del 

país. Quienes critican o quienes apoyan la Reforma Educativa, tienen oportunidad 

de conocer el punto de vista de un especialista en el tema, ampliar sus conocimientos 

al respecto, y al final, sacar sus conclusiones.

   Desde las antiguas culturas de Mesopotamia, pasando por los egipcios, griegos, 

romanos, y por supuesto, en las culturas prehispánicas de nuestro país, la 

importancia de la familia y la educación escolar ha sido pieza clave en el desarrollo 

de la sociedad. En los tiempos de hoy, escuela y familia siguen siendo consideradas 

parte esencial para el buen funcionamiento del engranaje social, sin embargo, 

poco se hace, no sólo para fortalecer, sino para crear las condiciones que permitan 

a la familia y a la escuela seguir formando individuos con la capacidad de vivir en 

sociedad. Fidel Ibarra López se plantea si son “las escuelas y la familia, la solución 

frente a la crisis de valores que tenemos en México” 

El autor critica el poco interés de las autoridades por fomentar entre los jóvenes el 

conocimiento y práctica de los valores universales, pues estas mismas autoridades 

hacen uso de la prepotencia, de la corrupción, del enriquecimiento ilícito como su 

modus vivendi, ocasionando que muchos jóvenes estudiantes y buena parte de la 

sociedad, crean que sólo comportándose de esa manera, podrán triunfar en la vida, 

pues la honradez no los llevará a ninguna parte.  

Leer a Milly Cohen, es encontrarse con una maestra totalmente comprometida con 

su profesión, que se preocupa y se ocupa en “hacer las cosas bien”, ella nos describe 

en forma clara, pero sobre todo en forma muy apasionada, lo que considera que 

debe ser un tutor, ese maestro que apoya a los estudiante inscritos en línea en una 

determinada universidad, ella da a conocer una ecuación muy simple: ”a mayor 

compromiso de los profesores, mayor compromiso de los alumnos”. La maestra 

Cohen, también es tutora en línea y ella no concibe a un tutor falto de creatividad, 

sin conocimientos, incapaz de atravesar la pantalla, indiferente a los propósitos, a 

los objetivos que persigue el alumno, al contrario, los debe hacer suyos, si el alumno 

triunfa, el triunfo también es para él; si el alumno fracasa; buena parte de esa culpa 

corresponde al tutor, puesto que la autora dice que el maestro es trascendencia, 

ejemplo, reflejo y espejo de la realidad.
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Seguidamente se presentan, 
de manera sintética,  algunos de 
estos impactos.

IMPACTOS DE LAS CIENCIAS
NATURALES EN LA
EDUCACIÓN ESCOLAR
Los nuevos descubrimientos en el 
campo de las Ciencias Naturales 
(Física, Química y Biología) están 
condicionando profundos cam-
bios sociales, económicos y cultu-
rales en todo el mundo; por ende, 
la educación escolar no puede 
escapar a esta realidad.

Las Ciencias Naturales son 
esenciales para el aprendizaje 
de muchos procesos y fenóme-
nos de la realidad, muchos de los 
cuales despiertan la curiosidad y 
motivación de los alumnos por 
su estudio; de ahí que el carácter 
eminentemente práctico de estas 
ciencias se acentuará en el futu-
ro como demanda del alumnado. 
Estas ciencias son esenciales para 
el desarrollo de la personalidad 
y contribuyen decisivamente al 
fortalecimiento de la concepción 
científica del mundo, al desarro-
llo de la educación para la salud 
y sexual, así como a la formación 
de importantes valores; entre 
ellos, el amor a la naturaleza.

Al valorar los impactos es-
pecíficos de la Física, a la edu-
cación escolar y especialmente 
a la Pedagogía, salta a la vista el 
brillante ejemplo que brinda esta 
ciencia natural al desarrollo del 
pensamiento científico-teórico; 
al respecto, las teorías y cuadros 
científicos que los físicos han de-
sarrollado, pueden servir de guía 
para que la Pedagogía consolide 
su cuadro teórico (conceptos, 
principios, leyes y teorías inte-
gradas), lo cual fortalecería el ca-
rácter científico de la educación 
escolar contemporánea.

Hacia el futuro el desarrollo 
de la Física impactará no sólo al 
campo teórico de la educación, 
sino que será esencial para elevar 
la calidad del proceso de ense-
ñanza – aprendizaje; tal es el caso 
de los progresos en la óptica, los 
cuales propician el desarrollo de 
equipos capaces de ser implanta-
dos en personas débiles visuales, 

E
n la edición anterior compartimos con nuestros lectores que dada la com-
plejidad y amplitud de este tema, era necesario analizarlo en dos números 
consecutivos de esta prestigiosa revista. 

En el primero de estos artículos se demostró con argumentos concre-
tos, cómo la Filosofía y la Psicología impactan a la educación escolar; en el actual 
número, el análisis se concentrará en los impactos generados por las Ciencias 
Naturales, las Neurociencias, las Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones, la Arquitectura y la Sociología.

Antes de realizar el acercamiento a los mencionados impactos, es impor-
tante   recordar que los  vínculos  entre  la  educación escolar y la ciencia  son 
bilaterales y crecientes; por lo cual, el objetivo de este artículo se centra en ar-
gumentar cómo están impactando diferentes ramas de la ciencia a la educación 
escolar contemporánea.

IMPACTOS DE LA CIENCIA EN 
LA EDUCACIÓN ESCOLAR
UNA MIRADA DESDE LA CONTEMPORANEIDAD.
SEGUNDA PARTE

Bernardo Trimiño Quiala
Jesús Javier Vizcarra Brito
Eber Enrique Orozco Guillén
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facilitando la incorporación ac-
tiva de dichas personas a cual-
quier proceso escolar; de igual 
manera, ocurrirá con los im-
plantes auditivos para aquéllos 
con problemas de audición, 
estos adelantos consolidarán 
el principio de igualdad de 
oportunidades en la educación 
escolar (ANUIES. 1999).

Entre las investigaciones 
físicas que impactarán radi-
calmente a la educación es-
colar se encuentran: el análisis 
detallado de la estructura de 
las neuronas, el estudio de la 
transmisión de información en 
forma de impulsos eléctricos 
entre las neuronas; los pro-
cesos energéticos vinculados 
con el sueño y sus influencias 
en el aprendizaje; así como los 
estudios acerca del comporta-
miento y el aprendizaje de los 
seres humanos en el espacio 
extraterrestre.

En el caso de la Química, se 
considera como la ciencia natu-
ral que tiende  un puente  en  el  
conocimiento  científico entre  
la  Física  y  la Biología. En los 
próximos decenios los químicos 
harán importantes contribu-
ciones a la educación escolar; 
entre las más importantes se 
encuentra el estudio del meta-
bolismo humano para predecir 
y controlar su influencia en el 
aprendizaje escolar. También 
investigan lo relacionado con 
la composición química de los 
neurotrasmisores vinculados 
a los procesos de atención en 
clases.

Al respecto, hoy se conoce 
que neurotrasmisores como 
las catecolaminas dopamina y 
norepinefrina participan en los 
procesos de atención, concen-
tración y funciones asociadas 
con aspectos cognitivos como 
la motivación y memoria. In-
vestigaciones químicas de-
muestran que procesos como 
la hiperactividad y el déficit de 
atención, se deben a deficien-
cias de los neurotransmisores 
dopamina y norepinefrina en 
diferentes áreas del cerebro, 
aunque también pueden incidir 
factores ambientales.

Es por ello que el conoci-
miento químico acerca de los 
neurotransmisores permitirá 
que muchos trastornos vin-
culados con el aprendizaje se 
analicen de manera interdis-
ciplinaria; incluso, que tengan 
tratamientos integrales, lo que 
transformará radicalmente los 
actuales enfoques educativos 
acerca de dichos trastornos.

Respecto a la Biología, es 
probablemente una de las 
ramas de la ciencia que ma-
yores aportes realizará a la 
educación escolar, teniendo en 
cuenta que estudia el origen, 
desarrollo y evolución de los 
seres vivos; entre ellos, la es-
pecie humana. Esta ciencia na-
tural impactará decisivamente 
procesos como el aprendizaje, 
la higiene escolar, la educación 
para la salud y la educación 
ambiental.

Con la presentación del 
genoma humano en abril de 
2003, el conocimiento acerca 
de nuestra especie se despla-
zó al asombroso mundo de la 
Genética, este descubrimiento 
permitió trazar un mapa de 
las localizaciones específicas 
de genes y determinar su se-
cuencia de nucleótidos; esta 
información está permitiendo 
conocer las bases molecula-
res de muchas enfermedades 
relacionadas con la educación 
y el comportamiento humano; 
tal es el caso del autismo, por 
lo cual se espera que en el fu-
turo, muchos de los enfoques 
educativos acerca del trata-
miento de estos males se per-
feccionen (Villee, 1996).

Algo semejante ocurrirá 
con los procesos de crecimien-
to y desarrollo de los alumnos 
y alumnas, los que transcurren, 
en gran medida, en las escue-
las; de ahí, el reconocimiento 
que adquiere actualmente la 
higiene escolar, la cual contri-
buirá a la transformación radi-
cal del funcionamiento de las 
instituciones escolares en fun-
ción de satisfacer las necesida-
des y demandas del alumnado 
contemporáneo. 
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La higiene escolar está 
permitiendo estudiar la canti-
dad de horas óptimas para la 
permanencia de los alumnos 
en la escuela, con el objetivo 
de garantizar un mayor ren-
dimiento en el aprendizaje y 
favorecer una atención inte-
gral a los alumnos. Uno de los 
aspectos básicos que analiza 
la higiene escolar es en refe-
rente a los horarios docentes, 
los que hoy se debaten entre 
los defensores de una sesión 
de clases y los que destacan 
la importancia de la jornada 
escolar continua.

En este caso, las investi-
gaciones biológicas realiza-
rán importantes aportaciones 
en áreas como: el rendimien-
to escolar, según las edades 
y el nivel de desarrollo de los 
alumnos; el tiempo que pue-
de permanecer una persona 
con un nivel de concentra-
ción elevado, y los tiempos 
de descanso que requiere; a 
lo anterior se suma el hecho, 
de que pueden aportar luces 
a la controversia en relación 
con los horarios docentes 
y clarificar la cantidad ópti-
ma de actividades que los 
alumnos pueden permanecer 
realizando en una sesión es-
colar, o en una determinada 
evaluación.

Otro de los aspectos vin-
culados con la higiene esco-
lar es el relacionado con la 
autonomía de los alumnos, 
la que aumentará hacia el 
futuro, de ahí que los alum-
nos serán menos dirigidos 
por sus profesores, con los 
que mantendrán una relación 
más horizontal, con una mez-
cla de aprendizajes formales 
e informales, siempre vincu-
lados con la vida cotidiana 
del alumnado.

La Biología también fa-
cilitará el fortalecimiento de 
la educación para la salud y 
sexual; así como la educa-
ción ambiental, aportando 
los datos relacionados con 
estudios acerca del compor-
tamiento humano, el consu-

mo de sustancias tóxicas, el 
embarazo en la adolescencia, 
el desarrollo sostenible; por 
lo cual, contribuirá a la sen-
sibilización de los alumnos 
por estos temas, tratando de 
evitar que se conviertan en 
consumidores compulsivos y 
puedan aprender la impor-
tancia de reciclar, de ahorrar 
recursos, de proteger la salud 
y de cuidar el medio ambien-
te. Estos contenidos forman 
o formarán parte del diseño 
curricular de muchos siste-
mas educativos.

IMPACTOS DE LAS 
NEUROCIENCIAS EN LA 
EDUCACIÓN ESCOLAR
La contemporaneidad está 
basada en la necesidad de 
desarrollar el potencial máxi-
mo de cada persona. En este 
sentido, en las Neurociencias 
se están desentrañando los 
enigmas del cerebro, y ex-
plicando cuál es su fisiología, 
mediante el empleo crecien-
te de herramientas y técni-
cas no invasivas, utilizadas 
para medir la función de las 
estructuras cognitivas huma-
nas durante el desarrollo del 
proceso de aprendizaje. Estos 
descubrimientos son y serán 
de una magnitud tal para la 
educación escolar, que es di-
fícil aventurarnos en plantear 
hasta dónde se podrá llegar; 
lo que sabemos hoy es que  
estos estudios ya penetran 
las bases neurales del apren-
dizaje, de la memoria, de las 
emociones y otras funciones 
del cerebro; lo que transfor-
mará radicalmente la manera 
de hacer a nivel escolar.

Con las Neurociencias se 
ha conocido, que no obstan-
te sus semejanzas, cada ce-
rebro es único e irrepetible, 
que al procesar información 
y emitir respuestas, el cere-
bro utiliza mecanismos cons-
cientes y no conscientes, 
que la emociones moldean 
el funcionamiento cerebral y 
que cada persona aprende 
mediante vías diferentes y 
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métodos propios. De ahí la 
importancia de no absolu-
tizar ningún método didác-
tico o estrategia educativa, 
ya que pueden ser de uti-
lidad para algunos, pero no 
necesariamente lo serán 
para todos, lo que destaca 
la necesidad de diversificar 
y personalizar el proceso 
de enseñanza-aprendiza-
je. Lo anterior influirá en la 
concepción de programas 
curriculares diseñados para 
necesidades muy específi-
cas del aprendizaje de los 
alumnos; y se dirá adiós, a 
la estandarización curricular 
y educativa.

Las Neurociencias des-
tacan además, el papel que 
desempeñan la música, el 
arte y la visualización de 
imágenes en el aprendi-
zaje; hoy se reconoce que 
estimulan un sinnúmero 
de neuronas y procesos 
mentales, lo cual activa el 
desarrollo de capacidades 
cognitivas, de habilidades 
intelectuales y emociona-
les. Con estos impactos se 
reconoce la importancia 
de utilizar la música y el 
arte como activadores del 
aprendizaje escolar. (Barne-
tt, 2002)

A todo lo mencionado 
se suma que los seres hu-
manos no estamos dotados 
solamente del aprendizaje 
consciente; las Neurocien-
cias comienzan a desen-
trañar los misterios del  
inconsciente; algunos in-
vestigadores lo han catalo-
gado como una maravillosa 
conquista y un gran adelan-
to en el “estudio de la men-
te” (Rodríguez y Bermúdez, 
2000, p 269). 

En relación con otros 
impactos de las Neuro-
ciencias en la educación, 
varios investigadores (Bär, 
2006; Ansari  y Coch, 2011) 
han demostrado que as-
pectos como: la estimula-
ción cognitiva temprana, 
incrementan la capacidad 

de aprendizaje en los se-
res humanos. Por lo que 
comienzan a revisarse los 
currículos de Preescolar y 
la Primaria, ya que están 
resultando obsoletos a las 
posibilidades cognitivas que 
actualmente demuestran 
las niñas y niños.

Las investigaciones 
neurocientíficas han permi-
tido determinar que el ce-
rebro ha evolucionado para 
responder a millones de es-
tímulos, por lo que necesita 
de la variedad de activida-
des, se ha estudiado que los 
niños que pasan horas ha-
ciendo la misma actividad, 
aprenden menos que los 
niños que hacen diferentes 
actividades. Lo expresado 
demandará que en las cla-
ses se empleen una ma-
yor cantidad de estrategias 
multisensoriales, diferentes 
medios de enseñanza y va-
rios métodos didácticos.

Por último, en esta bre-
ve síntesis, las Neurocien-
cias están demostrando 
que el cerebro se concentra 
en una determinada acti-
vidad, pero solamente por 
un tiempo específico, luego 
necesita de otros estímulos; 
por lo que los recesos, los 
cambios breves de activi-
dad, el juego o la música, se 
incrementarán en la educa-
ción escolar, para mantener 
la concentración y facilitar 
el aprendizaje.

IMPACTOS DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES EN 
LA EDUCACIÓN ESCOLAR
Actualmente, las tecnolo-
gías de la información y las 
comunicaciones transfor-
man toda la vida a escala 
planetaria, en el caso de la 
educación escolar, es muy 
significativo el hecho de 
que están comenzando a 
transformar la didáctica de 
la pregunta en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, 
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ya que por vez primera en la his-
toria educativa, los alumnos están 
compartiendo las mismas fuentes 
de información y conocimiento 
que sus docentes; por ende, los 
educadores se ven impulsados, 
como nunca antes, a romper el 
tradicionalismo de la pregunta 
reproductiva, porque los alumnos 
están enfocando sus aprendiza-
jes en las nuevas potencialidades 
y posibilidades que les aportan 
el Internet y el intercambio vir-
tual de conocimientos (Siemens, 
2005).

Otro de los impactos de las 
tecnologías será la educación 
online, en la actualidad el pro-
ceso educativo ha pasado de 
lo presencial a lo virtual; lo cual 
ha permitido descentralizar este 
proceso, masificarlo y eliminar 
barreras como la movilidad. Esta 
es una educación centrada en el 
estudiante y basada en un apren-
dizaje que se mueve entre el co-
laborativo y el autónomo. Hacia el 
futuro, se piensa que las personas 
tendrán menor disposición de 
tiempo, ya que realizarán varias 
actividades de manera conjun-
ta, por eso la educación online 
se consolidará en mayor medida 
en los próximos años, ya que  la 
flexibilidad temporal y curricu-
lar constituye una fortaleza muy 
apreciada por el alumnado que 
accede a esta modalidad educa-
tiva.

La realidad aumentada es otra 
de las tecnologías que transfor-
mará radicalmente a la educación 
escolar, ésta posibilita  por me-
dio de construcciones digitales 
que los alumnos tengan una vi-
sión que complementa al mundo 
real. Su aplicación es cada vez 
más extendida, ya que propicia 
experiencias interactivas en am-
bientes seguros, lo cual mejora la 
percepción del alumnado acerca 
de diversos procesos y fenóme-
nos de la realidad,  facilitando el 
aprendizaje de manera creativa y 
motivante.

También resulta importante 
reconocer la validez de los cursos 
masivos abiertos en línea (MOOC 
– Massive Online Open Course) 
como espacios en Internet que 

permiten acceder a contenidos 
educativos de alta calidad las 24 
horas del día, lo cual constituye un 
hito en la educación contemporá-
nea. Hacia el futuro estos cursos 
tendrán un gran impacto en la 
educación escolar, facilitando que 
personas muy distantes geográfi-
camente puedan compartir cono-
cimientos en tiempo real, lo que 
multiplicará los conocimientos a 
escala global (Siemens, 2005).

Por último, es trascendental 
resaltar los impactos que comien-
za a tener la Robótica, como parte 
de la Mecatrónica, en la educa-
ción escolar; esta novedosa rama 
científica se está incorporando al 
currículo de estudio de muchas 
escuelas; en este sentido, se está 
promoviendo el aprendizaje in-
terdisciplinario, la creatividad, el 
desarrollo de habilidades para la 
resolución de problemas; también 
fortalece el desarrollo de valores, 
mejora las relaciones interperso-
nales y fomenta el trabajo coope-
rado.

Esta rama científica también 
facilita el desarrollo de conoci-
mientos vinculados con diferen-
tes disciplinas, entre ellas: la Me-
cánica, la Física, la Matemática, 
la Geometría, la Programación 
informática, entre otras. La Ro-
bótica constituye hoy una de las 
ramas de la ciencia más necesa-
ria en función de preparar a los 
alumnos para un futuro, en el cual 
los robots desempeñarán un rol 
sustantivo. 

IMPACTOS DE LA ARQUITECTURA 
EN LA EDUCACIÓN ESCOLAR
La Arquitectura moderna edifica 
en base a determinados estánda-
res que reconocen la importancia 
de vincular las personas con los 
espacios abiertos y las áreas ver-
des; es decir, las nuevas construc-
ciones deben declarar el impac-
to ambiental que generan. Esta 
tendencia ya está llegando a las 
construcciones de instalaciones 
escolares.

Los arquitectos, en unión con 
psicólogos y pedagogos, ya de-
claran que las escuelas deberán 
contar con estos espacios abier-
tos, que permitan compartir el 
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aprendizaje fuera de las aulas; los 
alumnos están otorgando prefe-
rencia al intercambio de opiniones 
en lugares sociales o en contacto 
con la naturaleza (ANUIES, 1999).

El interior de las aulas tam-
bién cambiará su disposición, en 
vez de concebirse aulas, talleres y 
laboratorios, cada aula funcionará 
como taller y laboratorio al mis-
mo tiempo. Desde la Arquitectura 
se plantean un principio básico 
que se impondrá hacia el futuro; 
y es que hasta el momento las 
escuelas han sido diseñadas en 
función del personal docente; sin 
embargo, la tendencia futura será 
diseñar escuelas para satisfacer 
las necesidades, las expectativas 
y los estados de bienestar del 
alumnado.

IMPACTOS DE LA SOCIOLOGÍA EN 
LA EDUCACIÓN ESCOLAR
La esencia de cualquier sociedad 
ha sido y será el permanente 
cambio, por ende la educación 
escolar no puede permanecer al 
margen de esta realidad, de ahí la 
importancia de que evolucione a 
la par de la sociedad. Es por ello 
que ya se percibe la tendencia de 
que las escuelas sean institucio-
nes abiertas a su entorno, para 
que se nutran de las mejores tra-
diciones formativas del contexto, 
a la vez que contribuirán a tras-
mitir estos valores a las nuevas 
generaciones, las que tendrán la 
responsabilidad de desarrollar la 
herencia cultural comunitaria. En 
este sentido, una escuela que no 
permita la participación activa de 
la familia y otros actores comu-
nitarios en su proceso educativo, 
es una institución que pertenece 
a un pasado al cual ya no se re-
tornará. 

La Sociología también destaca 
la llamada educación definida por 
el contexto; es decir, que el currí-
culo escolar se modifique, en co-
rrespondencia con las realidades 
de cada comunidad. Es por ello 
que ya se habla de la conforma-
ción del diseño curricular escolar 
en base a tres tipos de currículos 
integrados entre sí:

•Currículo base, integrado por 
un núcleo básico de conocimien-

tos comunes que se imparten en 
todas las escuelas; le corresponde 
aproximadamente un 60% del di-
seño curricular total.

•Currículo propio, confor-
mado por contenidos propios 
de cada escuela, que aporta el 
personal docente, en correspon-
dencia con el diagnóstico del 
alumnado y la realidad comu-
nitaria; le corresponde aproxi-
madamente un 30% del diseño 
curricular total.

•Currículo optativo, confor-
mado por contenidos que desean 
aprender los alumnos, por lo cual, 
son ellos los que proponen a sus 
docentes qué desean aprender 
y compartir en clases, este con-
tenido es incorporado por los 
docentes al proceso de enseñan-
za-aprendizaje para satisfacer 
las necesidades cognitivas de los 
alumnos; le corresponde aproxi-
madamente un 10% del diseño 
curricular total.

Hacia el futuro, se plantean 
dos tendencias en cuanto al dise-
ño curricular, la primera considera 
que el currículo escolar se confor-
mará en su totalidad de la forma 
anteriormente destacada (currí-
culo base, propio y optativo), sus 
promotores aseguran que aunque 
hoy parece muy complejo, a me-
diano plazo será una necesidad 
que asumirán todas las institucio-
nes educativas, ya que ninguna 
escuela se parece a otra, todas 
se encuentran en un contexto so-
cial diferente, y con un alumnado 
cada vez más diversificado desde 
los puntos de vista cultural y per-
sonal.

La segunda tendencia, ya 
puesta en práctica en algunos 
países, tal es el caso de Finlan-
dia; plantea que la actual con-
cepción curricular por asignatu-
ra es mecanicista, reduccionista 
y fragmenta la realidad; por lo 
tanto, mutila el aprendizaje ya 
que los conocimientos no pue-
den ser aplicados consecuen-
temente en la práctica. En su 
lugar proponen una concepción 
curricular basadas en áreas de 
aprendizaje y proyectos educa-
tivos, en los cuales los alumnos 
aprenden de manera interdisci-
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plinaria, colectiva y analizando los 
procesos y fenómenos tal y como 
se manifiestan en la realidad (Bar-
nett, 2002). 

En ambos casos, constituyen 
revolucionarias concepciones curri-
culares que están por validar aún; 
sin embargo, ya muchos profesio-
nales de la educación analizan con 
detalles estas propuestas, para va-
lorar su posible puesta en práctica 
y generalización en otros contextos 
educativos.

También de gran impacto, será la 
llamada educación empresarial, es 
decir el sector empresarial y produc-
tivo está teniendo gran influencia en 
el sector educativo, es por ello que 
la educación escolar está asumiendo 
nuevos conceptos vinculados con los 
perfiles de diferentes empresas.

Por lo tanto, ya es común que la 
educación escolar incluya novedosos 
conceptos como: “competencias la-
borales” y los “talleres o cursos de 
profesionalización”, dentro del cu-
rrículo escolar, donde los alumnos 
concluyen la Secundaria o la Prepa-
ratoria con una certificación que los 
habilita para el desempeño laboral 
en un área técnica específica. Hacia 
el futuro es muy posible un mayor 
acercamiento entre el sector em-
presarial y el educativo, buscando 
la integración de estrategias para la 
formación de alumnos con cualida-
des y competencias específicas para 
desempeñar determinados puestos 
laborales (Morin, 1999).

Además de los talleres  y cursos 
de profesionalización, la educación 
empresarial está influyendo en la 
incorporación de nuevas asignaturas 
al currículo escolar, como es el caso 
del emprendimiento, proceso que 
constituye toda una novedad en la 
educación escolar y que garantiza 
el fortalecimiento de la creatividad, 
la generación de nuevas ideas y la 
capacidad de atreverse a solucionar 
problemas de la vida.

La concepción curricular de esta 
asignatura reafirma el principio social 
de que ser emprendedor no es sola-
mente desarrollar los conocimientos 
y la capacidad para crear una empre-
sa; sino tener la iniciativa para aco-
meter cualquier obra, ser perseve-
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rante en el cumplimiento de los 
objetivos propuestos, desarrollar 
la actitud para generar nuevos 
proyectos y concretarlos. En 
este sentido, el emprendimiento 
propiciará la atención diferen-
ciada al talento de cada alumno, 
por lo que marcará un hito en la 
educación escolar contemporá-
nea.

Hasta aquí, este breve pano-
rama acerca de cómo impacta e 
impactará la ciencia contemporá-
nea a la educación escolar. Para 
concluir es importante identifi-
car que los retos y desafíos que 
tiene el personal docente son 
enormes, teniendo en cuenta el 
impetuoso ritmo que la ciencia 
contemporánea le impone a la 
educación escolar; de ahí la ne-
cesidad de repensar y actualizar 
los procesos de formación y ca-
pacitación de los profesionales 
de la educación.

Pero lo anterior no basta, 
ya que persiste la brecha en los 
educadores, entre su formación, 
motivación, remuneración y re-
conocimiento social; muchos de 

los modelos educativos actuales 
ofrecen ya poco margen para 
continuar siendo viables; se ne-
cesita integrar orgánicamente la 
selección exigente para la pro-
fesión docente, con una forma-
ción inicial de calidad, a lo que se 
debe unir la formación continua, 
así como perspectivas de vida 
más dignas y atractivas. 

Solamente así, con esta si-
nergia de aspectos tan comple-
jos, es que se hará posible que 
la educación escolar sobreviva 
en la sociedad del conocimien-
to y contribuya al desarrollo de 
personas portadoras de los co-
nocimientos esenciales para que 
actúen con responsabilidad ge-
neracional; o en su lugar, fraca-
sen en su bella e imprescindible 
misión de educar al alumnado 
en los mejores valores que ca-
racterizan a los seres humanos.

De tal magnitud son los re-
tos de la educación escolar con-
temporánea y de los educadores 
frente a la ciencia; existe sola-
mente un camino, enfrentarlos. 

Bernardo Trimiño Quiala.
Licenciado en Educación y Doctor en 
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LEER 

PARA

VIVIR

Qué implica leer? Leer no solo 
es poner en práctica una de las 
cuatro habilidades del lenguaje 
que, solo como humanos, de-

sarrollamos; leer es una actividad lle-
nadora: nos llena de palabras nuevas, 
nos llena de nombres, nos llena de 
lugares, nos llena de risas, nos llena 
de lágrimas, nos llena de conocimien-
tos y de culturas iguales y distintas a 
la nuestra.

Hay por ahí en Internet algunos 
memes que fingen provenir de las 
librerías Gandhi, que dicen algo así 
como: Leer evitará que… y le agregan 
algo que la gente que no lee, hace o 
dice. Lo chistoso del meme es que 
esas frases que se le agregan termi-
nan siendo cosas reales que suceden 
en la cotidianidad de nuestros días, lo 
que indica, entonces, que hay dema-
siada gente que no lee.

Cuando leemos, entramos a un 
proceso de metamorfosis; hagan de 
cuenta que somos como orugas que, 
al hacer un capullo de libros y letras, 
luego de pasar un tiempo sumergidos 
ahí, nos transforma en una mariposa 
que, por sus alas de conocimiento, se 
vuelve libre.

Es un proceso que, claro, no se da 
de un día a otro, sino que va comple-
tándose a través de los días y a medi-
da que más leamos. La lectura propo-
ne una apertura mental extraordinaria 
que no nos permitirá asustarnos por 
las cosas que consideramos diferen-
tes (desde una perspectiva cultural); 
al contrario, las diferencias siempre 
serán respetadas, porque el conoci-
miento nos mantendrá siempre un 
paso adelante.

Como las pequeñas orugas, noso-
tros sin leer, somos iguales de inde-

fensos. El mundo sería un lugar pe-
queño si fuéramos dioses (que es lo 
que muchos creen), pero en realidad 
es un lugar increíblemente grande 
con un contenido casi interminable 
para el que una vida no alcanzará 
para entenderlo todo. Y todo se trata 
de sobrevivir, ¿cómo? ¡Leyendo!

La supervivencia siempre será el 
reto de todos los días y nuestra única 
arma, amigos, no es el dinero, es el 
conocimiento. Si bien, con dinero po-
demos conseguir muchas cosas, con 
conocimiento, también... y el dinero 
no compra el conocimiento. ¿Sobrevi-
vir a qué? Al mundo, porque conocer 
es tener control sobre nuestro con-
texto y es saber cuáles estrategias 
utilizaremos para combatir y para 
mantenernos vivos, como pequeñas 
orugas, en este mundo de fuertes y 
débiles.

Andrea Berrelleza Altamirano
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Y respaldándonos con un montón 
de libros (que no sean de superación 
personal tipo Carlos Cuauhtémoc 
Sánchez o Prem Dayal), podemos en-
trar en un estado de transformación 
que nos dará la libertad. ¿Y quién no 
quisiera ser libre? 

El conocimiento verdadero es po-
der, es sobrevivir, es libertad, vasta y 
pura libertad. Y la mejor manera de 
obtenerlo, es a través de la lectura, 
la lectura, por ejemplo, de Diálogos 
o Ficciones. Y lo mejor: los niños no 
están vetados de la lectura.

Claro, no significa que hay que 
inmiscuirlos a este hábito de sobre-
vivir diariamente mediante Platón o 
Borges, eso sería, más que animarlos, 
repelerlos. Para nuestras pequeñas 
oruguitas que apenas van nacien-
do y/o se encuentran en un estado 
de completa vulnerabilidad, existen 
lecturas hechas especialmente para 

ellos. Es cierto que no son aquéllas 
que los harán pensar en filosofías de 
vida y que los harán pasar por crisis 
existenciales que los hagan pregun-
tarse para qué están en este mundo, 
pero son lecturas agradables que co-
menzarán a despertarles intereses, 
así como conocer otros nuevos.

Los libros que son los aptos para 
ellos, con los que harán su capullito 
para empezar su metamorfosis, con-
tienen elementos que les ayudarán 
para ir formándose como persona. 
Porque la metamorfosis que ofrece 
la lectura eso es: una transforma-
ción de humano a persona. Y entre 
más pequeñas sean las orugas para 
comenzar ese cambio, más fácil será 
para ellos sobrevivir… porque cuando 
alguien ya es viejo, es difícil que sus 
hábitos cambien, tiene que haber una 
fuerza de voluntad más grande que la 
que un niño debe emplear.

La literatura infantil es la herra-
mienta que utilizaremos para con-
vencer a los niños a querer leer, a 
desear aprender y, por ende, a sobre-
vivir por pura naturaleza. Entonces, si 
esto ya no solo es para mantener a 
los niños quietos o entretenidos con 
algo, podemos decir que la literatura 
infantil, como arma para la supervi-
vencia (una que el niño pondrá en 
práctica cuando crezca), se vuelve 
necesidad. 

Habremos de saber que sumergir 
a los niños en este campo no solo es 
darles un libro y a ver cómo ellos lo 
usan, sino enseñarles a usarlo, ense-
ñarles de una manera que a ellos les 
resulte atractiva para que después, 
por sí solos, pidan que se les cuente 
un cuento antes de dormir, o al des-
pertar, o cuando están aburridos; que 
sepan que la lectura es un viaje al 
mundo, es una excursión a un lugar 

  
”Cuando lee-

mos, entramos en un 
proceso de metamorfosis; 

somos como orugas dentro de 
un capullo de libros y letras, 
luego de pasar un tiempo, nos 
transforma en una mariposa 
que, por sus alas de conoci-

miento, se vuelve libre.”

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

17
OCTUBRE             NOVIEMBRE



en el que nunca han estado y que solo exis-
te en su imaginación. Y que nosotros, como 
orugas adultas, debemos hallar la manera 
de cómo atraerlos, cómo convencerlos que 
éste es el camino que los llevará a la ver-
dad, la verdad de la realidad, la verdad de 
los sentimientos, la verdad de los hechos, la 
verdad del mundo.

También, habremos de considerar otros 
elementos como parte de la literatura infan-
til, porque no solamente los cuentos para 
niños es lo único que existe para envolver-
los en este apasionante hábito, la literatura 
infantil también se puede encontrar en poe-
mas infantiles, y en otros no tan infantiles 
pero que pueden tener un contenido com-
prensible y bueno para los niños; además 
de canciones y coplas tradicionales infan-
tiles, y también las canciones nuevas ¿por 
qué no? La música y las letras son mensaje-
ras de cultura, mensajes que traspasan las 
fronteras y llegan a diferentes destinos con 
el fin de ser enseñados.

Los humanos pueden vivir siendo hu-
manos toda su vida, criar a los niños de esa 
manera y ser, incluso, personas de bien, sin 
tener que leer. Pero siempre queda un va-
cío, siempre queda una necesidad que no 
ha sido llenada, siempre queda un espacio 
que hay que cubrir con libros, con música, 
con poemas. Es un espacio que tenemos re-
servado desde nuestro nacimiento, y si no 
se llena, es como dejar suelta un parte de 
nuestro rompecabezas que, a su vez, son 
muchas piececitas más. Es válido y se pue-
de vivir siendo una oruga toda la vida, pero 
ser una mariposa nos da cierta altura, cierta 
ventaja, cierto estatus y la vista es mejor 
desde arriba, ¿qué no?

Andrea Berrelleza Altamirano.                                                                                                    
Integrante del Taller de Redacción Libre y Crea-
tiva de la Universidad Pedagógica del Estado de 

Sinaloa.                              

 

“Se puede 
vivir siendo una 

oruga toda la vida, 
pero ser una mariposa nos 
da cierta altura, cierta ven-
taja, cierto estatus y la vis-
ta es mejor desde arriba.”

¿qué no?
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Emprendimiento

educaciónMotiv
ación

 o

Enrique Espinoza Ordóñez
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E
n México, en los últimos años, 
diversos tipos de escuelas  tan-
to públicas como privadas han 
incorporado a sus estudiantes la 

cultura del emprendedor.
Para algunos es una fiesta anual 

donde a través de un proyecto se 
organizan equipos de trabajo con la 
intención primaria de que sus inte-
grantes aprendan a trabajar colabo-
rativamente. Esta es una de las fases 
que la dinámica de grupos no ha po-
dido superar, no porque haya fracasa-
do, sino porque los grupos de trabajo 
que se forman, ya sea por iniciativa 
y control de los profesores o con la 
dinámica de la libertad de elección 
por parte de los mismos alumnos del 
grupo, a pesar de las reglas general-
mente quedaban en una división del 
trabajo que finalmente fragmentaba 
los contenidos de aprendizaje y cada 
participante realizaba solo una pe-
queña parte del trabajo. Actualmente 
mediante la aplicación del método de 
proyectos, el trabajo colaborativo es 
la base de la organización y todos los 
integrantes del equipo tienen la mis-

ma responsabilidad y compromiso de 
conocer cada detalle de la investiga-
ción o los pasos completos del proce-
so.

Lo verdaderamente importante 
de este tipo de trabajo escolar que en 
muchas instituciones inicia con los ni-
ños de tercer grado de Primaria y con 
ellos organizan diversos eventos que 
van desde una exposición y muestra 
de los trabajos realizados hasta ver-
daderas ferias del emprendimiento.

Es que se trata de una actividad 
enriquecedora que motiva a los es-
tudiantes a aprender de una manera 
diferente ya que en muchos casos 
constituyen verdaderas cooperativas.

Seleccionan muy cuidadosamen-
te los productos que van a fabricar 
cuidando de ser innovadores y muy 
creativos tanto en el proceso mismo 
de manufactura como en la presenta-
ción de su producto final.

El ciclo escolar inicia con una cla-
se especial donde los pequeños de la 
educación Primaria tienen sus prime-
ros contactos con la economía tanto 
familiar como la de cualquier pequeña 

empresa o negocio, involucrando su in-
terés en la observación y exploración.
Algunos niños tienen la ventaja de que 
sus familiares son emprendedores y 
manejan sus propios negocios y  de 
ahí obtienen la información básica para 
desarrollar sus propios proyectos, en la 
mayoría de los casos, los niños y jóve-
nes solo conocen la forma de organi-
zación de sus padres y familiares que 
viven en un contexto de trabajadores y 
profesionistas que producen para una 
empresa o son asalariados de un des-
pacho de servicios.

Los hijos de los comerciantes tienen 
experiencias verdaderamente notables 
ya que desarrollan desde pequeños, 
habilidades propias del negocio de sus 
padres en donde toda la familia parti-
cipa.

Al desarrollar su proyecto de em-
prendimiento, ponen en práctica su 
propia iniciativa, la creatividad, respon-
sabilidad, capacidad de toma de deci-
siones, flexibilidad y persistencia por 
lograr algo que ellos mismos ven cómo 
se va desarrollando y toma forma en 
cuanto experimentan cada fase de su 
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y la responsabilidad de comprar solo 
lo necesario sin caer en un exagera-
do consumo. 

Las eternas preguntas de niños 
y jóvenes en el aprendizaje de las 
ciencias cuando cuestionan a los do-
centes de Matemáticas, Física o de 
otra disciplina donde el cálculo, la re-
flexión, aplicar razonamiento lógico, 
observar y experimentar sobre los 
fenómenos de la naturaleza signifi-
can una tarea difícil de comprender, 
¿para qué me va a servir resolver un 
sistema de ecuaciones?, ¿cuál es la 
utilidad práctica de conocer las le-
yes de Newton? Ante estas y otras 
interrogantes que los estudiantes 
suelen plantear a sus profesores en 
una clase que no ha logrado esta-
blecer una relación entre los cono-
cimientos teóricos y la aplicación 
práctica, debo reconocer que en las 
diferentes experiencias al interior de 
las escuelas Primarias y Secundarias 
he conocido (y aprendido) de maes-
tras y maestros extraordinariamente 
creativos que mantienen a sus alum-
nos tan interesados en la construc-
ción de modelos para armar sólidos 
geométricos a los cuales les calculan 
su perímetro total, el área total de la 
superficie que requieren de cartón 
para poder armarlos, medir su capa-
cidad usando arena, maíz y muchas 
otras cosas que completan simula-
ciones muy interesantes, construyen 
conos de cartón que al ser medidos 
y conocer su volumen son utilizados 
para calcular la capacidad de un silo 
y otras extraordinarias experiencias 
que he compartido con muchos pro-
fesores en formación.

La creatividad, el pensamiento 
complejo y desarrollar proyectos de 
emprendimiento suelen ser verda-
deros semilleros de futuros empre-
sarios. Las expectativas para imple-
mentar este tipo de actividades son 
amplias y se tienen ya las primeras 
experiencias donde los niños y jó-
venes logran verdaderas empresas 
emprendedoras que son factibles de 
desarrollar en un entorno empresa-
rial, pero sobre todo esta organiza-
ción pretende mejorar los resultados 

educativos.
Si la implementación de una 

cultura emprendedora parecía algo 
fuera de la realidad en la educación 
formal, actualmente forma parte de 
un modelo cooperativo de base que 
permite el arranque de un modelo 
de gestión democrático y participa-
tivo, reforzando la vertiente de la 
responsabilidad social, se pretende 
también dar una respuesta positiva 
a la exigencia por mejorar los resul-
tados de la educación formal (calidad 
educativa).

No solo es importante obtener 
mejores resultados en las evalua-
ciones que la OCDE (PIIAC) tipo PISA, 
que en los últimos años han signifi-
cado el desvelo de los gobernantes 
y en consecuencia la exigencia cada 
vez mayor al trabajo magisterial para 
lograr evaluaciones dignas de com-
petir con los países miembros de 
esta organización, éticamente reco-
nocemos que al interior de las aulas 
los profesores han tenido siempre el 
interés y la preocupación de supe-
rar sus expectativas en cuanto a su 
reconocimiento profesional y desde 
hace años es muy común tener en 
las escuelas Primarias y Secundarias 
profesores con maestrías, especia-
lidades y doctorados en diferentes 
ámbitos de la enseñanza y de la ad-
ministración escolar, que se esfuer-
zan por lograr aprendizajes significa-
tivos y de calidad en sus estudiantes.

En el contexto nacional la prueba 
Planea (Plan Nacional para la Eva-
luación de los Aprendizajes) significa 

proyecto.
Juntos aprenden a investigar, a 

aprovechar los recursos que tienen a 
su alcance, a utilizar  las tecnologías 
de la información y comunicación 
(TIC), y nuevamente reitero una de 
las mejores cualidades que los equi-
pos de trabajo van desarrollando de 
manera muy importante, trabajan la 
cooperación y solidaridad además de 
profundizar en el conocimiento de lo 
que emprenden sin dejar de lado el 
respeto a la naturaleza y a su propio 
entorno, por supuesto mediante un 
trabajo en equipo basado en la co-
laboración.

Este modelo de gestión en las 
escuelas de educación básica, me-
dia  y media superior es un modelo 
cooperativo que pretende estable-
cer un tipo de gestión democrático 
y participativo, reforzando valores 
como la responsabilidad social. Ade-
más es el momento ideal para que 
los niños, niñas y jóvenes aprendan 
la mejor manera de administrar su 
dinero y las ventajas de conocer las 
diferentes partes con que se consti-
tuye una empresa, el valor del dinero 
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también un reto interesante donde 
los pequeños emprendedores podrán 
aplicar los resultados de sus esfuer-
zos, ya que como experiencia de su 
trabajo colaborativo van aprendiendo 
a aplicar diversas estrategias de solu-
ción a cualquier tipo de problema que 
se les pueda presentar, la interacción, 
la habilidad para seguir procesos, la 
tenacidad para experimentar has-
ta lograr lo que se pretende lograr y 
muchas otras habilidades están implí-
citas en el desarrollo de actividades 
de emprendimiento. Es notable ob-
servar la seriedad con que plantean la 
misión, visión y propósito de su idea 
emprendedora, no tienen temor a 
equivocarse y prueban una idea tras 
otra hasta quedar convencidos de que 
para todos es la mejor opción para 
desarrollar un proyecto.

Por otro lado, el involucramiento 
de los padres de los estudiantes en 
los proyectos de emprendimiento, en 

muchos casos los convierte en ver-
daderos asesores que les muestran 
opciones o les ayudan a encontrar 
soluciones prácticas a problemas de 
ingeniería o de diseño, en algunas ins-
tituciones privadas este tipo de activi-
dades forman parte muy importante 
de un currículum que paulatinamente 
adquiere relevancia, cada vez es más 
frecuente observar entre los proyec-
tos de los niños y jóvenes el empleo 
de las actividades STEM (Science, 
Tecnology, Engineering and Mathe-
matics).

De manera sencilla explicaré algu-
nas de las características de la labor 
de los docentes que actualmente tra-
bajan con emprendimiento aún cuan-
do es necesario un diseño curricular 
específico que dé sustento a cada 
grado y nivel educativo.

Si bien es necesario justificar un 
poco la necesidad de cambiar las 
estrategias y metodologías en la en-

señanza, pensemos que con las ya 
tan mencionadas TIC, los estudian-
tes cuentan con todo lo necesario 
para realizar una magnífica tarea en 
equipo o individualmente, lo único 
necesario es que tenga conexión a 
Internet y algún dispositivo como un 
Smartphone (celular), su computado-
ra (de escritorio o laptop) o de ma-
nera más práctica para algunos una 
tablet y aunque requiere del apoyo 
de sus profesores que le muestran la 
forma  de seleccionar la información 
verdaderamente valiosa y útil, evi-
tando que se pierdan en la dimensión 
casi infinita de la información y el en-
tretenimiento.

Además todos sabemos que 
mantener el interés y la motivación 
de un niño o un adolescente con una 
clase “tradicional” prácticamente es 
el suicidio profesional del docente, 
requiere de creatividad, ingenio, mu-
cho empeño y una gran organización 

La creatividad, el pensamiento complejo y 
desarrollar proyectos de emprendimiento suelen 
ser verdaderos semilleros de futuros empresarios.“ “
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para que la planeación de sus clases 
mantenga la motivación necesaria 
para que sus estudiantes participen 
de sus actividades con algún interés.

Cuando llegamos al salón de cla-
ses y encontramos un grupo sin la mí-
nima idea de colaboración o participa-
ción, el decidir en la incertidumbre y 
actuar en la urgencia es un elemento 
que caracteriza la experiencia de los 
profesores, a quienes realizan una de 
las tres profesiones que Freud llama-
ba “imposibles”, ya que el alumno se 
resiste al saber y a la responsabilidad, 
que actualmente son el tema princi-
pal de las reuniones de los consejos 
escolares  para buscar soluciones al 
problema de la falta de interés de los 
alumnos (principalmente en Secunda-
ria).

Así que ante el reto de una forma 
diferente de trabajo que de manera 
transversal apoye a las asignaturas 
de un currículum que por más esfuer-
zos que hacen nuestros planificadores 
siempre queda con un resquicio de 
tradicionalismo.

Desde hace aproximadamente 8 
años surge en las escuelas el empren-

dimiento como una gran herramienta 
de participación ciudadana para el de-
sarrollo de cualquier país.

Así, interesados en formar niños y 
jóvenes emprendedores y capaces de 
transformar su propia educación en 
algo más formativo y con bases para 
desarrollar un gran proyecto creativo, 
surgen estas ideas que son las herra-
mientas necesarias para consolidar 
las bases de la personalidad empren-
dedora y el manejo de las finanzas, 
que tenemos que reconocer no nos 
había preocupado mucho con ante-
rioridad, así el principal propósito del 
emprendimiento consiste en identifi-
car la importancia de las finanzas y el 
emprendimiento con el diseño de una 
idea de negocio o un nuevo producto 
o servicio.

Se trata también de que el alumno 
logre identificar sus principales ha-
bilidades y las maneras de controlar 
sus sentimientos, que sea capaz de 
identificar las principales formas del 
liderazgo y comprender las caracte-
rísticas de un buen equipo de trabajo 
así como las condiciones que lo favo-
recen.

De manera paulatina se propor-
ciona a los estudiantes  una serie de 
conceptos relacionados con las finan-
zas,  comprenderán el significado de 
los gastos, la inteligencia financiera, la 
importancia de la inversión y el cré-
dito.

Constantemente se les menciona 
la importancia de identificar los talen-
tos y los beneficios de ser creativos, 
así como la importancia de innovar 
para competir. Esto les permitirá al-
canzar su autoconocimiento y tener 
en cuenta capacidades y habilidades 
para su desarrollo personal.

Y, si bien pretendo solo lograr un 
sencillo acercamiento a la riqueza que 
encierra trabajar con los niños y jó-
venes el emprendimiento, no dejo de 
reconocer que estas son realmente 
las herramientas para que los futuros 
ciudadanos tengan siempre la pre-
paración suficiente para atrapar las 
oportunidades. 

Enrique Espinoza Ordóñez.
Departamento de Investigación Docente de 

Sistema Educativo Valladolid.
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El

juego como

estrategia
dinamica Alejandro Uribe López

Sergio Alejandro Arredondo Cortés

“El verbo jugar solo se conjuga 
con el verbo dejar.”
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A 
la hora de hablar de juegos 
hay una pregunta central que 
debemos hacernos ¿Qué hay 
en los juegos que los hace 

tan atractivos? Es decir, ¿qué carac-
terísticas tienen que le permite al ser 
humano cautivarse por ellos y volver-
se atractivos? Además de plantearnos 
otra pregunta importante ¿Por qué los 
juegos deben ser aprovechados en el 
contexto educativo?

Aunque en los planes de estudios 
se maneja que el juego debe ser un 
medio de trabajo, la realidad demues-
tra todo lo contrario, por eso es im-
portante que la implementación de 
estos sea de manera ordenada, siste-
mática y planificada.

Cambiar los ambientes para el 
aprendizaje en la escuela implica mo-
dificar los modos de interacción de 
sus protagonistas, el medio físico, los 
recursos y materiales con los que se 
trabaja (SEP, 2016).

Dentro de las propuestas nove-
dosas del nuevo modelo educativo 
se encuentra la autonomía curricular, 
donde se le dará a cada escuela la 
libertad para elegir una parte de su 
currículo. Algunos ejemplos de estas 

materias son: Taller de Matemáticas 
Lúdicas, Ajedrez, Aprendizajes Creati-
vos, por mencionar solo algunos. 

Los juegos didácticos deberán 
romper con lo tradicional, ya que en 
muchas ocasiones el juego o algunas 
otras actividades fuera del salón, son 
un premio, si el grupo trabaja de ma-
nera ordenada; o por el contrario, se 
castiga y se suspenden estas activi-
dades si la conducta del grupo no es 
la adecuada para el maestro.

 Actualmente el abanico de posi-
bilidades que se pueden llevar a cabo 
en el salón de clases es muy variado, 
ya que existen una gran cantidad de 
juegos y actividades que se pueden 
adquirir para hacer de nuestras clases 
un espacio de aprendizaje continuo. 
Además muchas de estas actividades 
se pueden aplicar en casa o en otros 
contextos fuera del espacio escolar y 
eso le da una riqueza única al juego. 

Basta con dedicarle unas horas a 
la revisión de las múltiples páginas, 
plataformas o blogs educativos para 
poder emprender un camino dinámi-
co y diverso al momento de crear las 
secuencias didácticas. 

Como bien afirma Vilella (2009) 

“La profesión de maestro no es senci-
lla”.  Quizá la tarea primordial de todo 
docente sea la de generar las situa-
ciones idóneas para que el alumno 
aprenda. Por eso el empleo de estra-
tegias permite lograr un proceso de 
aprendizaje activo, participativo y vi-
vencial, evitándose así esas clases en 
las que el maestro “se la pasa expo-
niendo el tema” y el alumno, cuando 
más, toma apuntes. En una entrevista 
realizada a Tonucci, este afirmaba que 
“Se aprende más jugando que estu-
diando” (2013).

Atinadamente el nuevo modelo 
afirma que  “La función de la escue-
la ya no es enseñar, sino contribuir 
a desarrollar la capacidad de apren-
der a aprender” (Modelo Educativo, 
2017,64).

De ahí surgen algunas preguntas, 
¿Qué hacer? ¿Cómo favorecer este 
proceso?   ¿A quién no le gusta jugar? 
¿Los juegos pueden ser educativos? 
¿Jugamos para educar? “El juego ofre-
ce una experiencia totalizadora. En el 
juego, el alumno tiene la posibilidad 
de explorar, manipular, trascender 
el dato real y concreto” (Frabboni, 
2006).

El nuevo modelo afirma que
“La función de la escuela ya no es enseñar, sino contri-

buir a desarrollar la capacidad de aprender a aprender.”
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Si nos pudiéramos grabar en algu-
na de nuestras clases nos daríamos 
cuenta del abuso que cometemos al-
gunos docentes con las largas clases 
magistrales donde a lo mucho el alum-
no toma algunos apuntes y después 

de unos minutos su mente vaga sin 
dirección alguna. 

Algunos aspectos a considerar de 
nuestras clases:

Figura 1. Estímulos que favorece el juego. (Frabboni, 2006). Elaboración propia. Con la propuesta de los jue-
gos didácticos como estrategia 
se pretende construir un ambien-
te adecuado que permita la cons-
trucción de conceptos y el desa-
rrollo del pensamiento abierto,  
por medio de una propuesta 
efectiva y motivacional que sir-
va para proponer espacios para 
aprender por medio del juego.

Por eso es importante esta-
blecer qué es un juego. Para los 
filósofos como Suits (1967) los 
juegos deben tener objetivos a 
alcanzar, lo segundo es sus re-
glas constitutivas y por último la 
actitud lúdica del jugador, es de-
cir, tener ganas de participar.  El 
juego hace referencia a un ejer-
cicio recreativo sometido a reglas 
en el que se gana o se pierde 
(Gairín, 2010).  Este se vuelve así 
tan significativo que el juego y ju-
gar son esenciales en lo que nos 
hace humanos aun en temas más 
serios en la vida como la religión, 
el Gobierno y el sistema legal 
(Huizinga, 1957).

Así el juego, como lo plantean 
estos autores, cumple el papel de 
generar espacios socializadores, 
emotivos, relajantes, que crean 
las condiciones para un mejor 
aprendizaje, alejado del fantasma 
del miedo, del autoritarismo y del 
temor a la equivocación.

El juego es un elemento im-
prescindible y reconocido para el 
desarrollo de los alumnos. Sirve 
para divertirse, identifica estados 
anímicos y marca pautas relacio-
nadas con el desarrollo de la per-
sonalidad. 

01 02

03 04

Clases largas y 
monótonas.

Descontextualizadas de la 
realidad.

Clases tradicionales 
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Figura 2. Consideraciones y características de los juegos. 
Elaboración propia a partir de (CIDE, 1998).

 Algunas ventajas del juego como recurso 
didáctico:
• Estimula la participación sin temor a equi-

vocarse con tal de jugar, divertirse ¿y por qué 
no? aprender.
• Se buscan varias alternativas para llegar al 

resultado. Pensamiento estratégico. 
• Motiva a los alumnos ante los aprendizajes 

esperados. Disposición a aprender. 
• Favorece el pensamiento divergente  y 

creativo.
El juego siempre es motivante y a todos 

nos gusta, si ponemos mayor énfasis en la 
construcción de clases creativas y diverti-
das, estamos favoreciendo  ambientes de 
aprendizajes sólidos y si recurrimos a trabajos 
transdisciplinares estaremos rompiendo los 
esquemas tradicionales de las materias. En 
este sentido, jugar es algo inherente a noso-
tros, que aprovechado en el contexto de la 
educación puede hacer que los estudiantes 
“aprendan a aprender”.

Sergio Alejandro Arredondo Cortés.
Maestro en Innovación Educativa por la

Universidad Marista de Guadalajara.
Alejandro Uribe López. 

Maestro en Tecnologías para el Aprendizaje por la 
Universidad de Guadalajara.
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María Isabel Ramírez Ochoa
Elizabeth López Estrada

CONECTIVISMO: 
La teoría educativa del Siglo XXI

A 
lo largo del tiempo se 
han desarrollado di-
ferentes teorías de 
aprendizaje, en res-

puesta a cada momento his-
tórico. Pensamientos que han 
servido como base para funda-
mentar, estudiar y sustentar la 
labor que desempeña el docen-
te dentro del salón de clases.

A finales del Siglo XIX, los 
avances de la Medicina, Biolo-
gía y Piscología condujeron los 
primeros estudios sobre la co-
nexión humana del estímulo y 
respuesta. Gracias a los cuales 
se formulan las primeras leyes 
de aprendizaje: la ley del ejerci-
cio o repetición, la del efecto o 
placer-dolor, la de preparación 
y otros principios subsidiarios, 
como son las respuestas múlti-
ples, disposición o actitud, pre-

dominancia de elementos, res-
puesta por analogía y mutación 
o desplazamiento asociativo, 
que corresponde al aprendiza-
je por condicionamiento clásico 
(Hernández Hernández, 2004).

Esos postulados constitu-
yen la teoría del Conexionismo, 
donde el aprendizaje se conci-
be como un sistema mecánico, 
desencadenado por medio de 
un estímulo para obtener la 
respuesta conductual deseada; 
partiendo de las impresiones 
sensoriales y desarrollando 
los impulsos que determinan 
una acción, cimentada en un 
programa de repeticiones de 
ensayo y error. Se trata de un 
pensamiento que antecede a 
la teoría del Conductismo, el 
estudio de los organismos en 
función de su interacción con el 

ambiente, la que vincula direc-
tamente el aprendizaje con dos 
aspectos: el estímulo y la res-
puesta (observable, en térmi-
nos de cambios conductuales). 

Esta teoría se ha presen-
tado como hegemónica en la 
sociedad docente, desde sus 
inicios en el Siglo XX hasta 
nuestros días. Pensamiento que 
fundamenta la tendencia a pre-
miar, o lo contrario, castigar una 
conducta dada. Entre sus prin-
cipales exponentes se encuen-
tra John B. Watson (1913) y B.H. 
Skinner (en la década de los 
30). Hoy en día, es una teoría 
que se encuentra arraigada en 
los salones de clases y prácti-
camente imposible de suprimir, 
por su utilidad para moldear po-
sitivamente el comportamiento 
estudiantil. 
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*Impredictibilidad, algo que es imposible de predecir.

Estrictamente, en la línea de 
tiempo, de manera simultánea a 
las propuestas teóricas conducti-
vas aparecen los planteamientos 
centrados en el pensamiento del 
aprendiz. Uno psicogenético, el que 
estipula la necesidad de considerar 
los diferentes estados naturales de 
madurez mental para llevar a cabo 
distintas operaciones mentales, 
como propone la teoría de Piaget, 
desde una visión intrapersonal del 
aprendizaje. Y otro, que rescata 
la relevancia del ambiente social 
como mediador del aprendizaje, 
como propone Vygotsky, con una 
perspectiva interpersonal. Ambas 
representan un acercamiento al 
proceso de aprendizaje a partir de 
la construcción de pensamientos 
adquiridos, ya sea por procesos 
personales o sociales.

Y en esta trayectoria de tiem-
po, después del Conductismo y 
el Constructivismo, se propone la 
teoría Cognitivista, la cual estudia 
los procesos de la mente relacio-
nados con el aprendizaje, como 
son: almacenar, reconocer, com-
prender, organizar y utilizar la in-
formación que se recibe a través 
de los sentidos. 

La mirada al pasado teórico 
educativo de los fundamentos que 
han modelado el rol didáctico del 
docente en el aula, muestra que 
las principales comprensiones y 
concepciones teóricas que utiliza-
mos los profesores para concretar 
nuestro quehacer educativo fun-

damentado corresponden a pen-
samientos formulados principal-
mente en el Siglo XX.

De acuerdo con George Sie-
mens (2004), estas grandes teo-
rías de aprendizaje (Conexionis-
mo, Conductismo, Cognitivismo y 
Constructivismo) fueron desarro-
lladas en una época en la que las 
tecnologías de la comunicación 
e información (TIC) no existían o 
no tenían impacto en la vida hu-
mana, pero sobre todo, cuando la 
ciencia era concebida desde una 
posición sistémica simple. Las 
teorías mencionadas asumen un 
rol discente alineado por com-
pleto al orden y a una secuencia 
lineal homogénea; distante a los 
sistemas complejos, al caos, la 
diversidad y la asincronía. Así, las 
teorías educativas que se refie-
ren al modelaje de la conducta, 
de la cognición y la construcción 
de conocimientos podrían llegar 
a ser idealistas e infructíferas en 
la actualidad, porque se refieren a 
estudiantes del Siglo XX, muy le-
janos a los del Siglo XXI. 

Dada la necesidad de formu-
lar una teoría de aprendizaje para 
nuestros tiempos, Siemens pre-
senta el Conectivismo. Una teoría 
alternativa a las clásicas, con-
gruente con este momento histó-
rico, que integra nuevos principios 
científicos: “las teorías de caos, el 
conocimiento de la estructura y 
funcionabilidad de las redes, de la 
complejidad y de la auto-organi-

zación” (Siemens, 2015, pág. 94). 
El desorden que comúnmen-

te ocurre en un salón de clases, 
donde conviven individuos con 
diferentes edades, condiciones fí-
sicas, culturas, formaciones fami-
liares, intereses y problemáticas 
(entre muchos otros factores) no 
quiere decir desorden (González 
Maitlán, 2013). La teoría del caos 
asume que existe un orden in-
comprensible por la linealidad. “La 
teoría del caos estudia los siste-
mas abiertos dinámicos no linea-
les, sistemas en constante cambio 
y sensibles a condiciones iniciales 
donde el todo del sistema no es la 
suma de sus partes” (Luévalo Ra-
mírez, 2004); algo muy parecido a 
una clase. 
Las concepciones científicas de 
los siglos pasados solo compren-
dían sistemas lineales, que tenían 
patrones predecibles ajustables 
a ecuaciones no caóticas. No fue 
hasta finales del siglo pasado que 
se logró apreciar que el mundo en 
que se vive no es ni remotamen-
te lineal. El caos se define como 
la impredictibilidad*  y evolución 
irregular del comportamiento de 
muchos sistemas no lineales. En 
realidad, los sistemas son sen-
sibles a las condiciones iniciales, 
que constantemente reconfiguran 
el sistema, haciendo que el es-
tado futuro del sistema sea algo 
desconocido en un periodo corto 
de tiempo (Masterpasqua y Phy-
llis, 1997).
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*La neuroplasticidad se considera, entonces, como la capacidad que tiene el tejido neuronal de reorganizar, asimilar 
y modificar los mecanismos biológicos, bioquímicos y fisiológicos, implicados en la comunicación intercelular, para 
adaptarse a los estímulos recibidos. Esta característica implica modificaciones del tejido neural correspondiente, 
que incluyen, entre muchos otros, la regeneración axonal, la colateralización, la neurogénesis, la sinaptogénesis y la 
reorganización funcional.

La teoría del caos recono-
ce que el cambio rápido de un 
conjunto de condiciones de in-
formación iniciales y aparente-
mente no conectadas entre sí, 
puede alterar la validez de las 
conclusiones y decisiones que 
un individuo toma, lo cual hace 
crucial la habilidad de reconocer 
el significado existente en pa-
trones de cambio y adaptarse 
a ellos (Luévalo Ramírez, 2004, 
pág. 398).

Por otro lado, el pensamien-
to de la complejidad resalta que 
los sistemas están compuestos 
por agentes que interactúan de 
manera no lineal entre sí, pro-
duciendo una evolución impre-
decible e incontrolable; pero da 
lugar a fenómenos emergentes 
de coordinación autoorgani-
zada; por eso se dice que en 
todo caos existe un orden in-
mediatamente incompresible, 
como ocurre con la formación 
de fractales (Braun, 1996). Des-
de una perspectiva social, estos 
fenómenos pueden ser caracte-
rizados en muchos casos como 
redes de relaciones (conexio-
nes) entre personas, que inte-
ractúan entre sí, de acuerdo con 
sus condiciones individuales. 
Interacciones que a largo plazo 
son autorreguladas y organiza-
das en un orden impredecible 
e inestable (Luhmann, 1996). 
Al proceso social que estable-
ce conexiones, Niklas Luhamnn 
lo denominó comunicación: la 
base de la conexión social.

El Conectivismo toma su 
nombre, justamente, del énfa-
sis en las conexiones, aspecto 
presentado como diferenciador 
frente al Conductismo, el Cog-
nitivismo y el Constructivis-
mo (cuyas palabras clave son 
la conducta, la cognición y la 
construcción). Las conexiones, 
junto con los nodos, constitu-
yen redes en las cuales ocurre 
el aprendizaje en diferentes ni-
veles.

El primero de ellos se refiere 
al nivel biológico en el cerebro, 
el cual es una compleja red de 
células del sistema nervioso 
interconectadas. En esta parte, 
en las conexiones denominadas 
sinapsis, la comunicación entre 
las neuronas es creada y man-
tenida por medio de procesos 
electroquímicos. Lo que origina 
la capacidad de moldear y re-
moldear las asociaciones entre 
las unidades biológicas ner-
viosas de manera permanente 
a lo largo de la vida, proceso 
designado con el nombre de 
neuroplasticidad* (Bayona, Ba-
yona Prieto, & León-Sarmiento, 
2011).   Así, el aprendizaje, en su 
sentido básicamente natural, es 
la formación de nuevos enlaces 
neuronales.

Un segundo nivel, llamado 
conceptual, sugiere que la pro-
fundidad de la comprensión está 
relacionada con la red concep-
tual que cada aprendiz forma, 
y con el grado de consistencia 
de las conexiones entre ideas y 

conceptos en un área disciplinar 
específica. (Leal Fonseca, 2012, 
pág. 1). En este nivel, las cone-
xiones otorgan significado a los 
conceptos, y fundamentan la 
habilidad de aprender nueva in-
formación, ya que es un proce-
so que depende de la red con-
ceptual preexistente. Estas se 
forman de manera espontánea 
y natural, a través de procesos 
de asociación, en lugar de ser 
construidas mediante una ac-
ción deliberada. Los métodos 
didácticos de representación 
del conocimiento, como son los 
mapas conceptuales, adquieren 
predominancia para visualizar 
la red conceptual existente en 
la información a aprender.

“El tercer nivel correspon-
de al ambiente social-externo 
de cada individuo. En este ni-
vel, las relaciones que tenemos 
con otras personas y con la 
información externa se tornan 
esenciales para ampliar nues-
tro conocimiento” (Leal Fonse-
ca, 2012, pág. 1). En este nivel, 
las herramientas tecnológicas 
de información y comunicación 
juegan un papel crítico, en la 
medida en que forman o ampli-
fican la red social de cualquier 
individuo. Esta red externa, que 
articula los medios, personas 
y herramientas a través de las 
cuales cada uno de nosotros 
obtiene, produce y gestiona la 
información, es llamada Am-
biente Personal de Aprendizaje 
(Leal Fonseca, 2012, pág. 1).
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*Figura 7. Una red centralizada, descentralizada y distribuida.
Fuente: Pensar en red: las redes sociales en la educación 2011. Diego Leal Fonseca.

Los principios del Conectivis-
mo (Siemens, 2004, pág. 6 y 7) 
admiten que el aprendizaje es un 
proceso que:

•Parte de la exposisción de di-
versidad de información, de per-
pectivas y oponiones.

•Se activa a partir de enlazar, 
fomentar y mantener los nodos 
especializados o fuentes de in-
formación dinámicamente co-
nectados en una red distribuida.

Siguiendo estas premisas, el 
flujo de información (exacta y 
actualizada de los conocimien-
tos) y el anhelo por apreciar las 
conexiones entre los campos, las 
ideas y los conceptos es la fuen-
te de todas las actividades del 
aprendizaje.

“Pensar en una teoría nueva 
que se enfoca en un aspecto dife-
rente, las conexiones” (Leal Fon-
seca, 2012, pág. 1), no es tarea fá-
cil; podría ser imposible si solo se 
concibe para ser utilizada en am-
bientes virtuales. Sin embargo, la 
teoría Conectivista no se restringe 
únicamente a estos mecanismos; 
la información puede residir en 
diversos dispositivos no huma-
nos, desde libros hasta tecnología 
móvil, y el libro se encuentra en 
todos los sistemas educativos.

*
Pese a que es una teoría que 

se concibe en ambientes virtuales, 
Diego Leal Fonseca la ha utilizado 
para diseñar ambientes presen-
ciales de aprendizaje denomina-
dos EduCamp, en Colombia. En 
México, La doctora Isabel Ramírez 
ha realizado investigaciones que 
pretenden explorar la pertinencia 
educativa de la teoría en entornos 
presenciales para la formación de 
lectores independientes, con di-
versos libros de literatura como 
dispositivos informativos.

Estos experimentos educa-
tivos han consistido en sumergir 
al grupo social objeto en un am-
biente de aprendizaje, sustentado 
en la provocación a explorar una 
exposición conformada de di-
versa información (curaduría de 
información), detonar la comuni-
cación compartida de las expe-
riencias vividas procedentes del 
abordaje de la información bajo 
el libre albedrío (individual y au-
todirigido), y del intercambio de 
estas experiencias para conectar, 
formar y mantener una red social 
distribuida.

En esta dinámica, los conoci-
mientos, reflexiones y apreciacio-
nes personales son compartidas 

entre iguales de manera caótica 
y no lineal. De tal forma que el 
flujo de comunicación de mano 
en mano va configurando una red 
social distribuida. La que, lejos de 
una directividad lineal, natural-
mente se conforme bajo un pro-
ceso no lineal, impredecible, caó-
tico, complejo y autorregulado. 

En los estudios de Ramírez 
(2013), López E. (2016) y López  B. 
(2016), los nodos de la red son los 
estudiantes, los dispositivos con-
tenedores de información son los 
libros de literatura infantil, el flujo 
del libro de un niño a otro (pro-
vocado por la comunicación entre 
ellos) es la conexión. Así el apren-
dizaje “es obtenido a partir de las 
experiencias y de las interaccio-
nes del aprendiz con otras perso-
nas” (Zapata-Ros, 2015, pág. 87). 
En este proceso “el alumno es el 
centro del proceso de aprendiza-
je” (Ndagire Kizito, 2016, pág. 24) 
y el aprendizaje se pretende lograr 
bajo una estructura social no lineal 
que respete las diferencias indivi-
duales en gustos, intereses y habi-
lidades lectoras de los niños. Este 
proceso forma el hábito de leer de 
forma independiente, según los 
promotores de lectura, quienes 
sustentan que la libre elección y 
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*Un curador (docente) debe tener la responsabilidad de seleccionar las mejores cosas (materiales y recursos) y 
disponer de aquéllas que tengan sentido y desarrollen una narrativa (influir en la narrativa); esta es una manera de 
iniciar en la red.

la autonomía son fundamentales 
en la formación de lectores.

Los principios del Conectivis-
mo están incorporados en estas 
intervenciones educativas, la 
diversidad de información y opi-
niones (lectura compartida) co-
nectará a los niños (nodos) con 
los diversos ejemplares literarios 
(fuente de información), de una 
manera no lineal e impredecible. 
Eventualmente, el mantenimien-
to de este flujo de información y 
de libros que pasan espontánea-
mente mano a mano, desarrolló 
de manera natural el hábito y 
gusto por la lectura, esperando 
consigo conocimientos y apren-
dizajes que se interioricen en el 
individuo permanentemente.

El obtener conexiones entre 
los estudiantes no es una tarea 
fácil, dadas las diferencias indi-
viduales en intereses, motiva-
ciones, desarrollo psicogenético, 
estado de salud, etc.; por eso, 
en los primeros momentos de 
la conformación de la red social, 
el docente debe ser un curador*  
de información y un provocador 
de comunicación social, porque: 
“Nutrir y mantener las conexio-
nes es necesaria para facilitar el 
aprendizaje continuo” (Ndagire 
Kizito, 2016, pág. 22). 

Las investigaciones (Ramírez 
2013, López E. 2016, López B. 
2016) muestran que, una vez 
conformada, los estudiantes 
mantienen la red independiente 
al profesor; así el docente pasa 
a ser una especie de espectador 
del aprendizaje que pasa por la 
red descentralizada.

Los estudios de Isabel Ra-
mírez (2013) con jóvenes nor-
malistas demostraron que los 

estudiantes pasaron de leer 0.05 
libros semestrales a una media 
de 6 (+3) libros de literatura clási-
ca en seis meses. La expectativa 
fue lo inesperado, en un ambien-
te de aprendizaje sustentado en 
el Conectivismo, los estudiantes 
de forma espontánea y gradual 
fueron partícipes de la formación 
de la red, y así ocurrieron cam-
bios en la apreciación de ellos 
hacia la literatura, llegando a ex-
perimentar la libertad intelectual 
y el placer que provoca su lec-
tura. De esta forma, dieron inicio 
a su  formación como lectores 
independientes. 

Es posible que teorías como 
el Conectivismo, configuradas 
para el aprendizaje en el Siglo 
XXI, rindan mayores frutos en 
la educación, pero es necesario 
acercarse a ella, implementarla, 
documentarla y compartir sus 
resultados; para que congruen-
tes con el Conexionismo se 
configure una red de docentes 
conocedores de alternativas di-
dácticas a las teorías clásicas de 
aprendizaje.
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OCIO 
CONVENIENTE
 

Ignacio Navarro

S
eguramente a usted su abue-
lita o mamá le repitió, lo que 
las mías siendo niño hicieron 
para formarme: “la ociosidad 

es la madre de todos los vicios.” Y 
claro, fueron bien intencionadas para 
evitar, como decimos aquí: volvernos 
flojos y presionarnos con la tarea o 
ayudarles a las labores domésticas: 
barrer, trapear, hacer mandados y/o ir 
a las tortillas, como le pasó a un ami-
go… aunque hiciera calor o lloviera. 
¿Su premio? Devorarse unas tortillas 
con sal (burritos) que repartían en la 
fila de espera y lo mejor……quedar-
se con el vuelto. Lo que, en términos 
gerenciales, por lo beneficios arro-
jados, hoy, ese OCIO infantil forzado 

en CONVENIENTE bien equivale a 
un: Ganar, Ganar. Estará de acuerdo.

Pero no deseo escribir sobre 
anécdotas infantiles, sino de lo in-
teresante de entrenarnos a aprove-
char y gozar del OCIO CONVENIEN-
TE que tenemos y, quizá, no nos 
damos cuenta, aún por lo siguiente:

Posiblemente conoce la anécdo-
ta que escuché de un maestro, sobre 
el entonces joven Bill Gates (61), a 
quien su preocupada mamá al verlo 
pasar horas en su cuarto silencio-
so, sin hacer nada -aparentemen-
te- le preguntaba: ¿qué haces? , a 
lo que él le contestaba: “pensando 
mamá, pensando”. Hoy sabemos, 
lo que estar así de ocioso, acabó 

por convertir a Gates en uno de los 
hombres más ricos del mundo y, 
mejor: creador contemporáneo de 
una accesible y valiosa herramien-
ta: El sistema operativo Windows.

Según Wikipedia, está insta-
lado en la mayoría de las compu-
tadoras personales del planeta.

En esta línea, resulta interesan-
te observar lo que desde 2014 vie-
ne proponiendo nuestro paisano 
empresario Carlos Slim Helú (77), 
quien aparte de fundar o comprar 
empresas, ha sido profesor, aún 
siendo alumno en la misma carre-
ra de Ingeniero Civil, de Álgebra y 
Programación lineal de la UNAM: 
Trabajar menos -tres jornadas de 

“Con tres días laborables a la semana, tendríamos 

más tiempo para relajarnos, por calidad de vida. 

Tener cuatro días (libres) sería muy importante 

para generar nuevas actividades de entretenimiento 

y otras formas de estar ocupado.”
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11 horas cada una a la semana- y tener 
más tiempo libre, como él mismo razona:

“Con tres días laborables a la semana, 
tendríamos más tiempo para relajarnos, 
por calidad de vida. Tener cuatro días (li-
bres) sería muy importante para generar 
nuevas actividades de entretenimiento y 
otras formas de estar ocupado.”

Y por ejemplo, en su empresa telefó-
nica, una vez adquirida al Gobierno mexi-
cano, Don Carlos en acuerdo con el po-
deroso sindicato telefonista, incorpora en 
el contrato colectivo de trabajo, la opción 
para quienes pudieran retirarse antes de 
los 50 años, seguir laborando con sueldo 
completo, solo cuatro días a la semana. 
Con esto, el Ing. Slim identifica la conve-
niencia de que las personas sigamos ac-
tivas, aún después de las actuales reglas 
de jubilación forzada, en la mayoría de 
los casos: 65 años. Su propuesta: hacerlo 
entre los 70 y 75 años. Él es un ejemplo 
constatable, sin duda. (Portal El Finan-
ciero FINANCIAL TIMES, 18 junio, 2014).

En estos casos, coincidirá, subyace el 
interesante reto de convertir al OCIO en 
CONVENIENTE, que ya usted y yo tenemos 
fuera de nuestros horarios de trabajo, y 
hoy puede que no lo hagamos, quizá in-
fluidos, entre otros motivos, por el tráfico, 
el calor, ruido exterior y también, conviene 
admitir, traemos dentro de nuestras cabe-
zas, que no estamos acostumbrados a ca-
llarnos la boca y sí muy proclives a hablar 
y hablar sin parar o -lo peor- sin pensar 
conscientemente, como me comenta un 
amigo le ocurrió cuando invitó a un reti-
ro de silencio de tres días a dos amigos, 
uno banquero, otro ingeniero, mis respetos 
para estas profesiones. Ambos abando-
naron el lugar casi de inmediato, antes de 
volverse “locos” -según le expresaron- al 
pedirles que guardaran silencio. Una de las 
prácticas -el silencio bocal y mental- mile-
narias más poderosas, al alcance de todos.

¿Se imagina los potenciales Bill Gates 
o Carlos Slim, que existen en cada uno de 
los miles de jóvenes NINIS de aquí y de to-
das partes, si pensaran en esos espacios de 
OCIO forzado, para volverlo CONVENIENTE?

De aquí que le invite a entrenarnos, 
bien acompañados si se puede, identifican-
do tranquilamente cuánto de nuestro OCIO 
lo hacemos CONVENIENTE para usted, para 
mí. Para todos.

¿Se atreve?

Ignacio Navarro.
Consultor, asesor y entrenador personal de 

empresarios, directivos y profesionistas.
Miembro de CONTRACULTURA, A.C. (consul-

tores de inversión en capital humano y planeación 
estratégica).
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Son las escuelas y 
la familia la solución 
frente a la crisis de 

valores que tenemos en

México?

?

P
artamos de lo siguiente: La 
realidad social en México 
está demasiado enrarecida y 
afecta de forma sustantiva el 

tejido social. Desde distintos frentes 
–organizaciones civiles, líderes em-
presariales, autoridades educativas- 
se escucha decir que padecemos 
una crisis de valores. En razón de ese 
diagnóstico, se apela a dos agencias 
socializadoras para recuperar las 
condiciones de civilidad y de armo-
nía social. Esas agencias socializado-
ras son la familia y las escuelas. Son 
referencia recurrente cada vez que 
se presenta un hecho que indigna a 
la sociedad. ¿La familia y las escue-
las son la respuesta a nuestra crisis 
de valores? Difícil afirmarlo, luego de 
que ambas instituciones contienen 
problemas sustantivos que las hacen 
ver como en un estado de crisis in-
terna. 

Fidel Ibarra López
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Me explico por qué. En el caso de la fami-
lia, es claro que el modelo tradicional de mamá, 
papá e hijos es un modelo que se mantiene, 
pero ya no es el único. 
Hoy se tiene como fa-
milia a otros modelos 
como  el caso de Mu-
jer-Mujer-hijos, Hom-
bre-Hombre.*  Se dirá 
que no están debida-
mente aceptados estos 
modelos y es correcto; 
y por ello se está ge-
nerando toda una dis-
cusión al respecto que 
incluso se ha trasladado al 
plano del derecho civil.        

En varios Estados de la República esta 
discusión se mantiene como parte de la 
agenda legislativa de los Congresos locales. 
Así pues, más que generar respuestas como 
agencia socializadora ante la crisis de valores 
que enfrentamos, la propia familia está en un 
proceso de presión interna donde lo nuevo 
no termina por aceptarse y genera discu-
sión y conflicto. 

Además, el modelo tradicional está 
siendo minado desde la esfera económica. De 

acuerdo al Centro de Análisis Multidisciplinario 
de la UNAM (2014), hoy se tienen que trabajar 14 

horas-hombre para consumir la canasta ali-
menticia recomendable 

que se consumía con 
el salario mínimo 
de 1987. Y ello se 
debe a la deprecia-
ción que ha sufrido 
el salario mínimo; 
que a decir de esta 
instancia académi-

ca, de diciembre de 
1987 hasta agosto 

del 2014, ha sido del 
78.66%. Ello significa 

pues, que el ingreso de papá 
no es suficiente para sostener los 

gastos en el hogar, y se ha tenido 
que recurrir a la actividad laboral de 
la mamá para completar el ingreso re-

querido. Resultado: la socialización que 
antes pasaba por la madre, hoy ya no es 
así al cien por ciento. Y han surgido otros 
elementos como el caso de los aparatos 
electrónicos, que no socializan, pero sí 

entretienen a los chicos mientras que los 
padres trabajan.

*Se pueden integrar incluso otros modelos de familia, como el caso de 
Hombre-gatos o perros; o Mujer-gatos o perros. Son modelos donde las 
personas no se ubican en un plano tradicional de familia. Ni siquiera para 
la vida en unión libre con personas del sexo opuesto o del mismo sexo.

Por el lado de la escuela, también se tienen 
problemas sustantivos, pero de otro orden. La 
responsabilidad de la escuela en el plano de la 
educación, además de la formación académica, 
tiene que ver con la educación cívica. Porque la 
responsabilidad de la escuela es la de formar a 
individuos con la capacidad de vivir en sociedad; 
esto es, a individuos con la capacidad de  convivir 
a partir de valores cívicos con el “otro” en espa-
cios donde el orden público depende de la civi-
lidad de los individuos. Y para ello se vale tanto 
de textos especializados en la materia, así como 
de docentes y actividades extracurriculares que 

vengan a fomentar –y en su defecto a cimentar- 
el aprender a vivir en democracia.

No obstante, tal encomienda tropieza con al-
gunos obstáculos tanto externos como internos, 
que dificultan sobremanera el propósito final. 
En el caso del primero, el contenido de materias 
como Ética y Valores en el Bachillerato no se co-
rresponde con la realidad que el alumno observa 
en su entorno o a través de su aparato celular con 
tan solo un clic. En ambos planos, hay una asime-
tría que deslegitima cualquier esfuerzo del pro-
fesor si dirige su clase a partir del contenido que 
tiene a la mano en el libro de texto de la materia. 
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Me explico con un ejemplo: en un libro de Ética y Valores I que se 
imparte en Bachillerato, se lee lo siguiente: 

“La actual democracia representa grandes ventajas: garantiza una 
gran cantidad de derechos fundamentales; evita crisis económicas 
graves como las ocurridas en el pasado; tenemos ámbitos de liber-
tad; hay programas sociales  que buscan la seguridad alimentaria y 
económica; abre caminos para la igualdad política y de participación 
ciudadana, entre otras” (Puerto Góngora, 2015, p. 110). 

Si se revisa a la luz de la realidad social y política que se tiene 
en el país, cualquiera de las ventajas de la democracia que se se-
ñalan en el párrafo anterior no se corresponden con la realidad. Al 
párrafo citado se le suman las siguientes afirmaciones: 

En una democracia no caben:

 1) Los individuos que se sirven de la 
política para favorecer a un grupo

2) Las actividades políticas que propician la 
explotación y las injusticias sociales 

3) Las acciones violatorias de los derechos 
humanos

4) Todo lo que obstaculiza las prácticas de 
democracias: crimen organizado, repre-
sión, etc... (p. 112). 

Una simple hojeada a un periódico demuestra que la vida pública en nuestro país se 
nutre de todo esto que se dice que no cabe en una democracia.

Resultado: el alumno asume como contenido lo que aquí se presenta, pero nada más. 
En la práctica, asume actitudes propias de su entorno porque así son las reglas del juego. 
Y en base a ellas se conduce. 
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Hace ya algunos años, cuando recién 
se estrenó el documental “Presunto Culpa-
ble”, impulsamos en la Universidad donde 
en ese momento laboraba, la exhibición 
del material en el auditorio de la escuela y 
posteriormente llevamos a cabo una mesa 
redonda con especialistas en la materia. 
Resultó ser un ejercicio muy interesante 
por el nivel de discusión que se generó. 
Posteriormente hicimos el mismo ejerci-
cio con los alumnos directamente en las 
aulas y ahí el resultado fue extraordinario: 
cuando correspondió hablar a los alumnos 
de Derecho, por ejemplo, quedaron al des-
cubierto los intereses reales del alumno. 
Argumentaron –si se les puede llamar así-, 
que el documental contenía una experien-
cia importante en el plano de la ética –por 
la intervención que tiene el equipo de abo-
gados para que el presunto culpable obtu-
viera su libertad-, pero que en la realidad 
el sistema funciona así, y que tenían que 
comportarse de la misma forma si preten-
dían acceder a un trabajo en el sistema ju-
dicial de este país, o ascender dentro del 
sistema si ya se pertenecía a él. 

Y entonces, pregunté, ¿ustedes no 
mostrarían compromiso alguno con la jus-
ticia, la honestidad y la transparencia? Una 
chica me contestó de forma inmediata.

"Yo no profe, así no 
se avanza en este país." 

Hay una asimetría respecto al entorno 
y los contenidos que se observan en la 
escuela. La respuesta del alumno siempre 
cae en la siguiente afirmación: 

"Allá afuera es dife-
rente profe. La realidad 
es muy diferente res-
pecto a lo que se tiene 
aquí en la escuela." 

Y esa diferencia mina cualquier esfuer-
zo que se haga al interior de las escuelas. 
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PRIVADAPUBLICA

Hay otro aspecto y tiene que ver con la con-
dición interna de las escuelas.

 Las escuelas –públicas o privadas- forman 
parte del sistema educativo de este país, en ese 
sentido, orbitan bajo una lógica del poder. Son 
instancias –diría Foucault- donde se reproducen 
acciones de control. Y en ese sentido, las propias 
autoridades educadoras bien pueden reprodu-
cir instrumentos que se observan en la realidad 
social para mantener la gobernanza al interior 
de los centros educativos. En ese sentido, no se 
privilegia la participación democrática de los ac-
tores en los centros escolares, sino el control de 
los mismos. 

Así pues, cuando se escucha decir que hay 
que apostarle a la educación o a la familia para 
reconfigurar la situación en materia de valores 
en México, yo guardo mis dudas de que eso 
sea la solución. Y no es que considere que sea          
inadecuado –puesto  que son las únicas instan-
cias en términos reales con las que contamos 
para enfrentar esta situación-; sino que, en las 
condiciones en las que se encuentran, no creo 
que puedan generar una solución de fondo. 

Pero entonces, ¿qué hacer…? No es fácil con-
testar una pregunta de este tipo dado el contexto 
que tenemos. Pero creo que haríamos bien como 
sociedad en reconocer el problema y posterior-
mente buscar soluciones. Pero no reconocerlo 
en base a una lamentación institucional, y poste-
riormente recurrir al sambenito de la educación 
y la familia; sino en admitir que transitamos por 
una crisis profunda de valores y que ha llegado 
el momento de articular una estrategia de fondo. 

El problema se agudiza debido a la crisis de 
credibilidad en la que se encuentran gran parte 
de las instancias públicas de este país. No hay 
alguna que se salve. Y en ese sentido, no hay 
referentes de dónde agarrase, por eso se recurre 
de manera inmediata a la familia y a la escuela. 

Empero, una cosa es segura: si no hacemos 
algo, las tragedias como la ocurrida en el Colegio 
Americano del Noreste, en Monterrey, N.L. (18 de 
enero del 2017), se seguirán presentando. Una 
tragedia que en su momento indignó a la socie-
dad y se leyeron comentarios en redes sociales 
donde se aseguraba que “habíamos perdido el 
rumbo” o que éramos una “sociedad fracasada”. 
Pero después de la indignación, todo siguió igual. 
No pasó más. Hasta que se presente la siguiente 
tragedia y el proceso se vuelva a repetir. 

Quizá es aquí donde se tiene la mayor grave-
dad del problema, en esa condición de “no hacer 
nada”, que termina traduciéndose  en indiferen-
cia. Una indiferencia que lacera y hiela si se ob-
serva con cuidado. 

Cuando ocurrió la tragedia en el Colegio Ameri-
cano, en Monterrey, coincidió con una reunión que 
teníamos que celebrar unos maestros y un servi-
dor. La plática fue ésa, cuando llegamos al tema de 
cómo salir de este laberinto en el que nos encon-
tramos, las respuestas fueron variadas, pero todos 
coincidíamos en algo: la situación nos ha rebasado. 

Sí, nos ha rebasado… pero nadie lo dice con to-
das sus palabras. 

En cambio se prosigue el discurso institucio-
nal… y cuando se presenta la tragedia siempre 
está la figura de la escuela y la familia para salirle 
al paso al problema. Hasta ahí llegamos. 

Y así continuamos...
Fidel Ibarra López.

Profesor universitario de la Facultad de Ciencias
Económicas Administrativas de Mazatlán, de la

Universidad Autónoma de Sinaloa. Asimismo,
es articulista y columnista en diversos medios

digitales e impresos en México.
y forma parte del  Centro de Investigación 

e Innovación Educativa de SEV.
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“La reforma educativa en México 

ha pasado por los medios de 

comunicación y no por las aulas”

(FI.) Doctor, en marzo del pre-
sente año, en el marco del IX 
Congreso Internacional Educa-
tivo Multidisciplinario del Siste-
ma Educativo Valladolid, usted 
señalaba que habría que refor-
mar la reforma, dado el sesgo 
punitivo que contenía al centrar 
su atención en la parte admi-
nistrativa para regular y “con-
trolar” la permanencia de los 
profesores en el sistema edu-
cativo. Desde su perspectiva, 
¿qué se tendría que reformar 
de la reforma para configurar a 
partir de esta un cambio educa-
tivo de fondo en México? 

(MGA.) A mí me parece que la 
Reforma Educativa –hasta don-
de alcanzo a ver, y lo sigo pen-
sando- va a ser una reforma que 
va a tener un gran impacto en 
el sector educativo; pero no fue 
una reforma educativa, sino fue 
un ajuste administrativo a las 
modalidades de la distribución 
de las plazas, que pasaron del 
sistema tradicional que tenía 
venta, herencia de plazas pero 
también asignaciones poco cla-
ras. Y esto resultaba del pacto 
corporativo entre el Gobierno 
federal y el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) y de muchos Gobiernos 
locales. Una cosa que se dice 
con mucha frecuencia –a mi 

juicio erróneamente-, es que 
“era una bronca del Sindicato”. 
No. A ninguna plaza heredada 
o vendida o asignada le faltó el 
beneplácito de la autoridad del 
Gobierno federal o local y de 
Hacienda, para poderla pagar. 
Entonces, en realidad se trató, 
creo yo, de re-formar esa rela-
ción de cúpulas, orientada no a 
la educación sino al ejercicio del 
poder.

Dado que el orden de los 
factores sí altera el producto, 
haber hecho del corazón de la 
reforma, la Evaluación, haber 
hecho algo que jurídicamente es 
una barbaridad; es decir, haber 
determinado que los derechos 
laborales de los profesores que 
por ejemplo habían adquirido 
definitividad, retroactivamente 
perdían ese derecho. Y  ahora 
iban a estar siendo evaluados 
cada cuatro años, etc. Me pare-
ce que lo que se hizo fue ubicar 
a la evaluación como el cora-
zón de la reforma en una zona 
laboral. Cuando la evaluación 
se ubica en una zona laboral, la 
evaluación pierde sentido como 
procedimiento inmediato, el cual 
procura mejorar un sistema. Se 
convirtió entonces en una es-
trategia –para el Gobierno- de 
control, y para los profesores, de 
supervivencia.  Mucho de lo que 
ocurre en la evaluación no pasa 

E
l Dr. Manuel Gil Antón 
(MGA) ha sido una de las 
voces críticas de la Refor-
ma Educativa, la crítica la 

ha realizado a partir de una pre-
misa fundamental: la Reforma 
Educativa sitúa en el corazón de 
la misma, la parte laboral. Y lo 
ha hecho, como un instrumento 
de control -en el caso del Go-
bierno-, y de supervivencia, en 
el caso de los profesores. En 
esas condiciones, afirma el pro-
fesor e investigador del Colegio 
de México, “es muy distinto eva-
luar lo que se pretende enseñar, 
que enseñar para pasar la eva-
luación”. En ese sentido, señala 
que esta reforma no ha cambia-
do lo que pasa en las aulas en 
términos de mejora. Lo que ha 
causado es que los profesores 
estén estudiando más que en-
señando, porque les puede caer 
la evaluación. En suma pues, la 
reforma ha pasado por los me-
dios de comunicación y no por 
las aulas. 

La entrevista fue realizada 
por el Dr. Jesús Javier Vizcarra 
Brito ( JVB), Director del Centro 
de Investigación e Innovación 
Educativa del Sistema Educati-
vo Valladolid (CIINSEV) y por el 
maestro Fidel Ibarra (FI), inves-
tigador y miembro del CIINSEV. 

Entrevista al Dr. Manuel Gil Antón
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por el aula. ¿Por qué? Porque 
éste es un requisito laboral que 
no tiene que ver con la práctica 
docente y, en todo caso, siempre 
he sostenido que esta reforma 
tiene un gravísimo problema, y 
es que no se consultó a los do-
centes. No los tomó en cuenta. 
Los dejó sin voz y los convirtió 
en objetos. 

Reformar la reforma puede 
tener diversas modalidades. Hay 
quienes piensan que lo que ha-
bría que hacer es reformar las 
leyes secundarias. Como sabe-
mos, de la reforma surgen cam-
bios a la Ley General de Educa-
ción, se da autonomía al Instituto 
Nacional de la Evaluación de la 
Educación (INEE) y se estable-
ce la Ley del Servicio Profesio-
nal Docente. Entonces, hay un 
sector que piensa que haciendo 
reformas a las leyes secundarias 
por ejemplo, modificando el Ser-
vicio Profesional Docente, la es-
tructura y el papel que juega  en 
la evaluación (…) haciendo una 
evaluación, luego la segunda y 
ya la tercera, pues no hay que 

seguir evaluando a los profeso-
res cada cuatro años; porque la 
ley no tiene previsto en ningún 
apartado en qué momento van 
a dejar de evaluar a las perso-
nas. ¿Por qué? Porque suponen 
que la precariedad en el docente 
produce calidad en la educación. 
Y no, la precariedad en el em-
pleo lo que produce es miedo. 
Una cosa es pasar la evaluación 
y otra realizar el trabajo. 

Hay quienes piensan  tam-
bién, en modificar la ley del INEE  
para hacer que puedan pasar la 
evaluación (…) y no solamente 
que cumpla parámetros, ¿por 
qué? Porque no se han hecho 
bien las cosas. La última evalua-
ción, por ejemplo, a los asesores 
técnicos pedagógicos la tuvieron 
que cancelar porque no la pilo-
tearon. No hicieron una prueba 
piloto de una evaluación que 
afectaba a miles de personas y 
la consideran entonces inválida. 
Segundo, por ejemplo, hicieron 
una evaluación al desempeño 
hace un par de años y ahora la 
han cambiado para aplicarla en 

noviembre. ¿Cuál es la confia-
bilidad de que esta prueba de 
desempeño con esta otra que 
la modificaron? No hay ningún 
asidero. 

Tercero, ¿cómo puede ser 
que en ocho horas se mida o se 
aproxime a la calidad del desem-
peño docente que ha ocurrido 
durante 10 ó 15 años? Entonces 
para  rematar, una de las ten-
dencias es que basta con revisar 
las leyes secundarias. Otra co-
rriente piensa que se tiene que 
modificar parte de la reforma 
constitucional. Por ejemplo, los 
plazos establecidos en los transi-
torios que son los que indicaron 
que habría que hacer la evalua-
ción en los términos en los que 
se está haciendo. También, que 
hay que modificar el artículo 73 
en la fracción que corresponda, 
que va a ser el Congreso el que 
regule el ingreso, promoción y 
permanencia del personal do-
cente a través del Servicio Profe-
sional Docente, porque eso saca 
al Magisterio del artículo 123. 
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(FI.) ¿Pero no es situar ahí, ese 
marco de reforma, estricta-
mente en el marco normativo?

(MGA.) Sí, pero como está es-
tablecido en la Constitución, 
en el artículo 73 dice cuáles 
son las funciones exclusivas 
del Congreso, y quedó en el 
texto constitucional que es 
el Congreso el único que va a 
definir los términos de ingreso, 
promoción y permanencia. En 
consecuencia, si eso permane-
ce en la Constitución, entonces 
los profesores quedan fuera de 
la Ley del Trabajo. No están ni 
en el apartado A, ni en el apar-
tado B, están en el apartado de 
la Ley del Servicio Profesional 
Docente y de un Congreso que 
nunca discutió la reforma, sino 
que la aprobó a mano alzada 
porque la habían pactado fuera 
del legislativo.

Entonces, yo con esto 
muestro que hay dos posibili-
dades: la reforma a la reforma, 
implicando la modificación a la 
Constitución –o en parte al me-
nos-. O la reforma a la reforma 
a las leyes secundarias. Creo yo 
que la nueva administración fe-
deral va a tener que hacer una 
revisión deveras exhaustiva del 
impacto educativo que tiene 
esta reforma. Y confío en que 
esa discusión genere el rumbo 
de lo que creo es indispensa-
ble: reformar la reforma. 

No se trata de echar atrás 
la reforma en términos de “No 
existió”. Una administración 
nueva, o incluso una adminis-
tración misma, tiene capacidad 
de reformar la Constitución. Lo 
acabamos de ver con el tran-
sitorio del pase automático del 
Procurador a Fiscal. Acaban de 
decidir que van a modificar la 
Constitución la misma Admi-
nistración, la misma Legisla-
tura. Entonces, es de terror lo 
que manifestó el Presidente de 
que “Tenemos una disyuntiva: 

o seguimos el camino de las 
reformas, o volvemos al pasa-
do”. Es falso. Y es falso porque 
el pasado incluye al populismo 
priista –que fue el que generó 
la alianza con el SNTE-; pero 
también incluye a este modelo 
de desarrollo que lleva 25 años 
empobreciendo al país. Los dos 
son pasados. Entonces es casi 
casi indispensable, para cual-
quier administración –incluso si 
ganase el PRI- revisar la refor-
ma –y toda la reforma-, porque 
no hay reforma definitiva. 

Ahora, me parece que lo 
central es hacer de la Ley de 
Servicio Profesional Docente 
una realidad, un proyecto de 
profesionalización del Magis-
terio en el cual haya una eva-
luación de ingreso. Es una ver-
güenza que el Gobierno haya 
puesto a funcionar un modelo 
educativo -a tres meses de 
inicio-, que diga que es nuevo, 
cuando está lleno de ocurren-
cias y de viejos temas. 

El modelo educativo tiene 
que revisarse porque es con-
tradictorio. La prisa es mala 
consejera y esta es una refor-
ma hecha con mucha premura, 
ubicando a la evaluación como 
la estrategia de control laboral, 
en vez de hacer que el Go-
bierno asumiera su parte en la 
parte de ejercicio de autoridad. 
Terminaría diciendo, que en la 
Ley Federal del Trabajo está 
establecido que con tres fal-
tas cualquier trabajador puede 
ser despedido. Eso tiene que 
ejercerlo la autoridad. Que sin 
son tres faltas, no consecutivas 
sin justificación, también. Si al-
guien hace mal su trabajo, ha-
bría que corregirlo. ¿Por qué en 
vez de ejercer la autoridad, se 
metió la evaluación, que tiene 
otros fines como mecanismo 
laboral? Para que el Gobierno 
no pagara la cuota de respon-
sabilidad que tuvo en el pacto 
corporativo con el SNTE.

( JVB.) Usted ha sido muy enfá-
tico en señalar que lo peor que 
se puede hacer es conducir el 
sistema educativo en razón 
de las evaluaciones y en todo 
caso, que si lo que se preten-
día era evaluar, que se eva-
luara entonces en razón de un 
proyecto de país. ¿A qué se re-
fiere con esta idea de evaluar 
el sistema educativo en razón 
de un proyecto de país? Y al 
mismo tiempo, desde su pers-
pectiva, ¿qué tipo de proyecto 
de país se tiene en este mo-
mento en México y qué vincu-
lación existe –si es el caso- con 
el proyecto planteado en la re-
forma y el modelo educativo? 

MGA. Todo proyecto educativo 
está inmerso en una concep-
ción del país que se quiere. Es 
muy distinto proponer que en 
20 años vamos todos a ser bi-
lingües, en vez de proponer un 
país bicultural o multicultural. 
Aprender inglés, para poder 
descifrar un manual para traba-
jar en el campo de una maqui-
ladora, no es un proyecto edu-
cativo. ¿Ser bilingüe es estar 
preparando a los migrantes? 
¿Ser bilingüe es estar prepa-
rando a los obreros en México 
y a los trabajadores en México 
para que sepan seguir órdenes 
y sepan traducir los manuales? 
Hoy se dice que el inglés es el 
instrumento de comunicación 
mundial, y es cierto. Pero un 
sistema educativo debe aspi-
rar a la interculturalidad que 
incluya a 60 grupos indígenas 
que son bilingües y que son 
biculturales. Por eso tenemos 
universidades interculturales. 
Con este ejemplo lo que quiero 
decir es que si nosotros pensa-
mos en el país de Peña Nieto 
en el mundo, estamos pensan-
do en un país que orientará su 
modelo educativo –como está 
orientando su modelo econó-
mico, su modelo de desarro-
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llo- a estrictamente lo laboral. 
Olvidando que nuestro modelo 
educativo es un proyecto que 
tiene que tener un horizonte 
cultural. Un horizonte de ensan-
char la mirada de los estudian-
tes. 

Entonces, la preocupación 
que yo tengo es que el proyecto 
de país que subyace al modelo 
educativo es un proyecto de 
país centrado en lo instrumen-
tal y no en lo formativo. Es un 
proyecto que propone instruir y 
no formar más allá de los pro-
gramas de los comerciales en la 
televisión. 

Esta reforma no ha cam-
biado lo que pasa en las aulas 
en términos de mejora. Lo que 
ha causado es que los profeso-
res estén estudiando más que 
enseñando, ¿por qué? Porque 
les puede caer la evaluación. 
La frase que más me gusta es 
que es muy distinto evaluar lo 
que se pretende enseñar, que 
enseñar para pasar la evalua-
ción. Entonces, la evaluación 
metida en un proyecto de país 
orientado a la instrucción, a lo 
instrumental,  no a algo comu-
nicativo, a la creación de una 
ciudadanía crítica, a mi parecer 
está muy claro. 

La reforma ha ocurrido en 
la televisión, en los periódicos 
(y no en las aulas). Haciendo 
cuentas en las páginas de trans-
parencia, la reforma el año pa-
sado corrió a 90 mil pesos por 
hora en comerciales. En este 
año va en 140 mil pesos por 
hora.  Es una reforma que está 
ocurriendo en los medios. ¿Y 
quién no va a estar de acuerdo 
en una página de periódico que 
dice “Antes teníamos pura me-
moria, ahora vamos a aprender 
a aprender”; “Antes no había 
inglés, ahora va a haber in-
glés”?. La gente dice “¡oye, está 
bien…!”. 

El problema es que segui-
mos teniendo una gran cantidad 

de escuelas con infraestructura 
muy deficiente –aunque se esté 
mejorando la infraestructura, 
como dice el Gobierno-; pero 
yo nunca he visto al Secretario 
Nuño (Secretario de Educación 
Pública), en una escuela multi-
grado de Oaxaca hablando del 
Modelo Educativo. Porque ahí 
lo que le van a responder “¿Y 
cuál modelo educativo señor? 
No tenemos ni pupitres. No hay 
luz. No hay material”. Hay una 
gran improvisación. 

Entonces, en el fondo, dis-
cutir la reforma educativa es 
discutir el futuro de cada una 
de una de las escuelas. Y el país 
en el que están pensando estos 
continuadores del neoliberalis-
mo –que desde el 85 se instau-
ró- es un país que se inserte en 
la producción y en el mercado. 
Cuestión que es importante; 
pero no exclusiva del proyecto 
educativo. A eso me refería yo 
cuando decía que un proyecto 
educativo es como un “micro-
cosmos” del país que se quiere. 
Un proyecto educativo que está 
orientado a pasar evaluacio-
nes, porque si no se pierde el 
empleo, pues está orientado a 
la eficacia a responder las pre-
guntas de opción múltiple. 

Y claro, en la televisión se 
dice “ya vamos a aprender a 
aprender. Va a ser esto mara-
villoso. La reforma es un gran 
éxito”; pero los resultados se 
van a ver en 20 años y en ese 
tiempo puede ser que mejore la 
educación en México, pero no 
por estas reformas, sino porque 
mejoren las condiciones de in-
greso, las condiciones de vida y 
se reduzca la pobreza. 

Hay ejemplos muy claros 
en Estados Unidos en que ha-
ciendo una reforma educativa 
mejoró la calidad de la educa-
ción, pero averiguando mejor, lo 
que cambió fue la clase social 
de los estudiantes. ¿Por qué? 
Porque sigue siendo en México 

muy importante el origen fami-
liar en el desarrollo escolar. Por 
eso sigo pensando que la eva-
luación orientada a la conserva-
ción del empleo, o la evaluación 
orientada a ganar un mejor lu-
gar en PISA –el examen de la 
OCDE-, eso no es un proyecto 
educativo. Es un proyecto, diga-
mos, más que educativo eso es 
un proyecto de indicadores. 

Los indicadores se pueden 
mejorar muy fácil. Yo tengo 
un coche que falla. Luego lo 
meto a un taller. Y me dice el 
mecánico, “oiga, le sale en 20 
mil pesos arreglar el carro. Está 
deshecho”. Y yo le digo, “Y no 
hay una forma más barata”, él 
me va a responder: “Sí, como 
no, en el velocímetro, donde 
dice 60, ponga 80. Y donde dice 
80 ponemos 100. El coche va 
a andar a la misma velocidad, 
pero usted va a sentir que va 
más rápido; usted va a presumir 
que va más rápido, y si quiere 
le ponemos un ventilador en el 
parabrisas para que eche aire y 
su pelo se mueva como que va 
echo la raya”. 

En México se están modi-
ficando indicadores sin modi-
ficar la sustancia educativa. El 
ejemplo más claro es que están 
diciendo que el 82% de los jó-
venes de los 15 a los 18 años 
están estudiando Educación 
Media Superior. Eso es mentira, 
es demagogia. Porque cuentan 
a la matrícula que va de 15, 20 
ó 25 años y la dividen entre el 
grupo de edad. Ese sí enfocado 
de 15 a 18. No es cierto que el 
82% esté cursando. Claro, si se 
divide toda la matrícula entre el 
grupo de edad, nos sale 82%. Si 
uno  acota de matrícula de 15 a 
18 sobre 15 a 18 estaremos en 
el 55%. 

Un país que no aclara ni en-
frenta con seriedad sus cifras 
con sus problemas, lo que va 
a hacer es generar seudosolu-
ciones. Muy útiles para tapar 
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campañas electorales,  pero 
terribles para solucionar la si-
tuación. 

(FI.) Doctor, usted ha señalado 
en otros espacios que la Refor-
ma Educativa iba a ser exitosa 
en lo referente a la renovación 
del pacto del Gobierno federal 
y el Sindicato; pero que no iba 
a tener consecuencias signifi-
cativas en términos de apren-
dizaje para los estudiantes en 
México. Con la presentación 
del Nuevo Modelo Educativo 
en este año, ¿varía en algo 
su perspectiva o mantiene su 
postura respecto a las nulas 
consecuencias en materia de 
aprendizaje? 

(MGA.) A mí me parece que 
las mejoras en el aprendizaje 
van a derivar mucho de as-
pectos que no tienen que ver 
con la reforma. ¿En qué sen-
tido? Primero hay que aclarar 
que el Magisterio es un millón 
quinientas mil personas -si se 
integran los docentes del nivel 
Superior-. En ese grupo tan 
enorme, hay muchísimos ex-
traordinarios profesores y pro-
fesoras. Hay regulares  como 
yo. Y hay un sector, digamos, 
que no cumple. Como en el 
gremio de los abogados, como 
en el gremio de los médicos, 
la condición humana está bien 
repartida. Solo en el gremio 
de los políticos todos caen del 
lado de la “Gran Estafa”, que es 
una vergüenza. 

Pero, digamos, el impacto 
que va a tener la reforma en la 
vida de las aulas va a depen-
der más bien del esfuerzo de 
los profesores y de su forma 
de articular proyectos educa-
tivos específicos. Pero no va a 
derivar de la reforma, sino que 
va a derivar de lo que ha de-
rivado siempre en México, de 
los proyectos educativos de los 

profesores. Ahora, este mode-
lo educativo, al no ser nuevo, 
sino que es producto de una 
mezcolanza de proyectos edu-
cativos previos, lo que dice es 
una bola de lugares comunes. 
Y en consecuencia, cuando se 
apliquen los planes y progra-
mas de estudio –que por cierto 
todavía no están detallados, 
se están piloteando, se dice-, 
me parece que lo que se van 
a generar, otra vez, es que los 
profesores en cursos de 40 ho-
ras por vía computadora, com-
prendan el nuevo modelo y lo 
pongan en práctica. ¡Eso es im-
posible, otra vez, es demago-
gia! Pero lo pintan bien en los 
comerciales de la televisión y 
los periódicos. 

El hecho de que haya un 
modelo educativo -incluso 
concediendo que fuese bue-
no-, generaría la pregunta: 
“Perdóneme, si el modelo 
educativo lo puso usted al fi-
nal ¿con qué referente evalua-
mos? Porque si evalúo con un 
referente que no es el modelo 
educativo, ¿cómo sabemos si 
los profesores van a poder lle-
varlo a cabo?”. El mejor ejem-
plo que tengo yo –y es trágico- 
es una caricatura de Patricio 
Monero, en la cual una profe-
sora le dice a un funcionario de 
la SEP: “¿Oiga, no hubiera sido 
primero el modelo y luego la 
evaluación?”. Y el funcionario 
le dice “Ni que estuviéramos 
en Finlandia”. Aquí primero po-
nemos el pavimento y luego el 
drenaje. 

Lo que pasó en el soca-
vón del Paso Exprés, que dos 
personas murieron asfixiadas, 
ni siquiera por el golpe, sino 
asfixiadas –aunque mandaban 
mensajes pidiendo auxilio. No 
hubo nadie  que les auxiliara-. 
Y el Secretario de Comunica-
ciones dice “Vamos a darles 
dinero por el mal rato que pa-

saron sus familiares”. Es un in-
dicador, es una metáfora de un 
sistema educativo que prime-
ro puso el pavimento como la 
parte más superficial. No cuidó 
la parte de arriba y estamos en 
un socavón. Es decir, los pro-
fesores están metidos en una 
lógica de pasar la evaluación 
so pena de perder el empleo, 
pero desvinculada de su prác-
tica. 

Por otro lado, el modelo 
educativo, por ejemplo, no ha 
tocado la renovación de los 
Planes de Estudio de las Nor-
males. ¿Por qué no empezar 
una reforma educativa revi-
sando los Planes de Estudio de 
las Normales, para generar en 
su caso, profesores y profeso-
ras mejor preparados para una 
educación en específico? ¿Por 
qué no hacer eso? ¿Por qué no 
tener una estrategia diferente 
para los nuevos profesores, 
para los profesores mayores? 
Los profesores mayores han 
dicho “mejor me jubilo”. Ayer 
estuve con un profesor que 
estuvo 40 años en servicio y 
me dijo: “Me jubilé, porque yo 
no estoy dispuesto a que unos 
señores que nunca han dado 
clases, hagan un examen y me 
digan que no soy idóneo o que 
soy insatisfactorio”. 

Y por otro lado, sí creo que 
ha habido una reconstrucción 
del pacto con el SNTE. Si uno 
ve cualquier anuncio de la Re-
forma Educativa, lo que va a 
ver es junto a Nuño, como vi-
mos junto a Chuayfett, a Juan 
Díaz de la Torre.  Es un Sindica-
to que no protestó por la apli-
cación retroactiva por la pérdi-
da de un derecho. ¿Eso es un 
Sindicato? No, eso es un grupo 
de presión con el que se pactó 
políticamente. 

Segundo, cada vez apa-
recen más denuncias de que 
se hace la prelación, según la 
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evaluación, pero la prelación 
de las plazas se le deja al SNTE. 
Entonces, si un amigo del diri-
gente sindical quedó en el lu-
gar 45, le ponen la plaza que 
quieren. Se ha reorganizado el 
pacto con el Sindicato. Incluso 
el Presidente del INEE, ahora, 
Eduardo Backhoff, dijo que ahí 
está una parte de la reforma, 
en evitar esa corrupción. Pero 
cómo le vamos a hacer si el 
Presidente de la República dice 
que ahora las plazas se obtie-
nen por méritos y que los que 
sean más meritorios van a te-
ner las mejores plazas. Perdón, 
¿este es un sistema educativo 
donde el Presidente de la Re-
pública dice que hay plazas 
de primera, de segunda y de 
tercera? ¿Que tenemos una 
educación pública sesgada? 
Verdaderamente a veces pien-
so que se ha perdido toda ética 
y que a fuerza de comerciales 
y de mensajes como el del 
Presidente al día siguiente de 
entregar el Informe entre pu-
ros amigos o la organización 
que tienen por ejemplo en el 
INEE, donde van a hacer un 
Seminario durante varios días 
en los cuales el Subsecretario 
y autoridades van a dialogar 
sobre cómo es la reforma y 
con comentarios de algunos 
investigadores; pero no inclu-
yen a los investigadores que 
han hecho crítica. Entonces son 
seminarios a modo, con refor-
mas a modo y sí pienso que, 
electoralmente lo van a usar: 
¿quieres un futuro en el cual 
haya méritos en la asignación, 
o quieres volver al  pasado de 
la  venta y herencia de plazas? 

Hay un tercer camino -a 
esta disyuntiva-, reformemos 
la reforma para que sea facti-
ble. Quitémosles las aberracio-
nes que tiene con respecto a 
lo laboral, impliquen o no cam-
bios constitucionales. Insisto, 

en cambios constitucionales 
posibles, ¿por qué? Porque lo 
ha hecho esta administración. 
Esta misma administración 
quitó el transitorio del pase 
automático de Procurador a 
Fiscalía. Por cierto, el Sindica-
to no aguanta una auditoria, ni 
la SEP tampoco, porque gastar 
802 millones de pesos en 2016 
en solo anuncios, cuando eso 
se podría haber usado para 
mejorar las cosas… es una ver-
güenza. 

Un buen Gobierno se mide 
tomando en cuenta la referen-
cia de un árbitro. El mejor árbi-
tro  es el que no se nota. Cuan-
do un árbitro en un partido de 
futbol es el que más se nota, 
más que los jugadores, es un 
mal árbitro. Es el protagonista. 
Cuando un Gobierno tiene que 
gastar para publicitar la refor-
ma. Cuando tiene que hacer 
ese gasto brutal en publicidad 
-el Presidente Peña Nieto ha 
gastado 37 mil millones en 
prensa-, pues eso quiere decir 
que quiere convencer de que 
ha habido un cambio. Yo qui-
siera tener un pasaporte para 
vivir en el país de Peña Nieto. 
Porque es un país perfecto. Hay 
cosas que se pueden mejorar, 
pero todo es perfecto. Las re-
formas cambiaron todo. No, 
hay que ser más modestos y 
decir, “¿México necesita cam-
biar, y adecuar?, sí claro que sí. 
Pero revisemos cómo vamos. 
No echemos para atrás todo 
(…) porque la perfección solo 
es de Dios y Dios no se equivo-
ca y si no se equivoca enton-
ces hay un dogma. Y contra el 
dogma no hay defensa”. 

Por  eso es espantoso 
cuando dicen “Todos los que 
critican la Reforma Educativa 
están a favor de la venta de 
plazas”. Por no decir, con todas 
mis limitaciones, “están criti-
cando, sin proponer”. Hallemos 

un modo donde la distribución 
de los puestos le dé la mejor 
educación a los  que menos 
tienen y a los que más lo nece-
siten. Ese tema por ejemplo, se 
merece revisar en la reforma. 

( JVB.) Desde su perspectiva, 
¿cuáles son los elementos res-
catables en esta propuesta de 
modelo educativo en términos 
de: a) Gestión; b) Currículo; c) 
Modelo Pedagógico; y d) Edu-
cación Inclusiva? 

(MGA.) Me parece que el mé-
rito de la reforma no es cómo 
pretendes gestionar las cosas, 
sino que ha puesto a discu-
sión que tenemos que discutir 
la gestión de la materia. Pero 
hemos pasado de desconcen-
trar todo a los estados a con-
centrar toda la nómina en la 
SEP. Entonces hay que discutir 
la forma de gestionar la escue-
la. Los Consejos Técnicos Es-
colares, por ejemplo, son una 
buena idea, ya existía. Pero si 
a los Consejos Técnicos Esco-
lares se les dice lo que tienen 
que discutir, pues entonces no 
son Consejos Técnicos Escola-
res, sino que son profesores 
que los ponen a responder las 
preguntas que les mandan de 
la Subsecretaría. Entonces, ¿te-
nemos que tener mejores sis-
temas de gestión? Sí. Algunos 
de los que propone la reforma 
son interesantes, pero sí hay 
que pensar. 
Currículo. Yo creo que ahí no 
hay avances, porque la trans-
formación del currículo tuvo 
que tener en cuenta la discu-
sión de los profesores al res-
pecto de los programas de es-
tudio. Ninguna administración 
en México ha terminado sin 
cambiar los planes de estudio. 
La primera generación de mu-
chachos que egresaban  bajo 
el Sistema Evaluatorio Gene-
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ral de Educación Básica, no se 
evalúa en ese modelo. Se pone 
otro. Hay que revisar la opción 
curricular, pero poniendo en dis-
cusión los temas centrales con 
los profesores, con especialis-
tas. 

El punto es aprender a 
aprender, pero si nosotros en-
señamos a aprender a prender, 
estamos  haciendo una contra-
dicción en los términos. Apren-
der a prender es el resultado 
de un proceso pedagógico en 
el cual los elementos centrales 
son el vínculo entre el profesor 
y los estudiantes, la infraestruc-
tura, los planes de estudio, el 
currículo, la comunidad escolar 
y la comunidad aledaña a la 
escuela. Ahí surge entonces la 
posibilidad de que los mucha-
chos, como resultado de esa in-
teracción mejoren la capacidad 
para asimilar, acomodar, poner 
en crítica la información y el 
conocimiento que tienen. Pero 
establecer cómo la gente va a 
aprender a aprender es justa-
mente contradictorio, porque 
les vamos a decir cómo apren-
der. Es decir, nadie enseña nada, 
solo aprende el que aprende. Y 
bueno, para aprender a apren-
der una de las principales cues-
tiones a revisar son muchas 
experiencias muy positivas de 
profesores para tratar de discu-
tirlas con otros. 

Yo no quiero afirmar que 
todos los profesores y profeso-
ras sean excelentes. Tampoco 
estoy de acuerdo en que todos 
sean barbajanes. ¿Por qué no se 
va con más calma? Mire el caso 
de Finlandia, quiere modificar su 
sistema educativo y va a empe-
zar a hacer una serie de asuntos 
que va a ir revisando, para que 
eso esté listo en 20 años. Aquí 
se dice que ya estuvo todo listo, 
se aplica  y que en 20 años van 
a tener resultados. ¡Imposible!. 
En materia de planes y progra-
mas de estudio, me parece que 
eso sí no se salva. 

Educación Inclusiva. Aquí la 
clave es distinguir de insertar 
a personas con condiciones fí-
sicas o cualquier tipo digamos, 
diferentes a lo que se conside-
ra normal. Yo me imagino que 
cuando se defina el test de lo 
que se considera “normal”  va-
mos a tener un montón de re-
probados, ¿no? Todos somos 
diversos. 

A mí me parece que, una 
cosa es insertar a las personas 
y otra cosa es incluirlos. Y se 
está pensando en poner a las 
personas, por ejemplo, si tienen 
un problema (…) pues poner 
rampas. Sí, pon rampas. Está 
bien, ¿pero eso es una educa-
ción inclusiva? O se necesita de 
un proyecto en el que no solo 
se inserte a las personas, sino 
que se capacite a los profesores 
para, por ejemplo, en un salón 
con muchos muchachos, tener a 
muchachos con ritmos de cono-
cimiento distintos. Una educa-
ción siempre debe ser inclusiva, 
¿por qué? Porque así como un 
controlador de vuelos está con 
su computadora diciéndole al 
vuelo de Air France mantente 
por favor a esta distancia, al de 
Aeroméxico, aquí quédate, tú ya 
baja al de América, y así. Vemos 
y decimos  ¡vaya, qué comple-
jo!. 

Cada profesor tiene que in-
cluir en su diseño de planeación, 
distintos  ritmos de aprendizaje. 
Lo que estamos hablando en 
educación inclusiva es reducir la 
diversidad de los grupos. A mí 
me parece que es como cuan-
do llega uno a una tienda y se 
dice “Aquí no se discrimina por 
cuestiones de sexo, raza, etc.”. 
El mismo hecho de poner que 
ahí no se discrimina quiere decir 
que hay riesgo de que ocurra. 
Otra vez, si necesitas poner que 
eres incluyente, quiere decir 
que no has entendido que todo 
el proceso educativo es inclu-
yente de distintos ritmos de 
aprendizaje. Y eso no se entien-

de. Los programas de estudio 
proponen que todo el mundo 
haga lo mismo. 

(FI.) Hay autores que señalan 
que la educación universitaria 
se construye apostándole a la 
educación básica. Que ahí está 
la clave para tener un sistema 
de educación superior eficiente 
y eficaz, en términos de calidad 
educativa. Considerando el es-
cenario de la Sociedad del Co-
nocimiento en el Siglo XXI, nos 
gustaría formularle dos pregun-
tas básicas y fundamentales al 
mismo tiempo: 1) ¿Qué tipos de 
complejidad social, económica 
y tecnológica avizora para las 
próximas décadas y qué tipo de 
educación universitaria reque-
rimos en México para hacerle 
frente a esas complejidades?; y 
2) ¿Qué tipo de educación bási-
ca requerimos para preparar el 
sistema educativo universitario 
frente a los retos del Siglo XXI?
 
MGA. Es muy importante la 
pregunta. México está come-
tiendo un equívoco. Digamos, 
nos estamos equivocando. Los 
intelectuales más importantes 
de un país no son los profesores 
que estamos en el Sistema Na-
cional de Investigadores, en el 
Colegio de México, en la UNAM 
o en las Universidades. Noso-
tros trabajamos sobre lo que 
han hecho otros. Los intelectua-
les más importantes de un país 
moderno son los profesores de 
Preescolar, y de la escuela bá-
sica, porque son los que contri-
buyen a construir y consolidar 
las estructuras cognitivas y las 
estructuras de comprensión del 
mundo que luego nos trans-
miten a nosotros para traba-
jar, ¿por qué? Porque es muy 
complicado, es tan complicado 
como ser cirujano cardiovascu-
lar, enseñar a leer y a escribir. 

Es falso, como dice Nuño 
que cualquiera que sabe puede 
enseñar. No, no, no… es muy 
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complicado y muy complejo. Entonces, si queremos 
tener una educación superior  de mejor calidad, la 
mejor inversión es en educación básica, porque mu-
chachos más consolidados en sus estructuras cogni-
tivas, sus hábitos de estudio y el rigor con el que tra-
bajan en la capacidad de comprender textos y hacer 
preguntas; en el respeto a los otros y a los diversos, 
eso nos va a generar mejores condiciones para la 
educación superior. Porque la educación superior del 
futuro, más que ser un proyecto de especialización 
va a tener que ser un proyecto de capacidades y de 
no quisiera yo decirle de competencias, porque el 
término de competencias es un término muy confu-
so, pero sí de capacidades, de actitudes y aptitudes 
para poder moverse en un mundo cambiante. 

¿Cómo podemos lograr eso? con una educación 
básica que esté en condiciones de generar ese tipo 
de actitudes, aptitudes y capacidades. Si nosotros 
tenemos una educación básica en la cual ponemos 
-por ejemplo como está pasando-, que el profesor 
haga exámenes de opción múltiple y los niños cuan-
do llegan a la universidad y decimos, “Vamos a  leer 
este libro –chiquito- de Durkheim, dicen ¿¡todooo!?” 
No han leído un libro completo en toda su educación 
previa. “¿De qué página a qué página, preguntan? 
No, todo. Y no van a hacer examen de bolitas, sino 
que van a escribir. ¿cómo escribir? Perdón…”. 

Entonces, necesitamos que desde Preescolar 
-que tenemos un programa bastante bueno y una 
gran cantidad de profesores y profesoras extraor-
dinarios-, y luego en  educación básica se confíe y 
se prepare a los profesores en suscitar la capacidad 
de aprendizaje. Pero la capacidad de aprendizaje 
se suscita generando preguntas. No diciendo cómo 
es que se aprende a aprender. Yo insisto mucho en 
eso. Cuando se dijo en la reforma que se iba a pro-
fesionalizar al Magisterio se estaba incurriendo en 
una contradicción en los términos, porque si algo 
caracteriza a la profesionalización  es que la hacen 
los profesionales. Si algo caracteriza a aprender a 
aprender es que ocurre, no se indica cómo va ocu-
rrir, porque si se dice cómo va a ocurrir, entonces ya 
no es aprender a aprender, sino que es aprender a 
aprender lo que yo quiero que respondas. Y ese es 
el peligro, que frases rimbombantes nos impidan ver 
el problema. 

México tiene una problemática educativa, ¿por 
qué? Porque tenemos que pensar de otra manera la 
escuela. Pensar por ejemplo que, las escuelas múl-
tiples y multigrado, en las cuales usan a un profesor 
o dos atienden a todos los alumnos, implican  un 
conocimiento o pueden implicar un conocimiento 
entre pares. Fíjense cómo el sistema mexicano -y lo 
que se está haciendo en esta reforma de evaluar a 
los profesores y con  eso decir que va a haber cali-
dad- pasa por el hecho de centrar en el docente las 

capacidades de generar calidad. No, se aprende mu-
cho entre los propios pares, los propios compañeros. 
Paradójicamente, yo diría, ¿por qué no pensamos en 
que toda escuela debe ser multigrado, en que toda 
escuela genere interacción entre los de sexto y los 
de cuarto y los de primero y que se aprenda en-
tre ellos. Buena parte de lo más importante que yo 
aprendí, lo aprendí de mis compañeros. 

Manuel Gil Antón
Licenciado en Filosofía por la Universidad Iberoameri-

cana, Maestro en Ciencias con especialidad en Sociología, 
por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –con 

sede en México- y Doctor en Metodología y Teoría de 
la Ciencia. Es integrante de la Red de Investigadores 

sobre Académicos (REDISA), coordinado por el Dr. Jesús 
Francisco Galaz Fontes (UABC), reconocida como Red de 

ANUIES. Cuenta con el Nivel III del Sistema Nacional de 
Investigadores y es Director Académico de EDCACIÓN 

FUTURA, primer portal periodístico sobre educación en 
México (www.educaciónfutura.org). 
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Hacer
las

cosas
bien

Milly Cohen

M
e contrataron para trabajar 
en una nueva universidad 
en línea.* Me piden que 
hagamos cosas distintas. 

Una frase que escucho muy a menu-
do: hacer las cosas de diferente ma-
nera. Parece ser que hasta ahora poco 
de lo que hemos hecho ha resultado 
exitoso. Me pregunto si la solución 
estará en hacer las cosas de manera 
diferente o en hacerlas bien.
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Estas son solo algunas de las ma-
las noticias que abundan en las redes 
acerca de nuestra realidad educativa. 
El otro grupo de malas noticias, igual 
de importantes que estas, y que me 
duelen más, provienen de los mismos 
receptores de la educación: los alum-
nos. En mi larga trayectoria como do-
cente en línea, leo y escucho a mis 
alumnos constantemente quejarse 
sobre tres cosas primordialmente:

1. Profesores poco apasiona-
dos con su labor.

2. Aburridos trabajos que no 
llevan a nada (y ni siquiera leen los 
docentes).

3. Poca interacción, cercanía e 
individualización de los docentes con 
los alumnos.

Entiendo que hay muchas más 
dificultades en el panorama actual, 
pero este es el panorama personal, lo 
que yo percibo, recibo y atiendo. Son 
más de 4000 alumnos con los que he 
compartido espacios; de  ese tama-
ño es la muestra en la que me apoyo 
para desarrollar este artículo.

A primera vista resalta lo que 
yo considero que es el problema y 
la solución, la causa y el efecto: los 
profesores (tutores, docentes, como 
acomode mejor llamarles). Son esos 

agentes de cambio, los que dejan su 
huella (o no), los que apuestan por el 
alumno (o no), los que hacen la dife-
rencia (o no). Por eso la capacitación 
docente aunada a un genuino amor 
por la profesión vienen siendo lo que 
nos permitirá hacer la diferencia y ha-
cer las cosas bien.

La ecuación es muy simple: a ma-
yor compromiso de los profesores, 
mayor compromiso de sus alumnos. 
Con más propuestas innovadoras, 
más desarrollo de su creatividad. A 
más diversión, más aprendizaje. Entre 
mayor sea el interés en la trascen-
dencia, mayor será la conciencia. No 
puedo concebir la dualidad enseñan-
za-aprendizaje de otra forma simple-
mente porque no se puede dar lo que 
no se tiene, ni manifestar aquello en 
lo que no se cree. Esta es mi teoría 
sobre la educación, claro que al final 
“todas las  teorías son legítimas y nin-
guna tiene importancia, lo que impor-
ta en realidad es lo que se hace con 
ellas” (Borges); por ello resalto que 
hacer las cosas con intención, con 
discernimiento y entendimiento, con 
esfuerzo y pasión, creo que es algo 
que ya no hacemos.  

El lema del lugar donde me ofre-
cen trabajar es “universidad en mo-
vimiento”, y eso a mí me gusta, por-

que como decía María Montessori, la 
educación busca inquietar las mentes, 
no aquietarlas. Creo que con la nue-
va modalidad en línea, hemos olvi-
dado esta parte del movimiento, de 
la acción, del ajetreo universitario. El 
alumno, estático, quieto, frente a su 
computadora, realiza los trabajos soli-
citados, hace las lecturas pertinentes, 
contesta sus exámenes desde la in-
movilidad. Ya no se va a la biblioteca 
a estudiar, no se reúnen los amigos a 
estudiar (pues cada uno lo hace des-
de su propio hogar), no se mueven 
para hacer, más bien atienden y res-
ponden. Esto no puede ser educación. 

También para el tutor en línea el 
movimiento ahora es más lento, más 
calculado. Generalmente, en las uni-
versidades en línea, estos tutores se 
encuentran con cursos desarrollados 
y listos para que los alumnos accedan 
a ellos, como si la mesa ya estuviera 
servida cuando ellos lleguen; el tutor 
únicamente está ahí para resolver sus 
dudas y revisar sus trabajos, para co-
mer con ellos. Como yo provengo de 
la vieja escuela, me ha costado traba-
jo ajustarme a este modelo en donde 
uno, de formación docente, no es más 
docente y ahora es tutor (sin menos-
precio a los tutores) y en donde es 
difícil que la creatividad y la iniciativa 

-Entre los países de 
la OCDE ocupamos el 
último lugar en expec-
tativa de graduación 
de Bachillerato con solo 
47%.

-La escolaridad pro-
medio en México es 
de 8.7 en grados, 
lo que equivale a               
segundo de Secunda-
ria.

-El 43% de la po-
blación de 15 años o 
más no cuenta con 
la educación básica 
completa.

-De cada 100 
e s t u d i a n t e s 
que ingresan a 
la Primaria solo 
68 completa 
la educación 
básica y solo 35 
termina la Pri-
maria.

-Sólo 8.5% de 
la población 
cuenta con li-
cenciatura.

-Sólo 3 % de la 
población indí-
gena completa al 
menos un año de 
Universidad.

-Únicamente 
1 de cada 5 
mujeres indí-
genas entre 
los 15 y 24 
años sigue 
estudiando.

-Hay 16,433 
docentes que 
no tienen la 
capacidad de 
desempeñarse 
como tales, 
tenemos 3,695 
docentes en 
servicio que no 
deberían estar 
dentro del sis-
tema educativo 
y no es posible 
separarlos del 
cargo.

-El 56% de los mexicanos 
evaluados en la prueba PISA 
se ubica entre los niveles 0 y 
1, es decir, sin las habilidades 
mínimas para enfrentar las 
demandas de un mundo glo-
balizado.
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propia tengan cabida. ¿Los exáme-
nes? Ya diseñados. ¿Las referencias? 
Ya incluidas. ¿Los trabajos? Ya están 
listos para ser desarrollados por el 
alumno. El tutor entonces ¿qué hace?

Mi propuesta tiene que ver con 
regresarnos a lo básico: al ejercicio 
docente desde la mirada más anti-
gua (¿será posible?) donde enseñar 
era dudar, reflexionar,  hacer, crear y 
transformar, no solamente responder 
y memorizar. En esta enseñanza ideal 
la moral, la honestidad, la pasión por la 
profesión, la congruencia, la humildad, 
el respeto son sus raíces. ¿Alguien no 
está cansado ya de hablar sobre estos  
valores? Pero al parecer no estamos 
cansados de usarlos, porque no lo ha-
cemos. No todos.

La idea que intento implantar es 
una que hace al tutor único, especial, 
diferente, y lo obliga, no solamente a 
acompañar al alumno en su camino 
educativo (no solamente a sentar-
se en la mesa con él) , sino a ser un 
participante activo de su  crecimiento 
(a utilizar sus propias recetas y a atre-
verse a mezclar alimentos, descubrir 
nuevos sazones). Cada tutor trae con-
sigo un bagaje de conocimientos, de 
ideas, de proyectos, que difícilmente 
puede echar a andar en contextos 
como los actuales, porque hoy en día 
pareciera que la moda coarta la liber-
tad. Mi planteamiento intenta rescatar 
esa creatividad del tutor, esos cono-
cimientos, esa humanidad, para que 
permee en sus materias y atraviese 
la pantalla, tocando las almas de sus 
alumnos. ¿Muy pretencioso? Quizá. 
Pero el maestro es eso, es trascen-
dencia, es ejemplo, es reflejo y espejo 
de una realidad, y su impacto puede 
y debe ser duradero. La diferencia la 
hace el maestro. Eso no es hacer las 
cosas diferentes, es rescatar lo que 
hemos perdido en el camino.

Esta es mi wish-list, mi sueño, lo 
que hoy yo considero que deberías 
tener tú si quieres ser tutor en línea 
sin perder tu esencia docente, sin olvi-
dar tu ser, sin tener la mesa servida y 
puesta. Este es mi ideal y lo que pien-
so promover en  universidad en movi-
miento. Probablemente para ti, docen-
te, directivo, gestor, coordinador, estas 
sean cosas que ya haces, quizá no te 
diga nada nuevo, o solo te lo recuerde. 
Pero con un poco de suerte, quizá sí 
te proporcione una nueva visión, o te 
ayude a trazar un nuevo camino. 
1.Un ser humano con los más altos va-

lores morales. Si crees en la honestidad, la promo-
verás  en tus alumnos. Si eres  generoso, les rega-
larás retroalimentaciones abundantes. Si consideras 
que la bondad no está peleada con la rigidez, sabrás 
cómo actuar frente a los imprevistos. Si eres tole-
rante, sabrás tener un actitud justa y objetiva hacia 
las opiniones y  creencias de los alumnos. Si com-
prendes que el respeto es lo que nos hace libres, 
serás un docente que promueva la originalidad y la 
innovación en sus alumnos. Abrazarás su diversidad.

2.Un  ser humano comprometido y apasionado con 
su profesión. La pasión por el trabajo que escojas te 
hará libre y feliz. Si no disfrutas ser docente, revisar 
trabajos de tus alumnos o responder a sus dudas, 
será como un castigo. Recuerda que educar no es 
llenar un vacío, sino encender una llama, para lo-
grarlo, deberás trabajar encendido de pasión. 

3.Un ser humano perfectible, humilde, congruente. 
Solamente en la medida en que comprendas que 
ser docente en línea va más allá de revisar trabajos 
y poner una calificación, podrás desarrollarte como 
persona, aprender de tus errores y mejorar a partir 
de ellos. El docente debe ser a la vez aprendiz, así 
que no tengas miedo de recibir críticas, son las que 
te permitirán ser mejor. 

4.Un profesional identificado con la institución 
para la que labora. Si vas a ser intermediario entre 
el estudiante y el lugar donde trabajarás, será muy 
importante que te alinees a sus valores y compar-
tas su misión. Serás parte de una familia y como 
tal, habrá que conocer su cultura  y abrazarla como 
propia. El desinterés, la fatiga y la poca motivación 
guardan  relación con la falta de identidad con el 
lugar de trabajo.

5.Un docente con buenas habilidades comunicati-
vas. Una de tus actividades principales como tutor 
en línea es la de retroalimentar a tus alumnos y 
construir conocimiento con ellos, por eso es bási-
co contar con facilidad de palabra escrita y buena 
ortografía. Pero además, es primordial tejer un len-
guaje afectivo, esperanzador, que rectifique erro-
res pero muestre nuevos caminos al alumno, que 
subraye fortalezas, que se asombre ante el empeño 
del alumno. Hay que crear cercanía, marcar una di-
ferencia. No eres igual que el resto de los docentes, 
tienes un lenguaje propio,  tu unicidad se deberá ver 
reflejada en tus palabras.

6.Un docente con buen manejo de las herramien-
tas tecnológicas de vanguardia. El manejo eficiente 
de las herramientas tecnológicas es primordial para 
la buena administración  de una materia, pero ade-
más, estar a la vanguardia de dichas herramientas 
te permitirá enseñar nuevas técnicas de estudio a 
tus alumnos.  Uno se empodera cuando aprende 
para compartir.

Se dice que esta nueva era conlleva retos que 
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no estamos sabiendo cómo abordar. 
La tecnología y su rapidez nos aho-
ga. Los estudiantes de hoy  cambian 
constantemente el foco de su aten-
ción y se pierden en un mundo vir-
tual. La abundancia  de información 
nos desplaza.  Las redes sociales nos 
ganan.

Debemos urgentemente rescatar 
nuestro profesionalismo, recuperar 
nuestros valores, aterrizar nuestros 
ideales y no olvidar, nunca olvidar, 
por qué elegimos esta profesión. La 
línea entre educar y solo acompañar 
es muy sutil, no dejemos que la edu-
cación en línea la borre. Podemos 
trascender a pesar de la distancia. 

Podemos, si queremos, hacer las 
cosas bien. 

Creo que hoy es un momento 
maravilloso para comenzar a hacer-
lo.

Milly Cohen.
 Docente Universitaria, Escritora de 

Literatura Infantil, Tallerista y Promotora 
de la lectura.

Referencias:
UMOV, Universidad en Movimiento
http://umov.mx/
http://www.mexicanosprimero.org/
Montessori, M. (1947). Educar para un 
nuevo mundo. 

“La pasión por el 
trabajo que esco-
jas te hará libre y 
feliz. Si no disfru-
tas ser docente, 
revisar trabajos 
de tus alumnos o 
responder a sus 
dudas, será como 

un castigo.”
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Cinthia Esmeralda Celis Guerrero.
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E
stamos  justo en un momento de la historia 
donde se es testigo de lo complejo que re-
sulta ser docente en la actualidad; nuestro 
país (México) vive un sinnúmero de refor-

mas que a todos los educadores nos mantienen 
con la incertidumbre de qué es lo que pasará con 
nosotros, nos hacen dudar si escogimos la pro-
fesión correcta, no por falta de cariño o vocación 
sino por exceso de burocracia, ataques y exigen-
cias fuera del trabajo con los alumnos. 

Entre educadores nos comprendemos y coin-
cidimos en muchas cuestiones que van más cerca 
de lo humano que de lo político, sin embargo ac-
tualmente se viven tiempos difíciles, complicados, 
que los obligan a dudar hasta de lo que se piensa.

Se cuenta con alumnos que son expertos en 
nuevas habilidades que les permiten tener un 
mundo de información a sus pies, sin embargo 
siguen siendo los mismos educandos que re- 
quieren atención, respeto, cariño, motivación, 
equidad, comprensión y ese ejemplo congruente 
del que hablan tanto y tantos. 

Como educadores se debe tener un abanico de 
virtudes que van desde la vocación, hasta la tole- 
rancia, pasando por la sed de continuar aprendiendo 
a lo largo de la vida, entre muchas otras, las cuales 
rara vez son valoradas por los superiores, por el sis-
tema, quienes solamente quieren resultados que se 
traduzcan en números en las pruebas estandariza-
das, en resultados numéricos favorables y ¿qué hay 
de trastocar la vida de nuestros alumnos?, ¿de in-
fluir de tal manera que se motiven para ser mejores 
seres humanos?, ¿de cuidar las relaciones que se 
deben tener con ellos?, ¿de alimentar la confianza 
y el respeto?, quedan demasiados hilos sueltos y tal 
parece que nadie se preocupa ni se ocupa de ellos.

Sería un error evaluar con tan solo un instrumen-
to, al contrario se requiere todo un sistema de eva- 
luación complejo para una actividad compleja, como 
lo es la educación. “Pocas tareas provocan tantas 
dudas, y contradicciones a los docentes, como las 
relacionadas con la evaluación y las actuaciones o 
decisiones asociadas a ella.” (González Halcones, 
1999)

Son muchos los conceptos que causan incerti-
dumbre en los docentes. Maestros, directivos, su-
pervisores y Asesores Técnico Pedagógicos deberán 
reunir “las cualidades personales y competencias 
profesionales para que dentro de los distintos con-
textos sociales y culturales promuevan el máximo 
logro de aprendizajes de los educandos, conforme 
a los perfiles, parámetros e indicadores que garan-
ticen la idoneidad de los conocimientos, aptitudes 
y capacidades que corresponda” (Flores Andrade, 
2014)

“Los procedimientos de evaluación deben ser 
sensibles a la complejidad de la docencia.” (García, 
Loredo, Luna, & Rueda, 2008) La evaluación de la 
docencia es un proceso sumamente complejo, que 
cuenta con algunos obstáculos que están relacio-
nados con sus diferentes elementos. En México, no 
tiene mucho tiempo que surgió como tal, sin em-
bargo, su crecimiento es muy rápido y con ello el 
aumento de dificultades es inminente.

Se está viviendo una constante lucha, sin em-
bargo es una lucha difícil, es ir contra el viento… se 
ha perdido la belleza de la lucha contra las injus-
ticias, el ser tratados como vividores e ignorantes 
no es grato, es desafiante. Los educandos creen en 
los maestros, en su preparación, en sus actitudes, 
en sus decisiones, sin embargo se lucha contra el 
sistema, contra algunos medios de información que 
mal informan, que distorsionan la imagen de los 
maestros. 

¿En qué momento se perdió el valor del Ma- 
gisterio? ¿Cuándo se valorará el combate dentro de 
las aulas y fuera de ellas? Combate no para evitar la 
evaluación sino para ser tratados con dignidad, res-
peto y ser incluidos dentro de su propia evaluación 
y del cómo se les evalúa. 

Pocas tareas 

provocan tan-

tas dudas, y 

contradicciones 

a los docentes, 

como las rela-

cionadas con la 

evaluación y las 

actuaciones o 

decisiones aso-

ciadas a ella.” 

(González 

Halcones, 1999)
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Los maestros son guerreros que luchan 
día a día contra las injusticias sociales, con-
tra el abuso de quienes tienen el poder, 
contra la ignorancia, contra la producción 
de ciudadanos en serie… y tantas cosas 
más, es una de las profesiones más nobles 
sobre la faz de la Tierra. 

Sus alumnos esperan eso de ellos, es-
peran que defiendan su dignidad, ellos sa-
ben que su trabajo va más allá de enseñar 
los contenidos que los burócratas ordenan, 
ellos tocan corazones, vidas, enseñan a 
soñar, a luchar, a cambiar… su  influencia 
va más allá de un examen, de una eva- 
luación. Su rol en la sociedad es complejo, 
y deben estar en constante preparación 
y evaluación pero no en el sentido en el 
que actualmente se ha manejado a la eva- 
luación con ese tinte punitivo que debe de 
eliminarse, no es justo que se les quiera 
castigar, al contrario se les debe apoyar, 
preparar, capacitar y  no solamente juzgar.

Se debe comprender que para ser edu-
cador no solo se requiere el título, se re- 
quiere una enorme pasión, respeto por la 
docencia, conocimientos y habilidades es-
pecíficas, además de esto se requiere es-
tar en constante actualización, todo ello es 
parte de la realidad de los maestros, parte 
que no se evalúa con un examen.

La evaluación en los últimos tiempos 
se ha visto rodeada de un sinnúmero de 
mitos, debo llamarlos así puesto que se 
han convertido solamente en rumores sin 
sustento, que lejos de ayudar a los maes-
tros los pone en una situación de vulnera-
bilidad, los muestran como personas poco 
preparadas, temerosas, revoltosas, flojas, 
entre muchas otras acepciones negativas 
que están muy lejos de la realidad. 

Al usar la evaluación para propósitos 
administrativos, el INEE (Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación) y la SEP 
(Secretaría de Educación Pública)… se con-
vierten en un tribunal, anticonstitucional 
en cuyos procesos el maestro, solo, aislado, 
no tiene medios para defender sus dere-
chos. El maestro queda así en el riesgo de 
sufrir todo tipo de arbitrariedades… (Pérez 
Rocha, 2014), describe al maestro tal y cual 
se encuentra en la actualidad frente a los 
numerosos retos que enfrenta con las nue-
vas reformas educativas, donde gran parte 
de la trascendencia de ellas gira alrededor 
de la evaluación docente. 

“Para ser educador no solo se requiere el títu-

lo, se requiere una enorme pasión, respeto por 

la docencia, conocimientos y habilidades espe-

cíficas, además de esto se requiere estar en 

constante actualización, todo ello es parte de 

la realidad de los maestros, parte que no se 
evalúa con un examen.”
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Se busca desesperadamente 
la calidad educativa, se han a- 
bierto nuevos caminos, no está 
mal al contrario es sumamente  
positivo que suceda en las aulas, 
hay muchos otros factores que 
también deben de cambiarse para 
poder ver resultados favorables. 

“La evaluación asusta, y todos 
somos en parte culpables de que 
ello ocurra. Nos hemos acostum-
brado a usarla para destacar los 
elementos que no funcionan, lo 
negativo de los productos, resul-
tados o prácticas, y nos hemos 
olvidado de que lo más impor-
tante de la evaluación es reforzar 
el apoyo, destacar lo positivo, co-
municar nuestras altas expecta-
tivas sobre su trabajo, potenciar 
su compromiso. Nos hemos acos-
tumbrado a enjuiciar y encontrar 
–culpables-…” (Román & Murillo, 
2008)

Es fácil encontrar culpables y 
atacarlos como tal, pese a que los 

docentes están viviendo esta si- 
tuación, han reaccionado de di-
versas maneras, han tratado de 
defenderse y enfrentar los cam- 
bios inevitables de manera posi-
tiva.

Recientemente estuve tra-
bajando en una investigación 
donde abordé las variables de 
“Evaluación Docente”, “Desarrollo 
Emocional” y “Desarrollo Físico” 
para determinar la relación en-
tre ellas, según los resultados 
debidamente tratados, se llegó 
a conclusiones relevantes que 
muestran a los docentes como 
personas preparadas y dispuestas 
a evaluarse, (Celis, 2017) lo que se 
contrapone a los mitos que han 
prevalecido, donde muestran al 
docente como persona temerosa 
y poco o nulamente capacitada 
para desarrollar su trabajo.

Se cuenta con maestros sa-
nos, positivos, motivados, alegres, 
reflexivos y fuertes tanto física 

como emocionalmente, a pesar 
de las circunstancias que actual-
mente enfrentan.

A pesar de que los maestros 
se consideran positivos ante el 
proceso de evaluación docente 
y que no les impacta de manera 
negativa en su desarrollo físico y 
emocional, se siguen presentando 
dudas acerca del proceso y de sus 
implicaciones, en lo que puede 
destacar que actualmente no se 
ha trabajado en  el esclarecimien-
to de aquellos claroscuros que 
han quedado entre ellos y que 
nadie se ha preocupado por bo- 
rrar. Aun así, los docentes tra-
bajan de manera independiente 
buscando e investigando infor-
mación respecto al tema, por me-
dios propios. (Celis, 2017)

Los maestros tienen un nivel 
alto de conocimiento respecto 
al tema de evaluación docente, 
sienten la necesidad de ser eva-
luados, lo que indica que el primer
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paso para la creación de una  
nueva cultura de la evaluación ya 
está dado, solo falta trabajar en per-
feccionar el proceso considerando la 
opinión de los principales implica-
dos, es decir, los maestros.

Además se necesita que los 
maestros tengan mayor cono-
cimiento de la finalidad y nor-
mas de la evaluación, pues con 
ello se incrementa la posibilidad 
de que tengan la intención de 
someterse al proceso de ma- 
nera voluntaria. Por lo que hay  
acciones que contribuirán a la 
creación de dicha nueva cultura, 
donde la evaluación sea primor-
dial y que  se sientan tranquilos, 

en calma y puedan verla como una 
herramienta más que contribuye a 
su mejor desempeño.

Se puede detectar que no existe 
de manera cotidiana la aplicación de 
exámenes a maestros que se en-
cuentran laborando, siendo este un 
componente principal de la evalua-
ción docente, se encuentra frente 
a un indicio de que los docentes no 
cuentan con la suficiente experien-
cia en la resolución de exámenes 
escritos, al no formar parte de sus 
prácticas usuales.

Otro componente básico de la 
evaluación docente es la obser-
vación, la cual se puede detectar 
que tampoco es una práctica que 

se utilice de manera constante, de 
acuerdo a los resultados del instru-
mento aplicado. Se destaca que 
siendo parte primordial del proceso 
de evaluación docente, tanto la ob-
servación como los exámenes escri-
tos, no sean parte de las prácticas 
habituales del trabajo docente, por 
lo que se encuentra ante un hueco 
importante, donde pudieran sur-
gir propuestas interesantes. (Celis, 
2017)

Se destaca también que los 
maestros además de realizar su tra-
bajo docente, tienen la necesidad de 
dedicarse a otra actividad. Lo cual 
podría indicar que los ingresos resul-
tan insuficientes y ello obliga a los 
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maestros a buscar otras opciones 
para sufragar los gastos de su vida 
diaria, lo que cierra la posibilidad de 
continuar preparándose académi-
camente tanto por falta de tiempo 
como de recursos económicos.

Además, cabe mencionar que 
los docentes no reciben ningún 
tipo de apoyo institucional para la 
realización de sus actividades, lo 
cual entorpece y dificulta su prác-
tica docente y puede provocar que 
esto también sea una causa de no 
continuar con su preparación aca-
démica. (Celis, 2017)

Actualmente toda la sociedad 
está siendo testigo de los mitos 
que prevalecen entre la evaluación 
docente y los docentes mismos. Las 
realidades es necesario esclarecer-
las, están ahí, gritan ser tomadas en 
cuenta, los maestros requieren que 
se conozca su realidad, su sentir. 
Falta mucho que trabajar en torno 
a la evaluación docente, cabe men-

cionar que los maestros no están 
en contra, no son el enemigo, son 
el actor principal de este proceso, 
se requiere regresarles el prestigio 
y la confianza perdida.

Cinthia Esmeralda Celis Guerrero.
Doctora en Ciencias de la Educación. 

Maestra frente a grupo en la Secretaría 
de Educación Pública. (SEP, Durango).
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E
n este trabajo se presentan 
algunas consideraciones sobre 
los cambios en la sociedad del 
conocimiento y su impacto en 

la educación superior. Es así como 
se plantean cuáles son los retos en 
la formación universitaria, así como 
un nuevo paradigma que responda 
a las necesidades reales de la so-
ciedad. Se proponen tres escenarios 
de futuro por medio de un ejercicio 
de análisis prospectivo. El objetivo 
es subrayar que, para el mediano y 
largo plazo, es imprescindible centrar 
la formación profesional tanto en el 
desarrollo de competencias genéri-
cas como en el uso intensivo de las 
TIC y la cultura emprendedora. Se 
espera que este ejercicio pueda ayu-
dar a los jóvenes en la toma de de-
cisiones sobre su futuro profesional 
ya que los retos son amplios al igual 
que las exigencias sobre el quehacer 
profesional. 

sobre la

educación

una aproximación prospectiva

superior

Luis Fernando Brito Rivera
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Sociedad del conocimiento y 
educación superior.
Existe una reorganización social ca-
racterizada por nuevas formas de 
pensar, sentir y construir la realidad. 
Se trata de nuevas formas de experi-
mentar lo que hasta hace unas déca-
das se consideraba lo real y cotidia-
no. Si bien es cierto que el devenir 
de las sociedades es de cambio per-
manente lo es también que en la ac-
tualidad vivimos cambios acelerados 
como en ningún otro momento de la 
historia humana. No sería exagerado 
decir que experimentamos dinámi-
cas como en tiempos de la aparición 
de la imprenta o como cuando se es-
tableció que la Tierra no era el centro 
del universo. En todos los casos se 
trata de una revolución que resitúa 
el sentido del ser humano frente a 
situaciones que nos exigen aprender 
de manera innovadora y creativa. 
En otras palabras, nos encontramos 
ante una revolución del pensamien-
to, el conocimiento y el aprendizaje. 

Y aunque esta consideración co-
rresponde a todos los niveles educa-
tivos nuestro punto de análisis será 
la educación superior. La razón de tal 
elección es que las instituciones de 
educación superior están destina-
das a cumplir un papel esencial en 
la perspectiva de una sociedad del 
conocimiento, más aún si llevan a 
cabo cambios fundamentales en sus 
modelos de formación, aprendizaje 
e innovación para la formación de 
una sociedad inteligente (Didriksson, 
2008). El vínculo sociedad-educación 
superior es estratégico para trazar 
el futuro que deseamos vivir; una 
relación que debería garantizar un 
equilibrado bienestar de vida en la 
población, así como la organización 
de un presente que anticipe los retos 
y complejidades de lo que aún está 
por venir. En este sentido, nos pre-
guntamos si las condiciones actuales 
de la educación superior son adecua-
das, así como qué elementos habría 
que analizar y transformar para que 
la formación profesional sea perti-
nente a estas dinámicas de cambio. 
Es así como presentamos un ejercicio 
de prospectiva para proponer líneas 
de acción muy concretas apuntando 
a cambios factibles. 

Prospectiva de la educación superior.   
Cabe introducir algunas consideracio-
nes sobre lo que implica un ejerci-
cio prospectivo. La prospectiva tiene 
como objeto de estudio al “futuro” y 
como objetivo la toma de decisiones. 
Su ruta de acción va del análisis del 
pasado (retrospectiva) dadas las con-
diciones del presente (coyuntura) con 
el propósito de construir visiones al-
ternativas de futuro mediante el cam-
bio e innovación (ruptura) traducidas 
en ejecuciones concretas y factibles 
(Miklos y Arroyo, 2015). Los autores 
proponen un método prospectivo de 
tres etapas (conocer-diseñar-cons-

truir). El propósito es lograr un con-
traste entre lo deseable y lo posible; 
es decir que para proyectar un futuro 
factible es indispensable contrastar 
lo catastrófico con lo utópico. El re-
sultado es proyectar el mejor futuro 
posible (el futurible) sobre criterios 
de factibilidad según los recursos del 
presente, así como de la introducción 
de cambios radicales que rompan las 
tendencias del pasado. En este senti-
do, se presentan los dos primeros es-
cenarios (el catastrófico y el utópico) 
para sustentar, en el tercero (el futuri-
ble), lo que consideramos más factible 
e innovador. 

Los criterios coyunturales para el 
análisis prospectivo son:

Los académicos y sus prácticas 
docentes.
De los tantos temas a tratar sobre 
los académicos tenemos que solo la 
cuarta parte de estos tiene un tiempo 
completo, razón que deja en circuns-
tancias lamentables al resto ya que al 
no contar con las condiciones mínimas 
necesarias para ejercer la enseñanza 
se fragmenta la acción docente en ac-
tividades laborales que no necesaria-
mente se vinculan al ámbito universi-
tario. Y aunque en las últimas décadas 
ha crecido la habilitación sobre títulos 
de posgrado no necesariamente se 
tienen garantías sobre la mejora en la 
docencia ya que estas continúan cen-
tradas en una enseñanza enfocada en 

la transmisión de información. Esto 
significa la producción de aprendiza-
jes y conocimientos desvinculados de 
las prácticas y necesidades reales de 
los contextos sociales (Díaz Barriga, 
2006).

Currículo.
Los planes curriculares están dise-
ñados bajo paradigmas formativos 
viejos. La formación universitaria 
acentúa el aprendizaje de contenidos 
y no el desarrollo de competencias 
estratégicas. El diseño de las estruc-
turas curriculares enfrenta importan-
tes tensiones que impiden la innova-
ción, una de estas es la prevalencia 
de la lógica del diseño unidisciplinar 
por asignaturas que se centra en la 
enseñanza de “temas” y privilegia 
abundantes contenidos declarativos, 

•Desarrollar un proceso enseñanza-aprendizaje mediante un modelo 
educativo que produzca altos niveles de participación en el alumno. 
Es decir, actividades de aprendizaje que produzcan una alta actividad 
mental constructiva. Esta línea de cambio la podemos describir como 
estrategias de enseñanza centradas en el aprendizaje.

•Uso intensivo de las TIC definidas como herramientas del pensamien-
to. Las TIC tendrán que ser usadas como artefactos de intermediación 
psicológica para constituir contextos de aprendizaje enriquecido, así 
como procesar la información en conocimiento aplicable para la reso-
lución de problemas complejos inherentes a las condiciones y nece-
sidades tanto de los profesionistas como de las comunidades donde 
prestarán sus servicios.

Cabe señalar que dentro de las consideraciones para romper las tendencias 
del pasado hemos optado por introducir los siguientes elementos de cambio 
paradigmático:
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los cuales aparecen como estáticos 
e inmanentes. El desafío es cambiar 
la lógica con la que se han venido 
diseñando lo que hoy denominamos 
malla curricular, que tampoco ha po-
dido desprenderse de las bases posi-
tivistas y de su peculiar mirada a la 
epistemología del conocimiento (Díaz 
Barriga, 2012).

Uso de las TIC.
Las tecnologías de la información y 
comunicación son elementos que 
permitirían innovar la educación me-
diante la promoción de aprendizajes 
complejos, la construcción significa-
tiva del conocimiento y la educación 
para la vida. No obstante, este pano-
rama no resulta completo ni viable 

si se pasan por alto los temas sobre 
su uso responsable. Además de que 
las TIC han de diseminarse con base 
a principios de equidad y adecuación 
para todos, garantizando la oportuni-
dad de adquirir habilidades de litera-
cidad informativa del más alto nivel 
tanto en docentes como alumnos 
(Díaz Barriga, 2008, 2016). 

Escenario uno: la catástrofe.Los paisajes de futuro:

Consideraciones críticas Cambios Paisaje de futuro

La formación profesional no genera autonomía, 
proactividad y capacidad para emprender en los egre-
sados. Esta situación implica una larga y complicada 
incorporación al contexto laboral dado que las compe-
tencias esperadas no se han logrado desarrollar. 

Se sigue formando a los universitarios bajo mode-
los atrasados y poco pertinentes a las condiciones de 
cambio de la sociedad del conocimiento. 

Existen tensiones entre los académicos de larga 
trayectoria y aquéllos que comienzan. Esta situación 
obstaculiza el trabajo colaborativo generando tensio-
nes laborales entre pares. 

Se mantiene una for-
mación profesional cen-
trada en la transmisión de 
conocimientos y desvin-
culada de las problemáti-
cas reales de la sociedad.

El profesorado en 
edad de jubilarse no lo 
hace.

La inserción de nuevos 
cuadros académicos se 
posterga. 

Prácticas formativas 
y la situación de los aca-
démicos.

Currículo

Uso de las TIC

Los modelos y mallas 
curriculares permanecen 
igual.

Las TIC se usan exclu-
sivamente para transmitir 
información.

No se genera una al-
fabetización digital, así 
como el desarrollo de 
competencias genéricas 
centradas en el uso de las 
TIC como herramientas de 
la mente.

Al no haber cambios sustanciales en las mallas cu-
rriculares, se sigue formando bajo modelos caducos, 
lo que deja en amplia desventaja a los universitarios 
mexicanos con respecto al resto del mundo.

Aunque hay el equipo de cómputo suficiente su 
falta de uso, con fines de aprendizaje constructivo, im-
plica solo el cambio del pizarrón a presentaciones en 
Power Point.

 
No hay un cambio en la manera de pensar de los 

profesores, y los alumnos universitarios no logran ac-
ceder al desarrollo de capacidades mentales construc-
tivas complejas, mediadas por las TIC.

Narración de este paisaje de futuro

El paisaje es catastrófico. Las tensiones entre la Universidad, los jóvenes y el sector empresarial 
privado y la sociedad se agudizan produciendo francos deterioros sociales. La Universidad no logra 
cumplir con sus objetivos institucionales. Los conflictos intestinos en las universidades se agudizan y 
los gobiernos federales y estatales comienzan a ser más restrictivos en la asignación de presupuestos. 
Se deteriora la formación superior a niveles críticos y la asistencia a la Universidad no garantiza en 
modo alguno la movilidad social, así como el desarrollo de la nación. Los egresados, en su mayoría, 
no logran responder a las necesidades reales de la sociedad y las condiciones de vida se deterioran. 
La dependencia e importación de conocimientos de otras naciones se acentúa lo que implica una de-
pendencia cognitiva grave ensanchándose la desigualdad económica. La competencia laboral excluye 
a muchos solicitantes que terminan por buscar trabajo en actividades ajenas a su profesión. En pocas 
palabras, el futuro es dramático pues las personas no saben pensar. 
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Escenario dos: la utopía.

Consideraciones críticas Cambios Paisaje de futuro

La formación universitaria logra desarrollar 
competencias de carácter complejo y ser apoyo 
de la actividad mental constructiva de los pro-
fesionistas. 

Los profesores de recién ingreso a las 
universidades revitalizan la organización 
institucional con propuestas innovadoras, lo 
que logra ser una palanca de cambio sus-
tantivo. 

El profesor deja de ser la parte central 
del proceso enseñanza-aprendizaje y co-
mienza a desarrollarse una nueva identidad 
docente. El ambiente universitario es diná-
mico y fuerte. 

Se prioriza al aprender median-
te el hacer. Se desarrollan procesos 
formativos centrados en el apren-
der a aprender y la interactividad 
educativa.

El profesorado en edad de jubi-
larse lo hace.

La inserción de nuevos cuadros 
académicos se amplía hasta cu-
brir un 80% de puestos de tiempo 
completo, las condiciones de traba-
jo son buenas y los salarios permi-
ten que los académicos mantengan 
su atención de tiempo completo.

Prácticas formativas 
y la situación de los aca-
démicos.

Currículo

Uso de las TIC

Los modelos y mallas curricula-
res se flexibilizan permitiendo la in-
novación y trabajo multidisciplinar. 

Las TIC se usan como herra-
mientas de la mente y se desarro-
llan entornos virtuales para apren-
der. 

La formación universitaria pro-
vee el desarrollo de competencias 
digitales.

La conectividad y acceso a In-
ternet es excelente. Se garantiza 
que en todas las aulas existan dis-
positivos para un trabajo perma-
nente a través de esta tecnología.

Al flexibilizarse el currículo, los alumnos 
universitarios logran enriquecer sus trayec-
torias formativas a través de la libre elec-
ción de asignaturas de diversas disciplinas. 
La formación se extiende a nuevas fronteras 
del conocimiento y comienzan a emerger 
planteamientos innovadores de investiga-
ción y profesionalización. 

Se comienza a desarrollar una nueva cul-
tura digital centrada en el aprender a apren-
der utilizando las TIC como herramientas de 
la mente. Se transita del uso centrado en el 
acceso a la información a la construcción de 
conocimientos complejos.

La brecha digital es menor y el acceso a 
Internet se vuelve una actividad cotidiana que 
no genera gastos y pérdida de tiempo. Los 
dispositivos de conexión están distribuidos de 
manera equitativa y ya no hay barreras para 
conectarse, acceder, procesar y construir cono-
cimientos.

Narración de este paisaje de futuro

El sistema universitario ha logrado superar las problemáticas que le impedían un impacto sus-
tantivo tanto en la formación profesional como en el vínculo con la comunidad, las empresas y otros 
sectores sociales. Las universidades se han convertido en polos de innovación generando excelentes 
rasgos de pensamiento complejo en los egresados. Se resignifica la Universidad como herramienta de 
transformación social ya que los jóvenes universitarios experimentan un cambio en sus aprendizajes a 
mediano y largo plazo. Se han logrado desarrollar modelos formativos presenciales, semipresenciales 
y virtuales que han consolidado la relación entre la teoría y la práctica. El acceso a la educación univer-
sitaria se convierte en sinónimo de éxito, así como de garantía de inserción en la actividad productiva 
de la sociedad. Los universitarios se distinguen por sus altos valores éticos y de compromiso social. 
El despunte universitario logra traducirse en un despunte económico y paulatinamente se comienza a 
hablar de una nueva época dorada del México contemporáneo.
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Escenario tres: lo futurible.

Consideraciones críticas Cambios Paisaje de futuro

El profesorado universitario comienza a ser 
profesionalizado en cuanto al carácter de sus ac-
tividades docentes. 

Paulatinamente comienzan a emerger prác-
ticas docentes centradas en el aprendizaje. Los 
alumnos experimentan un cambio renovador y 
los niveles de motivación y desempeño acadé-
mico comienzan a elevarse. 

El profesorado de nuevo ingreso es nutrido 
por la experiencia de aquéllos que están en edad 
de jubilarse lo que logra establecer mejoras en el 
clima organizacional de las universidades. 

Se establecen programas 
de posgrado de profesionaliza-
ción docente superior asocia-
dos a la mejora salarial. Dichos 
programas se basan en mode-
los centrados en el aprendizaje.

El profesorado en edad de 
jubilarse lo hace mediante pro-
gramas de acompañamiento 
tutorial de inserción de nuevos 
cuadros académicos. Se cubren 
paulatinamente los espacios 
de tiempo completo y se van 
abriendo nuevos. 

Prácticas formativas 
y la situación de los aca-
démicos.

Currículo

Uso de las TIC

Los modelos y mallas cu-
rriculares se modifican paulati-
namente según los criterios de 
expertos del área disciplinar y 
educativa.

El uso de las TIC como he-
rramientas de la mente, se in-
troduce paulatinamente a tra-
vés de programas de posgrado 
profesionalizador. 

En la formación universita-
ria, se van introduciendo temas 
genéricos sobre el uso de las 
TIC, tanto para aprender como 
para la aplicación de estrate-
gias a las actividades profesio-
nales.

El acceso y conectividad a 
Internet se regula paulatina-
mente. 

Mediante equipos de trabajo multidisciplinar 
se actualizan los planes de estudio. El traba-
jo conjunto entre expertos del área disciplinar 
y asesores educativos logra establecer nuevos 
modelos formativos de carácter flexible.

La utilización en las TIC comienza a transi-
tar de la mera transmisión de conocimientos 
a su uso como herramientas de aprendizaje y 
construcción de conocimientos. Aún existe una 
brecha sobre la alfabetización digital, pero esta 
comienza a cortarse en la medida en que se de-
sarrollan competencias de carácter genérico y 
estratégico sobre el uso de las TIC.

Poco a poco el acceso y conectividad a Inter-
net mejora. Estos recursos logran posicionarse 
como herramientas de uso común en el contexto 
universitario.

Narración de este paisaje de futuro

Al ampliarse la cobertura de la educación superior, se logra redistribuir la demanda de los servicios 
de este nivel educativo. Los aspirantes toman decisiones de acuerdo a nuevos criterios y se perfila de 
manera más razonada la elección de carrera. Los profesores desarrollan sus primeras experiencias de 
innovación docente y empiezan a darse cuenta de los objetivos de aprendizaje que se pueden alcanzar 
dejando de fomentar una enseñanza tradicionalista. Las actividades didácticas son elemento de desa-
rrollo de competencias estratégicas y transversales inherentes a cualquier estudiante universitario a 
nivel nacional e internacional. La alfabetización digital, así como el uso de las tecnologías para el acce-
so a la información y construcción de conocimientos, logra introducirse de manera paulatina en diver-
sas actividades de la vida universitaria, fundamentalmente lo que corresponde a aprender a aprender, 
la resolución de problemas y desarrollo de proyectos de autoempleo. Hay cambios importantes en las 
condiciones de vida del país.
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Propuestas:
Este ejercicio de prospectiva se ha centrado en de-
linear algunos elementos, de carácter general, so-
bre lo que hemos considerado ejes estratégicos de 
cambio en la educación superior. Es el inicio de un 
ejercicio que no debe concluir aquí y que habrá de 
ser completado con otros puntos de vista y datos. 
Diseñar y construir un escenario futurible sería el 
objetivo más ambicioso de todo análisis prospectivo 
con miras a abrir las posibilidades de una planeación 
estratégica que fije los tiempos y recursos con los 
que se habrá de conquistar el futuro. 

Cabe subrayar que el último paisaje de futuro, el 
futurible, tendrá que ser más detallado. No obstan-
te, es interesante observar que sí existen elemen-
tos que pueden ser transformados para producir 
un efecto holístico en todo el sistema de educación 
superior. Pensamos que de todos los elementos pro-
puestos habría que profundizar en los siguientes: 

•Un cambio radical en el proceso enseñan-
za-aprendizaje. 

•Que curricularmente se desarrollen competen-
cias de carácter transversal centradas en la incorpo-
ración de actividades de aprendizaje mediadas por 
las TIC y la cultura emprendedora.

Pensamos que abordar con mayor profundidad e 
intensidad estas dos áreas podría movilizar en tiem-
pos más acotados efectos significativos. Esperamos 
que este ejercicio pueda sensibilizar a los interesa-
dos en continuar desarrollando una prospectiva edu-
cativa que pueda ser parte cotidiana de las activida-
des de los docentes e investigadores de cualquier 
nivel educativo.

Luis Fernando Brito Rivera.
Doctor en Educación por la Universidad Autónoma Chapin-

go, México.
Doctorando en Psicología de la Educación por la Universi-

dad de Girona, Universidad Autónoma de Barcelona y la 
Universidad de Barcelona, España.
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XXI

AULA
INTELIGENTE

SIGLO

Docentes Líderes

D
ecir que el docente es un líder 
para sus estudiantes puede 
parecer una conclusión direc-
ta. La cuestión cambia cuando 

lo que hacemos es definir qué tipo de 
líder es o debería de ser el docente 
moderno.

Normalmente el docente ha sido 
un líder autoritario con capacidad para 
suspender, regañar e incluso hasta 
llegar al castigo. Su liderazgo se ba-
saba en el respeto ganado a base de 
disciplina, férreo carácter y mal genio 
(castrense tipo dictador) El temor era 
el sustento de la autoridad. Pero ése 
no es definitivamente el docente que 
necesitan las escuelas modernas en el 
Siglo XXI.

Dervy Jiménez Silva
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El docente debe ser un líder ob-
servador, más que oír, saber escuchar 
para que pueda retener. En todo caso, 
debe estar siempre atento a sus es-
tudiantes (a sus expresiones facia-
les, corporales, su tono de voz, etc...) 
para poder captar las diferentes pistas 
emocionales reveladoras que le per-
mitan saber si lo que está explicando 
o haciendo despierta la motivación, el 
interés o, por el contrario, despierta 
indiferencia, apatía e incluso desdén. 
El docente debe ser un líder empático 
capaz de analizar las actitudes indivi-
duales de los estudiantes y también 
las del equipo en clase.

No tomar en cuenta el entorno 
emocional del salón de clases es uno 
de los errores más comunes de los 
docentes. Lo importante para muchos 
docentes es que los alumnos apren-
dan, pero se preocupan muy poco o 
nada de cómo lo hacen. 

El docente debe ser un líder mo-
tivador, innovador y creativo, sobre 
todo humanizado, que dé el ejemplo 
personal, siendo capaz de hacer que 
cada uno de sus estudiantes saque lo 
mejor de sí mismo. Un líder no debe 
imponer, que no se sienta dueño 
de la verdad y de un poder absolu-
to, sino que sepa escuchar, que sea 
flexible, asequible y que sepa trabajar 

en equipo con los alumnos y con sus 
compañeros docentes en la institu-
ción educativa en la que labora.

Esperemos que en nuestras insti-
tuciones educativas se dé una educa-
ción que no basará su esencia en el 
suspenso, sino en el aprendizaje. Eso 
permitiría a los docentes ser mejores 
líderes para sus alumnos y lo que en 
verdad México necesita. 

Compromiso total. Cuando el do-
cente se encuentra dispuesto a asumir 
los desafíos con una actitud positiva 
y optimista, es capaz de ver el cielo 
despejado y de color azul. Sin embar-
go, cuando el docente imperceptible-
mente se carga de negatividad, lo que 
consigue es generar un sinnúmero de 
nubes grises que opacan la brillantez 
de su talento para asumir los desafíos 
que se le imponen.

Bien sabemos que la actitud del 
docente líder es determinante en 
la formación de la cultura de la ins-
titucion educativa, pero también en 
el cultivo de unas sólidas relaciones 
interpersonales que necesitan mo-
tivación y un trato humano cordial y 
generoso. Por tanto, se requiere de 
docentes líderes amables, respetuo-
sos y abiertos a los demás.

Para ser un buen docente no basta 
solo con tener sólidos conocimientos 

académicos, aptitudes para ejercer 
un determinado cargo, sino también 
actitudes que demuestren un trato 
personal de talla. Ser líder, más que 
ciencia, es un arte que hay que saber 
conquistar con un aprendizaje conti-
nuo en el cual lo importante no es no 
caer, sino levantarse siempre, corri-
giendo los errores que como docentes 
cometemos.

Una de las actitudes necesarias 
es aquélla para afrontar el cambio. Es 
innegable que no siempre en las acti-
vidades se vislumbran cielos azulados 
que perfilen un buen destino. Sin em-
bargo, si existe la voluntad de poner 
los medios adecuados sabiendo que 
son las personas y el talento huma-
no la clave para el impulso, podemos 
hacer cambiar el panorama referido.

La iniciativa para proponer cam-
bios necesarios debe ir acompañada 
de un orden que sistematice su eje-
cución y evaluación respectiva, pues 
no se trata de plantear intenciones 
temporales sino que perduren en el 
tiempo y que tenga efectos positivos 
en quienes laboran en la institución 
educativa.

Lo importante será que quien se 
proponga formarse como docente 
líder, empiece por reconocerse hu-
mildemente a sí mismo, un autoco-

Refrán:
“Los docentes debemos ir por esta
vida dejando huellas y no cicatrices.”
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firme proclive hacia una 
acción directiva y de li-
derazgo correcto, se 
puede vislumbrar no un 
interés por hacer crecer 
egoístamente el talento 
sino un talento orien-
tado al servicio de los 
demás.
Conclusiones:

No podemos seguir 
permitiendo que el fút-
bol en México despierte 
más pasiones e interés 
que la educación de 
nuestros alumnos, de-
bemos tener mejores 
maestros preparados, 
capacitados, entrenados 
y actualizados, sobre 
todo bien remunerados 
a través del esfuerzo 
constante de su prepa-
ración de cada uno de 
ellos en lo personal y 
profesional.
El maestro y héroe de 
Cuba José Martí decía:

Todo ser humano 
que viene a la Tierra tie-
ne derecho a que se le 
eduque y a cambio de  
ello, contribuir a la edu-
cación de los demás.
Por lo tanto:
Si un día nuestro trabajo 
fuera bueno, debemos 
luchar por hacerlo me-
jor y si fuese mejor de-
bemos esforzarnos por 
hacerlo excelente, cons-
cientes todos que ningu-
na obra humana es más 
perfecta que la creada 
por Dios y ésos somos 
nosotros, los docentes 
que cada día damos y 
entregamos lo mejor de 
nuestro ser. 

El mundo es tuyo: 
Conquístalo, ya que está 
hecho para los que creen 
en la grandeza y belleza 
de sus sueños.

Dervy Jiménez Silva. 
Conferencista Alto Impacto.

nocimiento sincero que 
le lleve a percibir sus fa-
lencias y tomar un plan 
de acción concreto que 
permita corregirlas a 
tiempo. El docente líder 
debe aprender a valo-
rarse con sus defectos y 
virtudes. Luego de ello, 
en su liderazgo deberá 
tomar una actitud con-
secuente con el cultivo 
de la libertad responsa-
ble, es decir que siempre 
que tome una decisión 
en cualquier ámbito de 
la institución educativa 
debe medir las conse-
cuencias humanas que 
traerá dicha acción en el 
futuro.

La mejor actitud que 
podemos rescatar de un 
docente líder es aquélla 
que considera el alcance 
de la excelencia y el éxi-
to en la institución edu-
cativa como un servicio, 
una aportación a los 
demás, lo cual implicará 
terminar con los prejui-
cios negativos o actitu-
des pesimistas prede-
terminadas, de las que 
mucho se ven cuando 
se convocan a reuniones 
de equipos o reuniones 
generales.

Si una persona no 
cambia de actitud hacia 
nuevos horizontes y con 
fines nobles, los resul-
tados siempre seguirán 
siendo los mismos. Sin 
embargo, si toma una 
rectitud de intención 

“El buen liderazgo es generador y multi-
plicador de ideas, valores y actitudes... no 
es un debate sobre quién manda, sino sobre 
el sentido que le damos a nuestra acción 
cotidiana; sobre cómo se construye el sen-
tido de lo que hacemos, cómo se comparte y 
hacia dónde nos moviliza”.
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dos procesos en uno.

Lectura
escritura:

y

Mildrey Caridad Clavel Meralla
Héctor Machado Meralla 
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T
odo profesor de Literatura y Lengua co-
noce que el ejercicio de construcción tex-
tual es complejo. Escribir nunca fue una 
tarea fácil; son muchos los alumnos que 

han visto pasar los minutos, las horas y los días 
ante una hoja de papel en blanco.

Este fenómeno puede que tenga sus causas 
a partir de las investigaciones que en este sen-
tido se han realizado en la escasa motivación 
por la lectura en algunos hogares, o la falta de 
sistematicidad en el trabajo con la construcción 
de textos escritos en las aulas. Sin embargo, es 
más doloroso saber que no se ha comprendido 
por parte de los profesores que escribir permi-
te un crecimiento personal increíble por lo que 
debe convertirse en una necesidad enseñar a 
escribir a los alumnos desde cualquier materia 
que se imparta, alentarlos a adquirir nuevos co-
nocimientos y habilidades mediante el apoyo de 
los libros, medios audiovisuales u otra fuente de 
información, estimularlos a navegar en el mun-
do de la comunicación escrita para que sean 
capaces de redactar los textos que les exija la 
vida.

Carlos Lomas, investigador y maestro, afir-
ma: “Por eso, enseñar a escribir textos diversos, 
en distintos contextos, con variadas intenciones 
y diferentes destinatarios, es hoy la única forma 
posible de contribuir desde el mundo de la edu-
cación a la adquisición al desarrollo de la com-
petencia escritora de los estudiantes”.

El estudio de la construcción de textos se 
ha orientado en los últimos años hacia un aná-
lisis de los diferentes modelos. Estos modelos 
son representativos de los diferentes periodos 
por los que ha transcurrido la enseñanza de la 
construcción textual: primero como producto y, 
finalmente como proceso. 

En el proceso de enseñanza- aprendizaje 
de la escritura los profesores han desarrollado 
muchísimas estrategias en la búsqueda de so-
luciones acertadas, sin embargo, hoy continúa 
siendo una problemática no solo el acto de en-
señar a escribir sino cómo lograr que el escritor 
(alumno) revise su propio texto. Sería interesan-
tísimo que lográramos que nuestros alumnos 
sean capaces de autorrevisarse, o al menos de 
intercambiar sus redacciones con otros compa-
ñeros. Por eso, la invitación está en comprender 
primero que  la lectura y comprensión de la rea-
lidad es la puerta de entrada para escribir, para 
llenar esa hoja de papel en blanco y después o 
paralela a ella,  la escritura como proceso que se 
vincula estrechamente con la lectura. 

En este trabajo se pretende en primer lugar 
acercarlos a la comprensión de dos procesos 
que son uno y que para lograr esta sinergia no 
se necesita ser especialista de lengua sino com-
prender el proceso. 

La construcción textual es un proceso que 
tiene como punto de partida las operaciones 
cognitivas implicadas en la composición escrita, 
en tanto tarea individual de resolución de proble-
mas, las estrategias pedagógicas que promue-
ven u obstaculizan la redacción, y las culturas 
que dirigen el escribir a través de sus prácticas, 
sus representaciones y sus géneros habituales. 
Poco a poco, las investigaciones han ido consi-
derando cómo inciden en la elaboración de un 
texto los contextos situacionales inmediatos.

A partir de los años 8O adquirió auge la con-
cepción de la escritura como proceso, el enfoque 
general en la didáctica de la expresión escrita 
recibe mucha influencia de la psicología cogniti-
va, así como de otras ramas del saber como los 
estudios y las técnicas de creatividad o los mé-
todos de solución de problemas y la heurística. 
En resumen, la  nueva visión del proceso concibe 
que:

Escribir es un acto complejo puesto que supone 
exigencias simultáneas al constructor del texto 
(alumno- escritor).

En el proceso se pueden identificar subprocesos 
necesarios: 
-Planear (organizar las ideas, hacer esquemas, 
listas, preguntas, etc).
-Textualizar (pasar al papel o la computadora, 
con lo cual se construyen una serie de oracio-
nes y párrafos  estructurados sintácticamente, 
y organizados coherentemente como primera 
versión del texto).
-Editar / autorrevisar, proceso que ocurre desde 
la planificación. 

Al escribir se puede ir de uno a otro (avanzar o 
retroceder).

Se planean estrategias de manera que el que 
escribe pueda superar las restricciones que ocu-
rren en su mente en el momento de la escritura.

Son los modelos cognitivos los que intentan 
explicar cuáles son los procesos que el escritor 
sigue durante la tarea de escritura. Se entien-
den como procesos cognitivos las actividades 
del pensamiento superior que se actualizan en 
el proceso de la escritura desde el momento en 
que se crea una circunstancia social que lo exige, 
hasta que este queda producido.

La atención, en estos modelos, se centra en 
las estrategias  y conocimientos que el escritor 
pone en funcionamiento para escribir y en la for-
ma cómo interactúan durante el proceso.  Los 
subprocesos se ven, no como etapas que hay 
que seguir una detrás de otra, sino como opera-
ciones que hay que realizar y que a menudo se 
aplican recursivamente.  

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

73
OCTUBRE             NOVIEMBRE



Estos modelos conside-
ran como operaciones prin-
cipales que configuran el 
proceso: 

La planificación, que con-
siste en definir los objetivos 
del texto y establecer el plan 
que guiará el conjunto de la 
producción. Esta operación 
consta, a su vez, de tres 
subprocesos: la concepción 
o generación de ideas, la or-
ganización y, finalmente, el 
establecimiento de objetivos 
en función de la situación re-
tórica. 

La textualización,  cons-
tituida por el conjunto de 
operaciones de transforma-
ción de los contenidos en 
lenguaje escrito linealmente 
organizado.  La multiplicidad 
de demandas de esta ope-
ración (ejecución gráfica de 
las letras, exigencias ortográ-
ficas, léxicas, morfológicas, 
sintácticas, etc) que consiste 
en pasar de una organización 
semántica jerarquizada a una 
organización lineal, obliga a 
frecuentes revisiones y re-
tornos a operaciones de pla-
nificación.

La  autorrevisión, que 
consiste en la lectura y pos-
terior corrección y mejora del 
texto, durante la cual el es-
critor evalúa el resultado de 
la escritura en función de los 
objetivos del escrito y evalúa 
también la coherencia del 
contenido en función de la 
situación retórica. Esta ope-
ración ocurre a lo largo de 
todo el proceso de escritura. 

Este proceso parece coin-
cidir en sus componentes 
con el de Rohman y Wlec-
ke; pero hay una diferencia 
fundamental entre ambos: 
la noción de autorrevisión,  
mecanismo que tiene como 
función controlar, corregir 
y reescribir, la secuencia 

del proceso de redacción; 
permite tomar decisiones, 
como por ejemplo,  en qué 
momento se puede dar por 
terminado un subproceso, en 
qué momento es necesaria 
una revisión parcial porque 
se percibe un desajuste, si 
es necesario o no reformular 
los objetivos, etc.  Exige por 
tanto del escritor una deter-
minada capacidad metacog-
nitiva. 

En Cuba se aplica y vali-
da un modelo didáctico para 
la orientación del proceso de 
construcción de textos escri-
tos que reelabora los modelo 
cognitivos hasta ese mo-
mento conocidos y concibe 
la creación de un texto como 
un proceso complejo en el 
que intervienen de mane-
ra interrelacionada factores 
socioculturales, emotivos o 
afectivos, cognitivos, físicos 
(viso-motores), discursivos, 
semánticos, pragmáticos y 
verbales. 

El modelo consta de tres 
dimensiones con sus indica-
dores que lo estructuran co-
herentemente y de una ins-
trumentación práctica que lo 
apoya desde la metodología. 

La categoría principal  del 
modelo es la de construcción 
textual, teniendo en cuenta 
que es el proceso central que 
se pretende desarrollar y uno 
de los dos mecanismos  que 
conforman la interacción del 
hombre con su realidad jun-
to al de comprensión, y que 
expresan la competencia co-
municativa del individuo.

El modelo asume  la es-
critura (construcción) como  
un proceso que se vincula 
estrechamente con la lectu-
ra (comprensión) y de que 
quien escribe no está situado 
pasivamente en su medio, 
sino que “lee” los textos de 
su cultura y crea nuevos tex-
tos a partir de ella. 
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Esta categoría se despliega 
en tres dimensiones que le sir-
ven de base:

1.Cultura: Resultado de la 
vida humana, de la creación de 
valores humanos tanto mate-
riales como espirituales. Es al 
mismo tiempo la actividad en 
la cual el ser humano asimila, 
se apropia,  reproduce y crea 
valores culturales. La cultura es 
medida del autodesarrollo del 
hombre. La cultura,  por tanto,  
marca y envuelve toda la cons-
trucción textual del individuo.  

Sus indicadores son los 
saberes como el producto de 
la actividad social, material y 
espiritual del hombre. Se in-
cluyen los procederes, como 
habilidades mediante las cua-
les el individuo manifiesta un 
saber hacer; las normas como 
convenciones sociocultura-
les adoptadas por un grupo o 
una colectividad que regulan 
la conducta humana y sus ma-
nifestaciones. En lingüística se 
refiere a lo que establece la 
comunidad como realizaciones 
del habla;  las creencias como 
predisposiciones que influyen 
en la conducta del individuo. 
Se trata de una actitud o esta-
do psicológico por el que nos 
adherimos a la verdad de un 
enunciado. No hay una rela-
ción directa entre la creencia 
sostenida por un individuo y 
la verdad de un enunciado, (ej: 
escribir es una habilidad inna-
ta, no se puede mejorar con  el 
aprendizaje y el trabajo;  yo no 
soy escritor, etc.); los valores 
como el significado socialmen-
te positivo que tienen para el 
hombre, los objetos y los fenó-
menos de la realidad (Fabelo 
Corzo, 1989: 50). Se incluyen 
los valores espirituales como 

expresión de ese significado 
en forma de ideal (conceptos 
del bien y del mal, de lealtad, 
amistad, etc.); las experiencias, 
como interacción del sujeto 
social con el mundo exterior y 
resultado de esa interacción; 
la ideología, como el sistema 
de ideas y criterios políticos, 
jurídicos, morales, estéticos, 
religiosos, filosóficos de los 
que el individuo hace uso e in-
corpora a su experiencia para 
el desarrollo de su proceso 
creativo y de su relación con el 
mundo y variables lingüísticas 
y estilísticas; entre las que se 
encuentran los lenguajes y sus 
códigos: oral, escrito, pictórico, 
simbólico, gráfico; los registros 
como manifestaciones socio-
culturales de  la lengua: habla 
vulgar, familiar, estándar, culta; 
expresadas en variantes se-
gún el uso (regionales,  me-
talenguajes específicos, etc). 
Reflejan procesos sociales; los 
estilos lingüísticos: científico, 
oficial, publicitario, literario y 
coloquial; los principios cons-
titutivos de un texto o normas 
de textualidad: cohesión, cohe-
rencia, intencionalidad, acepta-
bilidad, informatividad, situa-
cionalidad e intertextualidad y 
los principios regulativos que 
controlan la comunicación tex-
tual: la eficacia, la efectividad  
y la adecuación.

2.Contextos de produc-
ción:  Factores externos que 
influyen en la construcción de 
un texto escrito. Sus indicado-
res se expresan en dos tipos de 
contextos: el contexto social, 
en el que están comprendidos 
los aspectos políticos, educati-
vos, jurídicos, laborales, econó-
mico-comerciales, familiares, 
las relaciones cotidianas, como 

diversos momentos dentro de 
un único proceso, cuyos lími-
tes son ambiguos y dinámicos 
y el contexto situacional en el 
que se revelan el entorno más 
inmediato del espacio comu-
nicacional donde se desarrolla  
la interacción, (aula, biblioteca, 
hogar); el mundo al que se alu-
de en la producción y que pasa 
a través de nuestra persona-
lidad por la adecuación de los 
elementos antes descritos y se 
materializan en la producción 
individual y factores que afec-
tan a la cultura de cada grupo 
humano y provocan cambios  
en los contenidos y en los in-
terlocutores.

 
3. Individuo: Sujeto      

constructor de significa-
dos. Sus realizaciones se ex-
plican desde una concepción 
dialéctico-materialista de la 
cultura que supone la dialéc-
tica de lo material y lo espiri-
tual, lo universal y lo particular, 
etc. En él se activa la memo-
ria que es el almacenamiento 
de una representación interna 
del conocimiento, parte crucial 
del proceso de aprendizaje, sin 
la cual el individuo no podría 
beneficiarse de la experiencia 
pasada; por tanto, se alude a 
la memoria como la retención 
del aprendizaje o la experien-
cia. En ella intervienen la me-
moria a corto plazo  o memoria 
de trabajo y la memoria a lar-
go plazo; se activan asimismo 
los procesos motivacionales: 
es decir la motivación como 
serie de procesos que inician, 
rigen, mantienen y, finalmen-
te, detienen una secuencia de 
conducta dirigida a una meta, y 
la emoción como los mecanis-
mos que establecen las metas 
prioritarias de un sujeto.
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A partir de los elementos teóricos expuestos 
con anterioridad, los profesores de cualquiera de 
las materias comprenderán que la escritura es un 
proceso que se vincula estrechamente con la lec-
tura (comprensión) y que quien escribe no está 
situado pasivamente en su medio, sino que “lee” 
los textos de su cultura y crea nuevos textos a 
partir de ella. Por tanto, si todo profesor enseña 
a leer y comprender, hablar y escribir, entonces, 
todos somos profesores de lengua. 

Mildrey Caridad Clavel Meralla.
Ministerio de Educación de la República de Cuba. 

Metodóloga Nacional de Español – Literatura, 
especialista en Relaciones Públicas. 

Héctor Machado Meralla.
Ministerio de Educación de la República de Cuba.
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¡Basta, no más 

TAREAS ESCOLARES 

para hacer en casa!

Jaime Parra Arredondo

“Si queremos que 
los alumnos apren-
dan y entiendan los 
contenidos escolares, 
se deben desarrollar 
competencias más 

eficientes dentro del 
ámbito escolar.”
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C
onsiderando que el nuevo modelo edu- 
cativo exige una comprensión de los con-
tenidos, debemos tomar en cuenta que 
las tareas escolares para llevar a casa no 

funcionan si queremos que los alumnos com-
prendan y entiendan los contenidos escolares y 
desarrollen competencias más eficientes dentro 
del ámbito escolar y porque no decirlo en su 
formación integral, la historia nos ha demos- 
trado que todas las actividades deben hacerse 
en la escuela y bajo la supervisión del docen-
te para tener mayor impacto en su formación. 
Debemos decir entonces en caso de decir –me 

da dos para llevar- debemos estar 
conscientes que en muchos casos las 
tareas acaban haciéndolas los padres 
de familia o por algún adulto que en 

el mejor de los casos pueda ayudar, sino, es que 
algún hermanito o primo les ayudó a realizarla.

De lo anterior podemos decir que la cali-
dad del alumno es de vida y en este caso es-
tamos perdiendo el sentido pedagógico de los 
fines de la educación, y no por decir que falta 
algún sustento o paradigma educativo, mejor 
dicho es ver algo tan importante como el que 
no memoricen,  copien y  peguen información, 
y que además   esa tarea la damos por bue-
na en mucho de los casos. Asímismo, podemos 
decir que las tareas las cuales son para llevar 
ya no se ajustan a  nuestros tiempos,  en  una 
generación como los llamados Z, que para ellos 
las tareas escolares para hacer en casa ya no 
tienen ningún significado real y mucho menos 
significativo.
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Por lo tanto, entonces ¿Queremos un 
aprender-aprender, y construir el conoci-
miento y que realmente nuestros alumnos 
adquieran los conocimientos analizando y 
formulándose hipótesis para la resolución 
de problemas o meramente queremos 
alumnos repetidores de la información sin 
ningún argumento válido en sus decisio-
nes de vida profesional y personal que las 
empresas el día de hoy exigen?

Cabe señalar que es ése el modelo 
educativo que se está planteando o sim-
plemente entraremos en otra zona có-
moda de no hacer nada realmente por la 
educación en nuestro país, formando los 
ciudadanos que hoy tenemos en una so-
ciedad  donde  falló  la  pedagogía  real 
que se busca en todo sistema educativo.

Por último tenemos que ser muy 
conscientes de lo que queremos em-
pezando por no dejar tareas escolares 
para llevar a casa, mejor que las realicen 
en casa con la  asesoría y apoyo de un 
docente especializado en el área corres-
pondiente, de esos maestros necesitamos 
para corresponder a un nuevo modelo 
educativo.

No más tareas escolares para hacer en 
casa, mejor busquemos mejor calidad de 
vida de nuestro alumnos y serán mejores 
alumnos en la escuela.

Jaime Parra Arredondo.
Doctor en Ciencias de la Educación.
Miembro del Comité Académico del 

Doctorado en Educación de la Universidad 
Hipócrates en Acapulco, Guerrero.
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ENSEÑANZA 
SITUADA: 
VÍNCULO ENTRE 
LA ESCUELA
Y LA VIDA

APRENDE
A PENSAR 
ESCRIBIENDO
BIEN

Autor: Frida Díaz 

Barriga

Editorial: Mc Graw 

Hill

Este libro versa sobre la necesidad de diversificar y replantear 
las acciones educativas del profesor y sobre la manera 
como aprenden sus alumnos, en el sentido de vincular lo 
que acontece en la escuela con la vida. En principio, está 
dirigido a los profesionales de los campos de la Pedagogía, 
la Psicología Educativa y Social, así como a los docentes de 
diversos niveles y ámbitos disciplinarios; aunque también 
puede ser de utilidad a quienes enfrentan la tarea de educar 
en contextos comunitarios, abiertos y no presenciales.

Autor: Yolanda Argudín 

/ María Luna

Editorial: Trillas

Considerada como un acto social de comunicación, 
una herramienta de reflexión y aprendizaje, un 
procedimiento que exige pensar críticamente, la 
escritura es un factor de crecimiento personal y 
profesional. De ahí se desprende el objetivo de este 
libro, el cual   es apoyar a los alumnos de Bachillerato 
y universitarios para que desarrollen su habilidad 
comunicativa a través de la escritura correcta, ya 
que ello les permitirá no solo tener un desempeño 
escolar eficiente y realizar con eficacia sus trabajos 
académicos, sino también adquirir una preparación 
sólida para competir con éxito en el mundo laboral.

TÉCNICAS
DE ESTUDIO

Autor: Mavilo 

Calero Pérez

Editorial: Alfaomega

Técnicas de Estudio llega para llenar una 
necesidad que tienen la mayoría de los alumnos: 
aprender a estudiar de manera eficaz, para 
aprovechar mejor el tiempo y lograr la máxima 
asimilación.
El propósito de esta obra es ayudar a esos 
alumnos a tener claro qué significa estudiar 
bien, cuáles son las condiciones más propicias 
para hacerlo, qué actitudes conducen al éxito, 
cómo se llega al saber científico y muchas 
otras    cosas que conforman el perfil de un buen 
estudiante.

EL ABC DEL 
APRENDIZAJE 
COOPERATIVO

Autor: Ramon Ferreiro 

Gravié / Margarita 

Espino Calderón

Editorial: Trillas

Esta nueva edición, corregida y ampliada, respeta 
la idea original de la primera, en donde -de 
manera sencilla, pero rigurosa- se introduce al 
lector en el conocimiento de los antecedentes, 
principios, justificación, bases científicas, métodos, 
programas, estrategias y técnicas del aprendizaje 
cooperativo. Además de difundir esta metodología 
pedagógico-didáctica, los autores describen la 
aplicación de algunas de sus técnicas y estrategias 
en el salón de clases; destacan el papel de la 
mediación en la enseñanza, y sugieren actividades 
para la construcción social del conocimiento sobre 
el aprendizaje cooperativo.
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