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Editorial

lupito.encinas@sistemavalladolid.com

www.revistamultiversidad.com

I
ndudablemente a medida que se desarrolla el mundo, la distancia entre 
el presente y el futuro se acorta cada día más, aquellos inventos, aquellas 
máquinas que veíamos en películas o en programas de ciencia ficción que 
parecían prácticamente imposibles de convertirse en realidad, han pasado de 

ser quimeras y hoy la máquina es una pieza clave en la medicina, sobre todo en 
las operaciones quirúrgicas muy delicadas que requieren precisión milimétrica. Los 
robots son un elemento fundamental en la industria de la fabricación de automóviles; 
simplemente en el hogar, la aspiradora, la lavadora, el horno de microondas, la lava 
vajillas, son un claro ejemplo del crecimiento, de la importancia que ha adquirido y 
sigue adquiriendo el robot, la máquina en la sociedad actual, este tema es abordado 
en el presente número de la revista por el Lic. Leopoldo García Ramírez, quien 
plantea si enseñar robótica en la escuela es una moda o una necesidad y al final del 
artículo, después de analizar el tema desde distintas perspectivas, concluye que la 
Robótica como ciencia debe ser incluida en los planes y programas de la Secretaría 
de Educación Pública, ya que los tiempos así lo demandan.

El trato,  la relación padres-hijos, en ocasiones es mucho más complicada de lo 
que pudiéramos creer. En el mundo empieza a ser preocupante una situación que 
se está repitiendo y multiplicando en forma alarmante: el problema del Síndrome 
del niño emperador, este niño que, comenta la autora preocupada, cada vez viene en 
presentaciones más pequeñas, no acepta la autoridad de los padres ni de los maestros 
porque simple y sencillamente él es la autoridad en el hogar y en la escuela; no hace 
la tarea porque “está muy cansado” y decide sumergirse en el adictivo mundo de las 
redes sociales; no apoya en las tareas del hogar, las reglas no existen para él y los 
padres están para obedecer y cumplirle todos sus caprichos. Larisa Álvarez Freer nos 
presenta un análisis muy interesante del tema, el cual es mucho más repetitivo de lo 
que pudiéramos creer, inclusive, aporta sencillas sugerencias a los padres de familia 
que están pasando por este problema sobre la forma más adecuada de abordarlo 
hasta lograr erradicarlo del núcleo familiar, seguramente, más de uno de nuestros 
lectores se sentirá identificado con las situaciones que en el presente artículo se 
ponen de manifiesto.

Estos y otros temas de gran interés que hoy ponemos a su disposición, refrendan 
el compromiso de esta, su revista de ofrecerle sólo artículos cuyos contenidos capten 
su atención y le dejen una enseñanza positiva, es ese nuestro compromiso.
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“Quiero sumarme para 
dejar mis felicitaciones 
a todos aquellos que 
forman parte de la 
Revista Multiversidad 
Management, aprecio la 
importancia que tiene 
para todos nosotros el 
poder disfrutar de una 
lectura variada que se nos 
ofrece en cada número.
Un fuerte abrazo a todos 
y siempre adelante.”
Erika Guzmán.
 
“Siempre procuro su 
revista, los temas son muy 
buenos y de gran ayuda, 
muchas gracias.”
Adán Romero.

“¡Felicidades!  Por el esfuerzo, 
la constancia y el trabajo de 
darnos esta revista.
A los que tenemos la suerte 
de contar con ella como 
lectores.
Por informarnos, 
entretenernos y recrearnos 
en cada edición.
Por todo eso... ¡más 
FELICITACIONES!”
Mariela Jiménez.

“Sin duda una de las mejores 
revistas que he leído, en cada 
edición me sorprenden con 
temas que me ayudan en mi 
campo laboral. ¡Gracias!”
Zulema Vargas.

“Quiero felicitar 
efusivamente su revista 
Multiversidad Management. 
Es extraordinaria, sobretodo 
ágil, diferente, fuera de 
estereotipos.
He quedado muy 
impresionado por las 
investigaciones en ella 
consideradas.”
Enrique Vázquez.

“¡Me encanta saber que 
la revista ha crecido a 
proporciones increíbles!
Enhorabuena y sigan 
deleitándonos con el 
talento literario de sus 
colaboradores.“
Arturo García.
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¡El primer mapa
de las emociones

HUMANAS!

David de la Oliva Granizo
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E
l primer mapa de las emociones 
humanas fue elaborado y publica-
do por Rafael Bisquerra en el 2015, 
hace sólo dos años. Rafael Bisque-

rra es profesor de la Universidad Autó-
noma de Barcelona (España) y es uno 
de los grandes líderes en el campo de 
la Educación Emocional tanto en Europa 
como en Latinoamérica. Por supuesto, 
Bisquerra y otros investigadores llevan 
alrededor de veinte años de estudios 
tratando de clasificar las más de 500 
emociones detectadas en los seres hu-
manos. Sin embargo, nadie había inten-
tado mostrarlas en forma de un mapa 
organizado. 

La iniciativa surgió de unos diseña-
dores y artistas que conformaban en 
2011 el estudio gráfico PalauGea en Bar-
celona (España). Este estudio contactó 
con Eduard Punset (un gran comunica-
dor científico en el ámbito de la tele-
visión española) para que les ayudase 
en la participación en el concurso Caja 
Vernetta, un proyecto que trata de au-
nar arte con ciencia. La idea de inicio era 
fusionar diseño y emociones. Debido a 
la complejidad del proyecto, Punset in-
vitó al Dr. Rafael Bisquerra. Lo demás es 
historia.

 La primera idea fue hacer una me-
táfora entre el universo y las emociones 
para hacer más entendible el mapa a 
personas no expertas. Por supuesto, no 
se debe confundir esta metáfora con 
algunas corrientes psicológicas muy 
controvertidas como las constelacio-
nes familiares. Tanto el conocimiento 
elaborado por el Dr. Bisquerra como su 
comparación con el universo siempre 
ha tenido un total fundamento científico 
y didáctico. Aclarado el anterior punto, 
Bisquerra imaginó que el Universo Emo-
cional se podía dividir en dos grandes 
constelaciones (conjunto de galaxias) 
compuestas cada una de tres emocio-
nes básicas (que a su vez, componían 
cada una, una galaxia, es decir, un con-
junto de estrellas cercanas unas de otras 
como pueden apreciar en el esquema 1):

-La Constelación de las Emociones 
Negativas se estructura en la Galaxia de 
la Ira, la Galaxia del Miedo y la Galaxia 
de la Tristeza.

-La Constelación de las Emociones 
Positivas está conformada por la Galaxia 
de la Felicidad, la Galaxia del Amor y la 
Galaxia de la Alegría.

Hay que aclarar que el térmi-
no “negativo” no significa “malo”, 
sino “desagradable, no placentero”. 
Es decir, las emociones negativas 
como el miedo, la ira y la tristeza 
son básicas para la supervivencia, 
por ejemplo, la reacción de miedo 
nos prepara para solucionar un pro-
blema que puede atentar a nuestra 
vida. Sin embargo, es desagradable 
sentir miedo. Al contrario, el térmi-

no “positivo” no tiene por qué sig-
nificar “bueno”, más bien significa 
“agradable, placentero”. Aunque en 
general las emociones positivas se 
relacionan con bienestar y felicidad, 
hay cierto tipo de emociones po-
sitivas como el “éxtasis” que pue-
den ser peligrosas de sentir si, por 
ejemplo, estamos conduciendo, por 
la gran alteración que producen en 
el organismo.

esquema 1: Universo de Emociones (Elaborado por Bisquerra, 2015)
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Sin embargo, el hecho de que la Constela-
ción de las Emociones Negativas sea necesaria 
para nuestra supervivencia, no significa que la 
mayor parte de nuestra vida debamos estar en 
esa constelación. En este sentido, hay que consi-
derar que el ser humano, durante miles de años, 
vivió en un ambiente muy hostil donde continua-
mente su vida estaba amenazada. Esto ha hecho 
que tengamos una gran tendencia a interpretar 

todo lo que nos pasa en nuestra vida como algo 
peligroso o injusto, lo cual nos lleva a sentirnos, 
como poco, de muy mal humor. Si, por ejemplo, 
nos llama nuestro jefe, enseguida pensamos que 
hemos hecho algo mal.

Pero,  ¿para qué sirven las emociones bási-
cas? Vamos a hacer un pequeño esquema resu-
men sobre esto:

El miedo es una de las primeras emociones 
que surgen en el ser humano, la ira se podría 
decir que aparece un poco después, cuando em-
pezamos a comprender el mundo. De igual ma-
nera, la tristeza comienza cuando perdemos a 
una persona o un objeto o situación querida. Por 
otro lado, la alegría es como el aceite del motor, 
cuando estamos alegres y optimistas las cosas 
nos salen mucho mejor. El amor y la felicidad, 

por último, son más que emociones (que son in-
tensas pero breves); el amor y la felicidad son 
profundos sentimientos, menos intensos que las 
emociones pero más estables y duraderos.

El amor sirve para que nos cuidemos unos a 
otros y la felicidad es el culmen del bienestar hu-
mano, lograr el desarrollo de nuestros talentos 
específicos y ponerlos al servicio de los demás 
es lo único que, de verdad, puede “llenarnos”.

F U N C I O N E S  D E  L A S  E M O C I O N E S  B Á S I C A S

C O N S T E L A C I O N E S

Constelación de las
Emociones Negativas

1. Miedo Huir de o enfrentar un peligro

Aprender de los errores

Estrechar relaciones

Luchar contra una injusticia

Ser más efectivos al realizar 
cosas

Desarrollar nuestros talentos 
y ponerlos al servicio de la hu-
manidad

3.Tristeza

2. Ira

4. Alegrí a

5. Amor

6. Felicidad

Constelación de las
Emociones Positivas

E M O C I O N E S F U N C I O N E S
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Pero, ¿cómo conseguir esta última meta? La única manera es a través del desarrollo de nuestras 
competencias emocionales (según la clasificación de Bisquerra, 2009). A continuación, definimos 
esas competencias y ponemos algunos ejemplos de estrategias para desarrollarlas:

C O M P E T E N C I A S
E M O C I O N A L E S

C O N C I E N C I A
E M O C I O N A L

Capacidad para 
i d e n t i f i c a r                    
n u e s t r a s            
emociones y las 
de los demás

Capacidad para 
alargar las emo-
ciones positivas, 
acortar las ne-
gativas y expre-
sar todas esas 
emociones de 
manera justa y 
correcta

Debemos tratar de identificar el tipo de emoción que sentimos (se 
han clasificado más de 500 emociones en el ser humano), pues mu-
chas veces las confundimos. Por ejemplo, no es lo mismo sentir 
alegría que éxtasis o que felicidad y, según definamos esa emoción, 
nuestra respuesta será una u otra. Otro ejemplo sería la diferencia 
entre amistad y amor de pareja. Para identificar las emociones nos 
podemos ayudar de libros escritos por Bisquerra como el de “Uni-
verso de emociones para adultos”, o “El gran libro de las emociones 
para niños”, o también del “Diccionario de las Emociones Humanas”.

Valorar la intensidad de la emoción identificada en una escala del 1 al 
100 para relativizar su impacto en nosotros (“que me quiten la placa 
del carro no me debe entristecer con un 100 porque ¿cómo voy a 
evaluar entonces la pérdida de un ser querido?).

Aceptar y legitimar la emoción que sintamos, cualquiera que sea 
pero cuidar mucho su forma de expresarla. Es decir, las emociones 
se producen  con base a una serie de acontecimientos e interpreta-
ciones, legitimizar es comprender por qué sentimos lo que sentimos. 
Si interpretamos como una tragedia que nos despidan de nuestro 
trabajo, es normal que nos sintamos deprimidos. Sin embargo, hay 
que diferenciar entre aceptar-legitimar una emoción con la forma 
e intensidad en que decidimos expresar dicha emoción. Una cosa es 
expresar una emoción de depresión a través de quedarnos unos días 
en nuestra casa o a través de un  suicidio. En consonancia con lo ante-
rior, no hay que intentar “evadir” o “evitar” las emociones negativas 
mediante conductas dañinas para uno mismo o para los demás, pero 
sí  hay que  expresarlas de alguna manera. Respecto a las emociones 
positivas, debemos también identificarlas y expresarlas correcta-
mente, además de cuidar nuestra toma de decisión respecto a ellas.

Reevaluar las situaciones emocionales viendo nuevas oportunidades 
(“es cierto que perdí el trabajo, pero ahora puedo tomar el curso que 
siempre había querido hacer y buscar un trabajo que me llene más”).

R E G U L A C I Ó N
E M O C I O N A L

D E F I N I C I Ó N E S T R A T E G I A S  P A R A
E L  B I E N E S T A R
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C O M P E T E N C I A S
E M O C I O N A L E S

A U T O N O M Í A
E M O C I O N A L

C a p a c i d a d 
p a r a  g e n e r a r 
l a s  e m o c i o n e s 
q u e  d e s e a m o s 
y  s e r  f e l i z  i n -
d e p e n d i e n t e -
m e n t e  d e  l a s 
d i f i c u l t a d e s 
d e  l a  v i d a

Capacidad para 
llevarse bien con 
los demás

Capacidad de or-
ganizar nuestra 
vida personal y 
profesional para 
conseguir altos 
niveles de bienes-
tar

Profundizar en el aprendizaje que suponen las emociones negativas: 
¿qué te enseñó sentirte así? ¿qué puedo aprender de cara al futu-
ro? Entender cómo llegan las emociones positivas para poder pro-
ducirlas más frecuentemente (“me siento muy bien cuando camino, 
voy a intentar hacerlo todos los días”).

Buscar soluciones para que no se vuelvan a producir las emociones 
negativas o, por lo menos, para acortarlas (“antes de comenzar una 
relación, voy a conocer a la persona en profundidad como amigo) y, 
por el contrario, aprender a alargar las emociones positivas gestio-
nándolas adecuadamente (“no voy a tomar decisiones importantes 
en un estado de enamoramiento”).

Una vez dejado un tiempo para aceptar y comprender las emocio-
nes negativas, proponernos volver a nuestra vida cotidiana (traba-
jo, ocio…). Y, por el contrario, aprender a no querer estar siempre 
“contento” aceptando también “lo malo” como parte natural de la 
vida.

Buscar apoyos sociales (familia, amigos) para “amortiguar” las 
emociones negativas y para  compartir las positivas. 

Tener muy claros tus derechos asertivos: eres un ser libre (siem-
pre tienes, al menos, dos opciones), pero no “todo poderoso” como 
nos quieren hacer creer algunos cursos de falsa psicología y, por lo 
tanto, solo tú decides lo que  quieres  o no quieres en tu vida, aceptan-
do las consecuencias de esas decisiones y respetando las decisiones 
de los demás.

Tratar de ser muy asertivos con los demás sobre lo que necesita-
mos en cada momento (“Me gustaría que me escuchases sin darme 
consejos”), evitando caer en la agresividad o en la pasividad.

Hacer un recuento de las estrategias que utilizamos para superar 
momentos difíciles de nuestra vida y reaplicar las más eficaces.

Hacer una “línea de nuestra vida” con nuestros mejores (titulación, 
casamiento…) y peores momentos (despido, muerte de un fami-
liar…) para comprender que en la vida hay más buenos momentos 
que malos  pero que tenemos que convivir con ambos. Concretar 
estas ideas elaborando un Proyecto de Vida Profesional, Personal 
y de Ocio, mirando al futuro con esperanza y optimismo pero basán-
donos en una evaluación realista de nuestros talentos, debilidades y 
competencias.

C O M P E T E N C I A S
S O C I A L E S

C O M P E T E N C I A S
P A R A  S E R

F E L Í Z

D E F I N I C I Ó N E S T R A T E G I A S  P A R A
E L  B I E N E S T A R
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Como conclusión y resumen, podemos decir 
que la gran pregunta del Siglo XXI es cómo su-
perar la gravedad emocional de las Emociones 
Negativas y poder estar la mayor parte de nues-
tro tiempo en la Constelación de las Emociones 
Positivas. Todo esto va a pasar por el desarrollo 
de nuestras competencias emocionales, lo cual 
será un gran viaje lleno de aventuras, un viaje a 
nuestro interior.

Dr. David de la Oliva Granizo.
Director del Área de Educación

en Arebri Consultores.
Facultad de Psicología de la Benemérita

Universidad Autónoma de Puebla.

Bibliografía:
Seligman, M. (2011): “La vida que florece” Ediciones B, 
S.A. Barcelona.
Bisquerra, R. (2015): Universo de Emociones. Ediciones 
PalauGea.
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D
espués de haber elaborado 
un diagnóstico y conocer los 
contextos que circundan a 
nuestra aula, se puede iniciar 

con el diseño del plan de clase o pro-
yecto didáctico, para ello, no se debe 
de olvidar que los planes y progra-
mas de estudio dan una serie de re-
ferentes que se deben considerar en 
todo momento. Los propósitos gene-
rales de la educación básica, los per-
files de egreso del nivel que impar-
timos, los propósitos del campo de 
estudio en el nivel que damos clases 
y del grado en particular, así como 
los enfoques, ámbitos, ejes de es-
tudio, estándares, prácticas o demás 
recomendaciones que vienen en los 
planes y programas, son indicaciones 
que se deben tomar en cuenta para 
el diseño de nuestro plan de clase o 
proyecto.

Para iniciar, se debe tomar el 
aprendizaje a desarrollar, y en base 
a este, será elaborado el diseño de 
la secuencia o proyecto con sus acti-
vidades a seguir y de los elementos 
a evaluar; para ello es muy impor-
tante que se logre entender qué es 
lo que pide el aprendizaje deseado, 
así pues en el mismo aprendizaje se 
puede encontrar qué es lo que se 
quiere lograr en los alumnos, qué 
contenidos deben tocar, en qué pro-
fundidad se deben manejar y qué es 
lo que se debe evaluar; por ello es 
importante que se logre entender 
plenamente qué es lo que pide el 
aprendizaje deseado para así poder 
tener una idea de cómo se debe di-
señar el plan o proyecto. Para iniciar 
este análisis, se partirá de identifi-
car el verbo que sugiere la acción a 
realizar; si se considera la taxono-

mía de Bloom o la actualización de 
Anderson (BLOOM 1948, ANDER-
SON 2006), se tienen seis niveles 
de conocimiento. Cada uno con su 
respectiva complejidad en el cual se 
parte de niveles de bajo nivel cog-
nitivo hasta llegar al sexto nivel que 
es un alto nivel cognitivo, en base al 
verbo, se ubica al aprendizaje en el 
nivel cognitivo correspondiente con-
siderando que para llegar a dicho 
nivel cognitivo, el alumno deberá te-
ner dominio de los niveles anterio-
res, por ejemplo, el alumno no podrá 
comprender si antes no conoce, o el 
alumno no podrá evaluar si antes no 
analiza; por tal motivo, el docente 
en el diseño de sus actividades de la 
planeación o proyecto deberá par-
tir de estos presupuestos. Aquí es 
donde entra en juego el diagnóstico 
realizado previamente. En el mismo 

Más elementos
para la Planeación
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análisis del aprendizaje desea-
do, se identifican los contenidos 
a manejar y será labor del do-
cente determinar e identificar 
los contenidos previos que de-
berán de conocer los alumnos y 
los que se abordarán en clase, 
por lo tanto, la etapa de inicio 
de cualquier diseño apoyará a 
identificar qué habilidades y co-
nocimientos previos tienen los 
alumnos. Finalmente, al cono-
cer lo que el aprendizaje desea, 
se podrán diseñar actividades 
de evaluación que permiten 
identificar si los alumnos logra-
ron el dominio del aprendizaje 
deseado.

Después de lograr iden-
tificar qué es lo que piden los 
aprendizajes y de conocer los 
contextos y diagnósticos del 
grupo, se podrá ahora iniciar 
con el diseño de las actividades 

del plan de clase o proyecto, no 
olvidando que las actividades 
seleccionadas deberán de tener 
una congruencia total con los 
propósitos antes enumerados, 
los enfoques y las caracterís-
ticas particulares del campo o 
asignatura (ejes, ámbitos, es-
tándares, etc.) aparte de todo, 
esto deberá ser congruente con 
los contextos del aula y escuela.

 Toda secuencia didácti-
ca deberá estar dividida en 
tres partes: inicio, desarrollo 
y cierre, como se ha venido 
haciendo desde tiempo atrás. 
También se deben elaborar y 
elegir los instrumentos adecua-
dos para la evaluación; hay que 
recordar que se pueden tener 
tres momentos de evaluación, 
diagnóstica o inicial, de desa-
rrollo o proceso y la evaluación 
final que en ocasiones se uti-

liza también como evaluación 
sumativa. En base a estos tres 
momentos de evaluación, se 
puede decir que la evaluación 
inicial servirá para determinar 
si los conocimientos previos 
que tienen los alumnos y la 
respectiva homogenización de 
los mismos en la etapa de ini-
cio de la secuencia o proyecto, 
son los suficientes para afrontar 
el desarrollo de las actividades 
de adquisición de nuevos co-
nocimientos o en su defecto, si 
se encuentran por debajo o por 
arriba de lo que el docente es-
timó en el diseño. Las acciones 
de evaluación en la etapa de 
desarrollo no son tan informa-
les como en la etapa anterior, ni 
serán tan formales como en la 
siguiente, pero darán una idea 
de si se va logrando el apren-
dizaje deseado en los alumnos 

en la Evaluación

   Docente
Francisco de Jesús Soto Huizar
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para poder tomar a tiempo las decisiones per-
tinentes para seguir trabajando en la etapa de 
desarrollo o poder avanzar a la última fase. 
Finalmente, la evaluación en la etapa de cie-
rre deberá de permitir conocer si los alumnos 
lograron adquirir el aprendizaje deseado o si 
aún falta realizar algunas acciones para lograr-
lo. Los instrumentos de evaluación deberán de 
ser los adecuados para cada una de las etapas 
de evaluación que se realicen, por ejemplo, una 
lluvia de ideas sería excelente para evaluar una 
etapa de inicio o una rúbrica para evaluar una 
actividad en la etapa de cierre.

Haber conocido los contextos internos y ex-
ternos va a permitir delimitar cuáles acciones 
se pueden tomar en el diseño de la secuencia, 
por ejemplo, sí los alumnos cuentan con el re-
curso de Internet en casa, se pueden encargar 
actividades de interacción en Internet, ó limi-
tarla solo a investigación en algún ciber-café, 
u omitir el uso de Internet en actividades en 
casa, según sean los resultados del contexto; 
de la misma manera, el uso de algunos ma-
teriales en algunas comunidades alejadas, la 
dificultad de conseguirlos, o en contraparte, en 
ciudades, se puede disponer de todos los ma-
teriales; asimismo el contexto interno permi-

tirá hacer un uso máximo de las instalaciones 
de la escuela, manejando a favor del proceso 
de enseñanza-aprendizaje las facilidades o las 
limitaciones que ofrece la escuela, tanto en es-
pacio, materiales y en convivencia escolar. 
En el diseño de las actividades, el diagnóstico 
es otro elemento importante a considerar, pues 
permitirá conocer los canales de percepción 
en que los alumnos se desenvuelven mejor y 
hacer congruentes las actividades a dichos ca-
nales; los gustos y preferencias por tal o cual 
actividad, son factores importantes a conside-
rar también en el diseño de las mismas; y las 
características particulares de nuestro grupo 
como inclusión, rezago y educación especial 
también permiten tener un parámetro más a 
considerar en el diseño de las actividades. Por 
todo lo anterior, el docente al conocer el gru-
po y sus características, es quien puede elegir 
adecuadamente las actividades a desarrollar, 
con las condiciones que brindan los contextos 
y el diagnóstico del grupo, el diseño de las acti-
vidades del plan de clase o proyecto didáctico, 
deberá ser congruente con lo que se conoce 
del grupo y además deberá estar en la misma 
línea de trabajo que los planes y programas in-
dican.

“Es importante lograr entender qué 

es lo que pide el aprendizaje esperado, 

pues en el mismo aprendizaje se puede 

encontrar qué es lo que se quiere lograr 

en los alumnos” 
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 El docente deberá argumentar en el pro-
ceso de evaluación; hay que considerar que si 
se continúa con el manejo de la taxonomía de 
Bloom, no es lo mismo describir que analizar 
y argumentar, pues se está hablando de dife-
rentes niveles cognitivos. En la experiencia de 
las anteriores evaluaciones, muchos docentes 
no llegan a argumentar, por eso es importan-
te hacer esta anotación, recordándoles que una 
buena argumentación deberá dar respuesta a 
preguntas como son: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? 
¿Dónde? ¿Por qué? y ¿Para qué?. Esto ha sido 
una gran desventaja para los docentes en ge-
neral, pues difícilmente se está acostumbrado 
a leer, a redactar, y mucho menos a argumentar 
por escrito, por tal motivo, una recomendación 
sería que se realice un ejercicio previo al proce-
so de evaluación, para desarrollar estas habili-
dades pocas veces utilizadas en el general del 
colectivo docente. 

Ahora, el docente, en el proceso de evalua-
ción, deberá argumentar la relación que existe 
entre las actividades seleccionadas en su plan 
de clase o proyecto con los contextos y diag-
nóstico del grupo, con los propósitos genera-
les, del campo y asignatura, y con los enfoques 
formativos; de la misma manera también argu-
mentará cómo las actividades cumplen con el 
aprendizaje deseado. Las evaluaciones también 
deberán de ser argumentadas con los puntos 
anteriores y con el aprendizaje deseado. En re-
sumen, después de haber descrito los contextos 
y el diagnóstico del grupo, se debe argumentar 
todo el plan de clases, el proceso de evaluación 
y la gestión del docente en una concordancia 
con el aprendizaje, propósitos, enfoques, con-
textos y diagnósticos del grupo.

Después de haber conocido el diagnósti-
co del grupo, los contextos, y tener el plan de 
clases, el docente puede hacer un plan de in-
tervención, el cual, son las acciones personales 
del docente, tanto antes de la clase como en la 
clase misma, y si se requiere, las acciones pos-
teriores a ellas; asímismo hay que mencionar 
que el proceso de intervención no está limitado 
a lo que sucede dentro del salón, sino también, 
a las acciones con los compañeros, directivos y 
padres de familia o en su caso, con instituciones 
fuera de la escuela. Se puede mencionar que 
algunos ejemplos de estas gestiones fuera del 
salón de clases serían, previas a la clase, en 
la gestión con directivos, o en la reunión con 
padres de familia, para presentarles el trabajo 
particular del plan de clases, o la invitación a la 
presentación de proyectos para el cierre de la 
secuencia, las sesiones con algunas institucio-
nes para apoyo al desarrollo de la clase; pero las 
más importantes son las acciones realizadas por 
el docente dentro del aula, en las cuales pue-
den ser las actividades particulares para refor-
zamiento de algunos alumnos para motivar la 
inclusión o para las actividades diferenciadas en 
casos de educación especial, entre otros. Como 
se denota, el proceso de intervención docente 
surge de los datos obtenidos del diagnóstico del 
grupo, de los contextos, del plan de clases, y su 
argumentación deberá incluir estos elementos 
que enriquecerán dicho escrito argumentativo. 

Se puede concluir antes de hacer una serie 
de recomendaciones para afrontar el proce-
so de evaluación docente, y se concluye que 
gran parte de estas acciones, los docentes las 
han realizado de una manera cotidiana, tal vez 
poco consciente en muchos casos; el proceso 

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

17
DICIEMBRE             ENERO



de evaluación docente, implica que ahora 
el docente en todas esas reflexiones que 
realizaba las deberá verter por escrito, cosa 
en que los mexicanos estamos poco acos-
tumbrados, pero no se debe olvidar que, 
partiendo de un buen diagnóstico, tanto 
del grupo como de los contextos internos 
y externos, estos van a ser guía para hacer 
una buena selección de actividades, que lo-
gren cumplir con el aprendizaje deseado, en 
una concordancia total con los propósitos, 
enfoques y competencias que marcan el 
plan de estudios y los planes y programas. 
Finalmente se puede observar que todos los 
elementos analizados en este artículo y en 
la edición anterior constituyen un solo ele-
mento en la labor docente, cuando la mayo-
ría de las veces, se analizaban y se trabaja-
ban de manera independiente cada uno de 
ellos. El proceso de evaluación ha venido a 
recordar que todos conforman un solo ele-
mento y como tal se debe de trabajar en la 
práctica cotidiana.

Finalmente, algunas de las recomenda-
ciones a considerar serían que no se vea el 
proceso de evaluación como un elemento 
nuevo agregado a la práctica cotidiana, sino 
más que nada, es rescatar en un escrito, 
a manera de relatoría, las acciones que se 
realizan para el diseño de un plan de clases, 
la intervención que tiene el docente y la for-
ma en que se evalúa, y finalmente, las re-
flexiones y decisiones que el docente toma 
después de la aplicación de la secuencia. El 
proceso guiará al docente a través de una 
serie de acciones para darle a conocer al 
evaluador cómo es que trabaja, por tal mo-
tivo, deberá el docente tener un estilo de 
redacción claro y conciso, para poder hacer 
una buena relatoría de cómo es que trabaja 
con su grupo y de los elementos que consi-
dera en el diseño de sus actividades.

Francisco de Jesús Soto Huizar.
Dirección y capacitación docente.

“Se pueden tener tres momen-

tos de evaluación, diagnóstica 

o ini cial, de desarrollo o pro-

ceso y la evaluación final que 

en oca siones se utiliza también 

como evaluación sumativa”
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Qué es una aplicación basada en la web 
(Web App en inglés)? ¿Qué es una he-
rramienta de autoría?, ambas fueron 
preguntas con las que inicié un taller que 

impartí en un centro de cómputo a un grupo de 
estudiantes y profesores en una reconocida uni-
versidad privada en la ciudad de Puebla, Puebla 
en mayo de 2016. Por supuesto, la mayoría de los 
estudiantes respondieron acertadamente, pues 
como jóvenes universitarios conocen y utilizan 
muchas o algunas de esas aplicaciones web en 
sus vidas, aunque el uso sea principalmente para 
propósitos de entretenimiento y socialización, lo 
cual está bien y es válido.

Hoy, los profesores en general tienen a su 
alcance muchos recursos y herramientas dispo-
nibles en la web, las cuales pueden facilitar y 
hacer más significativos los aprendizajes en sus 
estudiantes. Además, los profesores de todos 
los campos del conocimiento y niveles educati-
vos tienen muchas posibilidades para enriquecer 
y hacer más dinámica su labor docente y des-
de luego, involucrar más a sus estudiantes como 
agentes proactivos más que reactivos en su pro-
pia formación académica, así como de vida ciu-
dadana y laboral.

El presente artículo intenta informar al lector 
un poco más acerca de la importancia del uso 
de las tecnologías del aprendizaje y del conoci-
miento, las cuales, de alguna manera ya cono-

cen y muy posiblemente han usado. Asimismo, 
en estas líneas me propongo compartir algunas 
experiencias breves de vida profesional y aca-
démica, pero también dejo abiertas las puertas 
hacia el debate de opiniones informadas para que 
en comunión nos podamos enriquecer mediante 
las distintas experiencias y todos en colaboración 
aprendamos de todos y con todos, siempre ha-
ciendo.

A continuación invito al lector a:

• Conocer algunas aplicaciones web, así como 
herramientas de autoría que los profesores pue-
den usar sin saber códigos de programación. 

• Valorar las potencialidades y ventajas de al            
gunos recursos digitales existentes.

• Identificar las áreas en donde se pueden 
aplicar los recursos, aplicaciones y herramientas 
digitales en el proceso de enseñanza-aprendiza-
je.

Existen aplicaciones basadas en la web que 
sirven tanto para socializar y divertir como para 
aprender, por ejemplo, ahí están los videos y tu-
toriales disponibles en YouTube y los usos educa-
tivos que ya muchos profesores les dan a las re-
des sociales más conocidas del ecosistema digital 
como Facebook, por ejemplo.

Aplicaciones basadas en la web y

herramientas de autor para profesores: 

Algunas 

sugerencias 

para 

digitalizar el 

proceso

formativo.

Alejandro Rodríguez Sánchez
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En el cuadro comparativo siguiente se proporcionan definiciones un 
poco más detalladas para los conceptos; aplicación basada en la web o 
Web App y herramienta de autoría:

Cuadro Comparativo Aplicación Web y Herramienta de Autor o de Autoría 
(Elaboración propia: Alejandro Rodríguez Sánchez, 2017).

Aplicaciones

herramientas

profesores

sugerencias

proceso

web

Concepto

Aplicación
Web

Es un recurso digi-
tal que los usuarios 
pueden aprovechar 
accediendo a un ser-
vidor mediante In-
ternet utilizando un 
navegador.

Es una herramienta de 
desarrollo software 
que facilita a diseña-
dores instruccionales, 
educadores, maes-
tros y estudiantes, 
el diseño de cursos 
interactivos, ambien-
tes de aprendizaje y 
objetos de aprendi-
zaje, sin el conoci-
miento de lenguajes 
de programación. 

Mejora las habilida-
des de los profesores 
en la construcción de 
materiales educati-
vos, cursos digitales 
y objetos de apren-
dizaje, al ofrecerles 
una interfaz ami-
gable y elementos 
predefinidos que fa-
cilitan la creación de 
materiales a través 
de trabajo basado 
en íconos, objetos y 
menús de opciones. 
Pueden ejecutarse 
online y offline.

Ardora

CourseLab

eXeLearning

JClic

Google Apps 
for Education

S u r v e y 
Monkey

XMind

Es una aplicación de 
software  que se co-
difica en un lenguaje 
soportado por los na-
vegadores web en la 
que se confía la eje-
cución al navegador.

Herramienta 
de autor o de 
autoría

Definición Características
Algunos
Ejemplos

Videos y tutoriales
disponibles en YouTube.

La mejor herramienta 
web para todos es 

Google.

 Los usos educativos que ya 
muchos profesores les dan a 

las redes sociales.
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Ahora veamos la clasificación de algunas aplicaciones web y herra-
mientas de autoría:

Concepto

Creación de blogs

Herramientas de 
escritorio para 
publicación

Juegos, quizzes y 
actividades edu-
cativas

H e r r a m i e n t a s 
para el aprendi-
zaje de idiomas

Almacenamiento 
y colaboración en 
la nube

Videos educati-
vos y compartir 
videos

H e r r a m i e n t a s 
para edición de 
fotografías

Diseño de mapas 
mentales

Tipo
N o m b r e 
del recurso

¿Qué es y para 
qué sirve?

Aplicación web
Una plataforma especialmente diseñada para 
crear blogs educativos (gratuita y tiene anuncios).

Aplicación de escritorio que permite crear ejerci-
cios interactivos y actividades educativas multi-
media utilizando Java (gratuito).

Aplicación que permite el aprendizaje de idiomas 
en la web desde una computadora o en teléfonos 
inteligentes.

Almacenamiento y colaboración y uso de datos 
en la nube, audio, video, imágenes, texto (versio-
nes gratuita y para negocios).

Es un canal de videos al estilo de YouTube, pero 
para propósitos educativos. El sitio es moderado 
para que el contenido disponible sea de interés y 
útil para estudiantes. (gratuito).

Un excelente editor de imágenes gratuito.

Aplicación de escritorio que permite crear mapas 
mentales de manera profesional (versiones gra-
tuita y comercial).

OpenOffice

Edublogs

Apache OpenOffice es una suite de oficina de 
código abierto líder para el procesamiento de pa-
labras, hojas de cálculo, presentaciones, gráficos, 
bases de datos y más. Se encuentra disponible en 
varios idiomas y funciona en todos los sistemas 
comunes. Hay dos versiones, una para instalar en 
la computadora y otra portable para operar des-
de una unidad USB.

Duolingo

JClis

TeacherTube

Gimp

XMind

Dropbox

Software libre 

Software libre
Herramienta 
de autoría

Software libre

Aplicación web 
o móvil

Aplicación web 
en la nube

Aplicación web 

Software 
libre de código 
abierto
Herramienta 
de autoría

Software
libre
Herramienta 
de autoría
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Concepto

Presentaciones y 
diapositivas

Red educativa 
social para el 
aprendizaje

Encuestas

Encuestas
sociales

Herramienta de 
edición de videos

Tag Clouds/
Nubes de 
palabras

Líneas de tiempo

Tipo
N o m b r e 
del recurso

¿Qué es y para 
qué sirve?

Aplicación web Prezi
Software para elaborar presentaciones atractivas 
(versiones gratuita y comercial).

Creación de encuestas (hay una versión gratuita).

Creación de encuestas sociales, reunión de ideas 
sometidas a votación (gratuita).

Subtitular/traducir videos en los idiomas preferi-
dos (gratuito).

Generación de nubes de palabras a partir de los 
textos que se proporcionan. La nube destaca las 
palabras que aparecen más frecuentemente en el 
texto fuente (gratuita).

Crear videos para compartir en línea.

Creación de líneas de tiempo interactivas para 
compartirlas en la web (gratuita).

Edmodo
Software tipo red social para el aprendizaje, útil 
para profesores, estudiantes y padres de familia 
(gratuito).

Survey 
Monkey

Tricider

Dotsub

Tagxedo

Stupeflix

Timetoast

A p l i c a c i ó n 
web en pla-
taforma 

Aplicación web

Aplicación web

Aplicación web

Aplicación web 

Aplicación web

Aplicación web

Ahora bien, ya con algún conocimiento 
acerca de las aplicaciones web y las herra-
mientas de autoría, entonces podemos identi-
ficar algunas potencialidades y ventajas reales 
para su uso en educación. Enseguida englobaré 
a ambas en un concepto más abarcador, esto a 
fin de facilitar estructuradamente la compren-
sión en el lector, este concepto es el de “herra-
mientas digitales”. Como profesor de inglés en 
un centro de autoacceso para el aprendizaje de 
lenguas extranjeras, he utilizado para diseñar 
algunos materiales educativos, por ejemplo, 
Educaplay y eXeLearning, en el proceso de di-
seño de materiales para el aprendizaje autó-
nomo del inglés. Estas herramientas permiten 
la creación de materiales de aprendizaje, la 

primera utilizable online y la segunda offline, 
pero las actividades creadas se pueden combi-
nar, resultar atractivas y lúdicas para los estu-
diantes de distintas edades, digamos desde ni-
ños y adolescentes de educación básica hasta 
nivel superior. Para elaborar material educativo 
multimedia con tecnología HTML 5 sin cono-
cer códigos de programación, en Educaplay es 
necesario crear una cuenta para tener acceso 
gratuito, pero si se desean más recursos se 
puede obtener una cuenta Premium de paga. 
Es necesario utilizar la imaginación, respetar el 
derecho de autor y empezar a crear material 
educativo multimedia mediante la citada he-
rramienta digital e incrustarlo dentro de otro 
recurso disponible y espacio en eXeLearning.
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En general, las aplicaciones web 
y varias de las herramientas de au-
toría “se llevan muy bien”, es decir, 
cuando se diseñan los materiales de 
aprendizaje, es posible combinarlas 
para generar materiales prácticos, 
interesantes y divertidos, que pue-
den resultar más atractivos para los 
estudiantes y así ellos los sepan usar 
de forma autónoma para aprender, 
desde luego, apoyándose en ins-
trucciones claras y concretas que les 
conduzcan a elaborar los ejercicios y 
actividades como estudiantes más 
independientes, mientras aprenden 
haciendo en entornos amigables 
acordes con sus edades.

Las ventajas de tales herramien-
tas son:

La clave está en que los editores 
de texto de estas herramientas digi-
tales permiten escribir un documen-
to viendo directamente el resultado 
final, es decir, la manera en que se 
verá impreso o publicado. Anterior-
mente se escribía sobre una vista 
que no mostraba el formato del tex-
to, pues la vista solamente se obtenía 
hasta el momento de la impresión o 
publicación del documento. 

Mediante los editores de HTML 
se puede escribir la página sobre 
una vista preliminar similar a la de un 
procesador de textos, el programa 
genera el código fuente en HTML en 
automático. En concreto, los editores 
de tales herramientas son similares a 
los procesadores de Word o Writer, el 
primero de la suite ofimática comer-
cial Microsoft Office y el segundo de 
la gratuita OpenOffice. Por lo tanto, 
con las herramientas de autoría es 
posible escribir texto, insertar imá-
genes, enlaces o tablas, tan solo por 
mencionar algunos ejemplos, ade-

más estos poseen otras funciones 
que permiten crear diferentes tipos 
de actividades para generar aprendi-
zajes acordes con los objetivos tra-
zados para el curso o las actividades 
específicas, como insertar videos, 
digamos.

Con todo y sus similitudes, exis-
ten diferencias marcadas entre he-
rramientas digitales, y estas tienen 
que ver con su presentación, el grado 
de interactividad, las formas de des-
carga, los formatos, es decir, pueden 
estar en la WWW como páginas web 
o estar como archivos en alguna pá-
gina web desde donde se pueden 
descargar como programas indepen-
dientes para ser instalados en com-
putadoras personales, computadoras 
portátiles, tabletas o teléfonos inte-
ligentes.

Para concluir, tanto Educaplay 
como eXeLearning son a la vez tanto 
aplicaciones web como herramientas 
de autoría, son aplicaciones informá-
ticas para la creación, publicación, 
gestión y distribución de materiales 
educativos en formato digital, los 
cuales se pueden utilizar en la edu-
cación en línea y en el aprendizaje 
autónomo mediados por las tecnolo-
gías web actuales.

 

Alejandro Rodríguez Sánchez.
Licenciado en Lengua Inglesa y 

Maestro en Comunicación 
y Tecnologías Educativas.
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Aplicaciones

herramientas

profesores

sugerencias

proceso

web

• Se pueden elaborar materiales 
de aprendizaje sin necesidad de sa-
ber códigos de programación como 
HTML 5.

• Los editores de texto son WYSI-
WYG (acrónimo de What You See Is 
What You Get, en español significa, 
“lo que ves es lo que obtienes”).
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GAMIFI  CACIÓN
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T
radicionalmente desde peque-
ños jugamos, y aprendemos por 
medio de ello. Esta realidad se 
traslada al contexto de los video-

juegos, donde también aprendemos, 
aunque nuestros padres y maestros no 
lo ven. En realidad el videojuego es más 
bien visto como un pasatiempo que de-
bemos controlar para que nuestros hijos 
no se distraigan tanto de sus deberes 
escolares. 

Sin embargo, el desarrollo exponen-
cial y acelerado de la tecnología hace 
que comencemos a ver sus beneficios 
como el desarrollo de la motivación, la 
cognición, la agilidad mental, la creati-
vidad y las relaciones sociales  (Long & 
Long, 1984; Greenfield & Subrahman-
yam, 1994). Por ello se ha comenzado 
a plantear el trasladar estos recursos a 
otros contextos para aprovechar sus be-
neficios. Eso es gamificación, la posibili-
dad de aplicar las dinámicas de juegos 
a contextos no lúdicos, como empresas, 
estrategias de marketing o escolares, 
con el fin de conseguir mayor motiva-
ción, concentración y fidelización.

GAMIFI  CACIÓN
Aprende jugando

y colaborando

"Jugar es la forma

más elevada de 
investigación." 

-Albert Einstein

Sergio Alejandro Arredondo
Alejandro Uribe López
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El desarrollo de estos espacios re-
quiere la aplicación de elementos como 
el uso de puntos, medallas, niveles, 
estética, motivación, competición o 
cooperación, es decir, la serie de herra-
mientas para el diseño de juegos (Ra-
mírez, 2014). Así podemos decir que sus 
elementos centrales son las mecánicas 
de juego, su dinámica y la estética.

1.Mecánicas de juego 
Son las estrategias a realizar. Estas pueden 
ser básicas como son los puntos,  las me-
dallas y las clasificaciones; o las accesorias 
donde estarían los niveles, los desafíos, 
las misiones, etc. En este espacio es reco-
mendable solo aprovechar las mecánicas 
conocidas para que el contexto sea apro-
piado para todo tipo de usuario y agregar 
solo unas extras para que sea un contexto 
original y motivador (Ramírez, 2012).

2. Dinámicas de juego  
Son la forma en que los jugadores o usuarios 
interactúan con el juego, es decir, qué intere-
ses y  necesidades satisface. En definitiva: los 
deseos humanos, lo que le gusta a la gente 
o lo que la gente espera al interactuar en el 
juego. Se utilizan muchas dinámicas en los 
juegos. Algunas de las más usuales son las re-
compensas, el estatus, el liderazgo, el logro, la 
autoexpresión, la competición o el altruismo.

3. Estéticas y otros elementos.  
Hay que tener en cuenta otros factores 
más relacionados con la parte estética que 
percibe el usuario y con aspectos de pen-
samiento de juego (Kapp, 2012). En primer 
lugar los objetivos, es decir, la finalidad 
de una acción. Debe haber una serie de 
pequeños objetivos que hay que superar 
para alcanzar la meta final y no deben ser 
ni demasiado fáciles ni muy difíciles con 
el fin de mantener el interés. La narración 
de la historia forma parte de esta estéti-
ca: el desarrollo de los acontecimientos, el 
argumento, la historia de fondo en la que 
se basan las acciones a realizar, etc. Da sig-
nificado, ofrece un contexto, guía la acción 
y debe tener personajes, trama, nudo y 
desenlace.

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

28
DICIEMBRE             ENERO



Para construir un espacio gamificado 
es conveniente seguir una serie de pasos. 
Werbach (2012) propone que se definan: 
los objetivos, las conductas deseadas 

para conseguir los objetivos, describir a 
los jugadores, diseñar las actividades, no 
olvidar la diversión y utilizar las herra-
mientas adecuadas(Figura 1).

Figura 1: La Pirámide de Werbach. 
Fuente: Werbanch, K., & Hunter, 
D. (2012). For the Win: How Game 
Thinking Can Revolutionize Your 
Bussines. Philadelpnia: Wharton 
Digital Press.
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En este sentido podemos decir que el proce-
so debería poder decir cómo el objetivo general 
se puede alcanzar cumpliendo una serie de ob-
jetivos específicos, cómo estos objetivos espe-
cíficos se alcanzan con una serie de conductas 
deseadas por parte de los usuarios, y por último 
cómo puedo alcanzar esta conducta por medio 
de un sistema de recompensa y un sistema de 
reputación a generar.

Cómo gamificar en educación  
Según Kapp, Blair y Mesch (2012) se debe pa-
sar por cuatro fases para gamificar  un proceso 
educativo:

a) Responder a las preguntas base. Prime-
ro es  definir la necesidad educacional y valorar 
por qué introducir gamificación, luego comparar 
entre la conducta actual y la deseada, definir el 
objetivo instrucional (conocimiento, habilidades 
y comportamientos deseados), para definir el 
modelo de evaluación que utilizaremos para ver 
qué están aprendiendo.

b) Responder a las preguntas de práctica. 
Esto tiene que ver con definir el perfil de los es-
tudiantes, la logística y cuestiones técnicas.

c) Diseñar el sistema de valoración y clasifi-
cación. El sistema de puntos y clasificación es un 
aspecto importante, la base logística del sistema 
y tiene que definir qué ocurre en diferentes es-
cenarios. Es la motivación central para el estu-
diante, el marcar los puntajes y los elementos 
centrales que permiten su motivación del estu-
diante. Es importante que el esquema de juego, 
la valoración  que se generará y la clasificación 
se encuentren unidos para que ese esquema de 
juego tenga sentido.

d) Jugar al juego. Por último hay que definir 
las acciones del jugador dentro del juego. Dejar 
claras las acciones a realizar como distribuir, in-
vestigar, coleccionar, construir, resolver proble-
mas, correr, utilizar estrategias, etc. Además de-
finir con cuántas oportunidades cuenta. En este 
desarrollo debemos considerar los momentos de 
retroalimentación.

Esto nos da cuenta que el proceso de gamifi-
cación requiere de ser planeado, implementado 
y evaluado para lograr su aplicación en el aula y 
que no se convierte en una experiencia de ju-
gar por jugar, sino en una forma de intencionar 
aprendizaje por medio de un proceso de juego.

Para concluir:
Como hemos visto el proceso de gamificación 
no es algo nuevo, más bien es una recolección 
de nuestras experiencias históricas con el jue-
go y las tecnologías en las que los videojuegos 
están inmiscuidos. Además, es un proceso que 
podemos trasladar a nuestras aulas tomando en 
cuenta las dinámicas, mecanismos y componen-
tes para su correcta implementación.

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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“La gamificación es una 
tendencia educativa que se 
puede trasladar a las au-
las tomando en cuenta las 
dinámicas, mecanismos y 
componentes para su co-
rrecta implementación”.
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El Síndrome
del Emperador

en la Escuela
Cuando los niños no reconocen autoridad
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El Síndrome
del Emperador

en la Escuela
Cuando los niños no reconocen autoridad

T
odavía no han cumplido 18 años, 
pero son los que realmente mandan 
en casa. Aunque no son delincuentes 
comunes, golpean, amenazan, roban 

y atacan psicológicamente a las personas 
que más aman. En el hogar su capricho es 
ley y cada año vienen en presentaciones 
más y más pequeñas a las aulas educativas.
¿Quiénes son? 

Un progresivo número de niños y jóve-
nes que sufren de un síndrome conocido 
como del Emperador. Esta naciente genera-
ción es uno de los nuevos fenómenos en los 
que tenemos que enfrentarnos a la violen-
cia de los hijos que maltratan a sus padres, 
los alumnos que no respetan autoridad y 
que está causando estragos en la sociedad. 

A pesar de que este tipo de violencia no 
es nuevo, en los últimos años el número de 
casos se ha multiplicado. Desde menos de 
mil durante el año 2000, hasta casi 6,500 el 
año pasado según la información proporcio-
nada por el INEGI. Otro dato curioso es que 
este tipo de violencia se presenta más en 
las familias con un solo padre de familia y 
más frecuentemente cuando el tutor es la 
madre. 

Realmente es preocupante la cifra cre-
ciente de casos (el 13.8%) en que la ame-
naza se lleva a cabo con armas, siendo las 
preferidas los cuchillos por su fácil acceso. 
Además de que los expertos que estudian 
este fenómeno aseguran que esto solo es 
una muestra, pues es un hecho vergonzante 
y es rara la familia que se atreve a reportar 
esta clase de abuso. 

En los últimos años México ha presenta-
do una mayor sensibilización a la violencia 
intrafamiliar e incluso han arrancado varios 
programas para la protección de menores, 
evitar la violencia de género y apoyar a sus 
víctimas. Pero a pesar de que la modalidad 
donde los hijos atacan a sus padres no es 
nueva, es parte de un fenómeno muy po-
bremente estudiado en el cual no se ofrece 
ninguna solución. 

Claro que las situaciones citadas son par-
te del pequeño porcentaje que describe  ca-
sos extremos. Pero este síndrome viene en 
varios grados de intensidad, siendo los más 
comunes aquellos que cada vez inundan 
más nuestras aulas y que aunque no son tan 
agresivos físicamente, no reconocen autori-
dad y representan un reto para el educador.

Es obligación de las escuelas concienti-
zar a los padres de familia que no entienden 
los resultados de un estilo de enseñanza 
que desgraciadamente se ha popularizado 
hasta que ya es demasiado tarde.

Larisa Álvarez Freer
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¿Qué es eso de Síndrome del Empera-
dor?
Una definición que creó un psicólogo 
criminalista español llamado Vicente 
Garrido Genovés dice: 

Es el niño que presenta importante 
tendencia a la violencia, que es incapaz 
de generar empatía, culpa o arrepenti-
miento sincero sobre sus actos. Que se 
comporta de manera déspota y tiránica 
hacia sus padres.*

¿Qué puede causar que un niño ata-
que a sus propios padres? 
Increíblemente es el exceso de amor. 
Otro psicólogo madrileño, Carlos Peiró,  
en un estudio que realizó en la Unidad 
de Orientación Familiar del Estado de 
Madrid, hizo el compendio siguiente:

•El niño carece de roles para las princi-
pales funciones familiares.
“Lo íbamos a meter a clases de regu-
larización pero al niño no le gusta el 
inglés.”
•El niño es sobreprotegido.
“Hablé con la maestra para que no le 
deje tanta tarea, tiene mucha y eso 
que yo le hago la de computación.”
•Un nivel de vida por encima de las 
posibilidades de la familia con poco 
tiempo de calidad juntos.
“Trabajo más de 48 horas semanales 
para poderle dar al niño lo que se me-
rece. No le faltan lujos.”
•Falta de autoridad.
“Fernando, ¡apúrate hijo!” “No quiero ir, 
me molesta acompañarte en tus ton-
terías.”
•El niño carece de una relación cálida.
“No sé qué me pasa, salgo del trabajo 
con ganas de verlo pero en cuanto es-
toy en casa se me acaba la paciencia. 
No le doy gusto. Me siento cansada.”

Vicente Garrido Genovés piensa 
que un padre excesivamente permisivo 
tendrá como resultado un niño irres-
ponsable y exigente, pero no un niño 
violento. Ser permisivo puede arruinar 
a un niño. Tal vez lo incite a  frecuen-
tar malas compañías o incluso cometer 
pequeñas transgresiones, pero la vio-
lencia solo vendría como resultado de 
una personalidad deteriorada debido a 
una educación deficiente. 

¿Pero a qué se refiere con la mala 
educación Vicente Garrido Genovés? 
Pues a la privación  de experiencias 
donde los chicos sean capaces de 
desplegar emociones morales como 
la compasión, la empatía e incluso el 
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afecto y  el amor. Lo que les produce 
una completa incapacidad de sentir 
arrepentimiento o culpabilidad por 
los malos actos que realizan. Muchos 
padres de familia, si tienen tiempo de 
pensar en ello, creen que estos sen-
timientos son inherentes y naturales 
en el ser humano. Lo cual es total-
mente equivocado.

El modelo de educación que se ha 
ensalzado por los medios de comuni-
cación se basa en proteger al niño de 
estímulos negativos o que pudiesen 
causarle cualquier tipo de estrés. Pero 
si el chico no los experimenta ni los 
supera, ¿cómo podría sentir empatía 
o entender el sufrimiento de alguien 
más? En la actualidad, las emocio-
nes de remordimiento y culpa no  se 
promueven y son impopulares pues 
se cree que son dañinas. En su lugar 
se alaba el hedonismo inmediato por 
medio de recompensas excesivas. 

“Si te portas bien te compro un 
dulce”, “Ya, te lo compro pero deja de 
llorar”.

Vicente Garrido Genovés afirma:
 “La familia y la escuela han perdi-

do su capacidad educativa, y esto les 
permite a los niños, que en el pasado 
eran condenados por la sociedad de-
bido a  sus malos actos, una manera 
más fácil de ser violentos.” 

En que los adultos, ya seamos 
maestros o padres de familia, fraca-
samos es en entender que la frustra-
ción es necesaria para que los niños 
se desarrollen saludablemente.

Como adultos pensamos que la 
frustración es algo que se le debe evi-
tar a toda costa, o que incluso puede 
causar traumas o complejos. Así que 
se tiende a evitarla completamente  
lo cual no es sano y no es realista. La 
vida está llena de reglas que nos frus-
tran como adultos, siempre hay un 
jefe con el que no estamos de acuer-
do, hay horarios que cumplir, metas 
que alcanzar y si no le damos la habi-
lidad al niño de tolerar y sobreponer-
se a la frustración lo estamos dejando 
indefenso para un futuro laboral que 
se torna más competitivo y difícil con 
el paso de los años.

Alrededor de los 5 años, un niño 
que no está educado para resistir la 
frustración,  empieza a mentir, se 
vuelve rencoroso e impulsivo. Le es 
difícil formar una conexión con sus 

padres y compañeros, no muestra 
sensibilidad y es incapaz de ponerse 
en los zapatos de alguien más… Todas 
estas son características tiránicas, que 
se agudizan después de los 10 años 
y que en la adolescencia son extre-

madamente complicadas de encausar 
ya que se juntan con la rebeldía que 
caracteriza esta etapa. 
¿Qué podemos hacer?

Los niños necesitan, después de 
su primer año, de límites y de reglas 
claras que les especifiquen claramen-
te lo que se puede o no hacer. Cla-
ro que no es nada fácil que un niño 
pequeño las siga, y es un hecho que 
un chico tratará persistentemente de 
sobrepasar los límites, pero es obliga-
ción del padre o maestro no modificar 
los lineamientos.

La verdad es que educar a un niño 
no es nada sencillo, claro que es mu-
cho más fácil dejarlos hacer su volun-
tad, pero es importante que el niño 
sufra ciertas dosis de frustración para 
que equilibre el increíble amor que 
sentimos por él. Use su sentido co-
mún, el chico no debe jugar video-
juegos todo el día y es importante 
que ayude en la casa. Esto no lo va  a 
lograr permitiéndole hacer solamente 
lo que él quiera. 

Muchas veces no imponemos 
reglas estrictas por miedo a parecer 
tiranos, tenemos la idea equivocada 
de que deseamos ser amigos de los 
niños. El problema estriba en que un 
hijo no requiere un amigo, necesita 
un padre que lo eduque y proteja. 
Si los padres renuncian al control y 
lo colocan  sobre la mesa, este será 
indiscutiblemente tomado por el hijo 
y no tendrá la madurez de utilizarlo 
responsablemente. Ejerza su autori-
dad con constancia y cariño. Tampoco 
se trata de que usted se convierta en 
el tirano. 

Lo mismo cabe para el maestro. 
Un maestro que es amigo del alumno 
no tiene autoridad y no podrá exigirle 
que cumpla con las tareas escolares. 
Y éticamente hablando… ¿Es correcto 
que un amigo perciba un sueldo por 
enseñarle a un camarada? Aunque la 
idea romántica de la amistad entre 
padres e hijos, maestros y alumnos 
es muy atrayente, es poco funcional y 
moral. El que te quiere te educa. 

Sorprendentemente el mayor 
obstáculo para frenar de tajo este tipo 
de problema son los padres de fami-
lia. Entran en un estado de negación 
y se habitúan a buscar excusas en las 
fallas de carácter de sus hijos. “Es que 
mi hijo es tan inteligente que se da 
cuenta de las fallas del maestro”, “Son 
cosas de niños”… Lo que realmente 
pasa es que no quieren darse cuen-
ta de que es hora de imponer disci-
plina. Desgraciadamente el problema 
crece en forma conjunta con sus hijos 
y eventualmente se les sale de con-
trol. Ejerza disciplina sin desesperarse 
y sin violencia en etapas tempranas 
y disfrute de una buena relación con 
sus hijos cuando crezcan.
Normas elementales para eliminar 
la tiranía:
El comportamiento en este síndro-
me es completamente reversible. 
Lo ideal es que se controle en las 
primeras etapas para garantizarle al 
niño una infancia más feliz, increí-
blemente el Niño Emperador es vio-
lento porque sufre de una cantidad 
anormal de estrés e inseguridad al 
estar “a cargo”. La detección tardía 
es tratable pero requiere de mucho 
más tiempo pues los malos hábitos 
ya se encuentran bastante arraiga-
dos. En ambos casos, es necesario 
que la familia completa colabore y 
se preste al tratamiento especiali-
zado.
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Desgraciadamente los maestros po-
demos hacer muy poco si los padres de 
familia no están de acuerdo con nosotros. 
Lo cual no nos excluye de la responsa-
bilidad de informarles de la necesidad de 
trabajar en equipo para el beneficio del 
alumno. Explicarles que en la escuela hay 
dos tipos de aprendizaje: el científico y el 
formativo.

Que al igual que es importante que el 
niño aprenda las tablas y las divisiones, 
que ponga un margen rojo, con nume-
ración en la parte superior izquierda de 
todos sus cuadernos, por ejemplo, es in-
dispensable. La primera tarea le dará al 
niño el conocimiento básico en el área de 
Matemáticas, mientras el segundo traba-
jo le enseñará a hacerlo ordenadamente 
y a encontrar gusto en realizar un esfuer-
zo extra para completar un trabajo de 
manera mejor que la esperada y que lo 
diferenciará del resto de los competidores 
en un futuro laboral.

Cuando el problema llega al aula, des-
graciadamente solo se facilita lidiar con él 
cuando los papás están desesperados por 
la situación y piden ayuda externa. Claro 
que cuando esto sucede es en una eta-
pa tardía y se encuentran sobrepasados 
por su hijo preadolescente. Pero nunca es 
tarde.
Fije normas:

•Ambos padres, sin importar que se 
encuentren separados, deben estar de 
acuerdo sobre la educación de los niños. 
Se deben sentar y evaluar hasta el últi-
mo cabo suelto, porque si no lo hacen de 
seguro el niño se aprovechará de ellos. 
Deben hacer partícipe a la escuela.

“No tendrás permiso hasta que am-
bos padres hayamos hablado al respecto”. 

•Deben admitir que el niño sufre de 
este síndrome sin excusas ni pretextos.

“No estaba consciente de que amar 
demasiado a mi hijo le podría afectar. 
Ahora que lo sé tomaré las medidas para 
ayudarle a desarrollarse en un mundo 
real.”

•Implantar una rutina y apegarse a 
ella sin excusas ni pretextos. Establecer 
obligaciones en casa y en la escuela, lo 
mismo que normas muy claras sobre su 
tiempo de ocio que sean ineludibles.

•Es crucial que no amenace, es un 
comportamiento violento y provoca mu-
cha inseguridad al niño. Esto estimula que 
el niño lo rechace y no haga lo que se le 
pide.

Prefiera: “¿Cuál es el castigo por decir 
groserías? Ahora tienes que cubrir tu falta 
como previamente habíamos acordado.”

 

A: “¡Cuando llegue tu papá le voy a 
decir lo que hiciste y él sí te va a poner 
en tu lugar!”

•Si va empezando a implantar reglas, 
tenga cuidado de hacerlo sin pensar. Es 
muy confuso para el chico que ahora le 
prohíban todo después de haberle per-
mitido todo. Hay que pensar muy bien 
las normas y castigos porque ya dichas 
no hay punto de retorno.

“No regaño, no castigo y no senten-
cio estando enojado. Ve a tu cuarto en 5 
minutos seguimos con esto.”

•Póngase el saco de adulto respon-
sable.

“El más interesado en que escuche 
tus necesidades eres tú. Habla apropia-
damente y te atenderé.”

•No se sermonee sin fin. El niño em-
perador no está habituado a las palabras, 
se confunde o no presta atención. Pedir-
le que se ponga en los zapatos de los 
demás no sirve de nada. Recuerde que 
una característica de este síndrome es la 
incapacidad de hacer justo eso.

“Tus obligaciones no se discuten. 
¿Cómo vas a apreciar lo que se hace por 
ti si no conoces el esfuerzo que se re-
quiere para lograrlo?”

Y por favor no olvide  que los mila-
gros no existen y educar a nuestros hijos 
y alumnos es un proceso difícil y arduo. 
No basta con indicar la conducta correcta 
unas cuantas veces. Incluso en ocasiones 
hacen falta años para lograr el objetivo. 
¿Pero no es acaso la manera adecuada 
de demostrarle afecto al niño al no darle 
las cosas sino enseñarle a conseguirlas? 
Su autoestima y el ambiente familiar se 
lo agradecerán.

Larisa Álvarez Freer.
Máster en ESO y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas. 
Entrenador Certificado para 

Maestros de Inglés.
Jefe del Departamento Académico 

de Ingles Bi Nacional
Sistema Nacional de Educación Valladolid A.C
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V
ivimos tiempos complejos 
donde la confusión reina 
e impera, donde las auto-
ridades y roles políticos se 

prostituyen con el afán de conseguir 
posiciones de poder y donde exis-
ten infinidad de personas preocupa-
das por cómo implantar nuevos pa-
radigmas que sustituyan la antigua 
manera de pensar, creer y sobre 
todo de aprender. 

Esta confusión ha sacado a 
flote innumerables teorías, op-
ciones, métodos, metodologías y 
estrategias, que tal cual arsenal 
militar bombardean al docente en 
la búsqueda constante de las me-
jores prácticas pedagógicas, con 
la esperanza y fe inquebrantable 
de formar individuos capaces de 
enfrentar la incertidumbre que se 
aproxima.

De ahí que en todas partes del 
planeta existan escuelas, docentes 
y líderes que trabajan de forma 
creativa para brindar a los estu-
diantes la clase de educación per-
sonalizada, compasiva y orientada 
a la comunidad que necesitan (Ro-
binson, 2016). Debemos entender, 
finalmente que en tiempos globa-
les, ya no se educa para obtener 
buenos resultados académicos, por 
una calificación sobresaliente, sino 
para alcanzar resultados vitales 
fuera de la escuela.

Refiere Robinson (2016) que en 
la actualidad el objetivo de la edu-
cación es preparar a los jóvenes 
para la vida después de la escue-
la, ayudándolos a desarrollar los 
recursos mentales, emocionales, 
sociales y estratégicos que les per-
mitirán disfrutar de los desafíos y 
hacer frente a la incertidumbre y a 
la complejidad de la existencia (p. 
160).

En tal sentido urge desarrollar 
en nuestros estudiantes una inteli-
gencia práctica, que guíe sus vidas, 
que les ayude a dirigir sus proyec-
tos, emociones, éxitos y fracasos 
(Marina, 2010); que estén orienta-

dos a la acción, la reflexión, la críti-
ca y la toma de decisiones, porque 
se enfrentan a problemas comple-
jos en medio de un entorno líquido, 
gaseoso, inestable y en constante 
mutación, que obedecen más que 
a una norma académica o fórmula 
escrita, a lo instintivo, a la acción 
inmediata, rápida y en ocasiones 
irracional, ya que dependerán del 
momento, del contexto y del indi-
viduo.

Por tales razones, este artículo 
pretende poner al alcance de los 
docentes una práctica, método o 
estrategia que ha dado considera-
bles resultados en el terreno em-
presarial.

Se trata del método de los seis 
sombreros para pensar, que al decir 
de su creador Edward de Bono: 

“representa, probablemente, el 
cambio en el pensamiento huma-
no más importante de los últimos 
doscientos años” (De Bono, 2014, 
p. 11).

Pensamiento paralelo 
versus pensamiento vertical.
El pensamiento común del ser hu-
mano es de tipo lógico o vertical, 
se ocupa de lo que es, de lo que 
está determinado por el análisis, el 
juicio y la discusión, por lo que con-
sideramos común, estándar y pru-
dente. Este tipo de pensamiento 
se ha estimulado y cultivado en la 
educación en todos los tiempos; y 
si bien es eficaz, resulta incompleto 
en tiempos globales. 
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El pensamiento vertical ha 
provocado que las personas 
se enfrenten en batallas in-
terminables donde cada una 
intenta demostrar que la  otra 
está equivocada, imponiendo 
su criterio, visión sobre el res-
to. Así hemos operado, por eso 
no lo vemos como algo malo, 
pero no estuvo mal cuando ha-
bitábamos un mundo “normal”, 
pero en el mundo de hoy ya 
no funciona porque el cambio 
también cambió la manera de 
pensar.

Para De Bono (2014b) el 
pensamiento vertical deberá 
ser complementado con las 
cualidades creativas del pen-
samiento lateral o paralelo. 
El pensamiento lateral es el 
conjunto de procesos destina-
dos al uso de información, de 
modo que genere ideas crea-
tivas mediante una reestruc-
turación perspicaz de los con-

ceptos existentes en la mente 
(De Bono, 2014b). Pensamiento 
vertical y lateral no son anta-
gónicos, son necesarios y se 
complementan mutuamente.

El pensamiento lateral pue-
de cultivarse con el estudio y 
desarrollarse mediante ejerci-
cios prácticos, de manera que 
pueda aplicarse de forma sis-
temática a la solución de pro-
blemas de la vida diaria y pro-
fesional. 

El pensamiento paralelo 
nos permite salirnos de lo ló-
gico y común, de lo normal y 
ortodoxo, de lo cotidiano, qui-
tarnos las máscaras y arries-
garnos a intentar caminos 
diseñados por el propio indivi-
duo, eligiendo esta opción por 
encima de los caminos pre-he-
chos y pre-destinados. El pen-
samiento paralelo se basa en 
un enfoque especialmente 
creativo y disruptivo. La clave 

del pensamiento paralelo con-
siste en utilizar la experiencia 
de todos en todas las direccio-
nes (De Bono, 2014a). 

No podemos seguir ense-
ñando a nuestros estudiantes 
lo que es, sino que debemos 
guiarlos hacia lo que puede 
ser. Entonces, si queremos que 
nuestros chic@s aprendan a 
vivir en un entorno tan com-
plejo como el de hoy, donde lo 
único cierto es la incertidum-
bre y el cambio, que aprendan 
a convivir y a ser empáticos, 
resilientes y emocionalmente 
inteligentes; es el momento de 
guiarlos por un camino abierto 
a múltiples salidas, donde no 
existe una mejor que otra, solo 
existe la salida diseñada por el 
propio individuo, basado en su 
sentido común, su capacidad 
de pensar, reflexionar, analizar 
y asumir como la mejor alter-
nativa (pensamiento paralelo). 
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Por tal motivo, el método de 
los seis sombreros para pensar 
nos brinda la posibilidad de que 
los estudiantes aprendan a ac-
tuar de una manera mucho más 
estratégica al tiempo que podrán 
coexistir con sus pares en un 
entorno donde si bien pueden 
existir diferentes direcciones de 
pensamiento, el objetivo princi-
pal será diseñar un camino hacia 
adelante.

Características del método de 
los seis sombreros para pensar.
El método de los seis sombreros 
se basa en la estimulación del 
pensamiento paralelo. Comenta 
De Bono (2014) que este es un 
método sencillo, sólido y eficaz, 
donde cada uno de los sombre-
ros (que pueden ser desde ima-
ginarios hasta representados 
con papel de color) define de-
terminado tipo de pensamiento, 
permite al cerebro maximizar su 

sensibilización en distintas direc-
ciones y en diferentes momen-
tos. 

Este método posee dos pro-
pósitos básicos. Por un lado sim-
plifica el pensamiento porque 
permite tratar los puntos de cada 
participante de manera práctica 
y concisa. Por otro, permite un 
cambio en el pensamiento indi-
vidual, sin amenazar el ego o la 
personalidad de nadie (De Bono, 
2014).  

Los sombreros no son des-
cripciones de personas, repre-
sentan modos de comportamien-
to, direcciones de pensamiento y 
por ende toda persona debe ser 
capaz de mirar en todas las di-
recciones y expresar su opinión 
según cada pensamiento (color) 
asignado. Un error en la aplica-
ción del método sería utilizarlos 
para describir, etiquetar o cate-
gorizar a las personas, ya que 
destruiría la verdadera esencia 

del sistema: que todos miren en 
todas las direcciones. 

Los seis sombreros vienen a  
complementar el andamiaje de 
herramientas pedagógicas que 
utilizamos en las estrategias de 
enseñanza preinstruccional y 
coinstruccional (Díaz Barriga y 
Hernández, 2010) y a dar mayor 
colorido a los debates que se 
propician con el uso de metodo-
logías activas. Los sombreros nos 
permiten someter al grupo un 
tema, idea o situación; explorar-
lo, analizarlo y discutirlo a fondo, 
ver todas sus aristas y perspecti-
vas, para luego arribar a la toma 
de decisiones. El resultado es 
evidente: individuos capaces de 
analizar, argumentar, reflexionar 
y asumir decisiones, colegiadas y 
oportunas. Individuos listos para 
enfrentar cualquier situación por 
incierta y oscura que parezca. In-
teresante, ¿verdad?
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Es 
el más utilizado 

de todos y tal vez el más 
importante porque es la base del 

pensamiento crítico. Significa super-
vivencia. Implica ser juicioso, cuidadoso y 

precavido. Señala las dificultades, lo ilegal, lo 
inútil, los puntos débiles de las ideas, los peli-

gros y problemas potenciales, evitando ponernos 
o poner a terceros en riesgo. Hace hincapié en los 
aspectos críticos, evita errores y excesos. Es cau-
teloso. Resulta útil en la valoración y planeación 

de una idea. Ayuda a decidir si aceptar una 
idea o desecharla. Las razones que él ofrece 

deben tener sentido y ser razonables de 
manera fría y objetiva. Legitima el 

valor y la importancia de la 
cautela.

Expre-
sa sentimientos 

y emociones tal y como 
se sienten y surgen, sin forzar 

un juicio, sin necesidad ni temor de 
explicarlos o justificarlos. Representa 
la ira, el enojo, la tristeza, la duda, la 

incertidumbre, el entusiasmo, la pasión, la 
desconfianza, las corazonadas, las intuicio-

nes, etc. Versa sobre una idea en espe-
cífico. Suele emplearse al inicio de una 
sesión para evaluar los sentimientos 

y retomarlos al final para compro-
bar si esos sentimientos han 

cambiado.

Este 
pensamiento 

ofrece un método práctico 
para pedir que se planteen he-

chos, datos y cifras de forma neutra 
y objetiva. Informa sobre el mundo, 

sobre ideas que se están utilizando o 
que se han sugerido de manera concreta 
y precisa. Busca y plantea datos e infor-
mación. Define información faltante y 
necesaria así como las preguntas para 

obtenerlas. Suele utilizarse al prin-
cipio de una sesión de trabajo o 

al final como evaluación.

Significado de los colores

Cada 
uno de los 

sombreros para pen-
sar tiene un color y cada 

color se relaciona con una 
función, con una dirección, 

posición o pensamiento 
a asumir. Veamos el 
significado de cada 

color:

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

42
DICIEMBRE             ENERO



Es 
fresco, formal, 

coherente, enfocado y 
observador. Tiene relación 

con el control, la organización 
del proceso de pensamiento a 

partir del resto de los sombreros. 
Garantiza el cumplimiento de las 
reglas del juego, mantiene el or-

den, es disciplinado y colabo-
rativo. Detiene las discu-

siones y da sentido al 
análisis. 

Sig-
nifica energía, 

crecimiento, creativi-
dad. Simboliza la fertilidad, 

el crecimiento y valor de las se-
millas. Busca alternativas más allá 
de lo conocido, obvio y satisfacto-
rio. Considera ideas alternativas 
que le permitan, a partir de una 

idea, llegar a otras nuevas y 
mejoradas. Es el poder del 

crecimiento y la trans-
formación. 

Representa el 
lado alegre, construc-

tivo, optimista, positivo y 
esperanzador de una idea. Bus-

ca los posibles beneficios y cómo 
poner la idea en práctica. Es una 

mezcla de curiosidad, placer, avari-
cia y deseo. Explora los valores y 

beneficios. Significa hacer que 
las cosas ocurran. También 
permite albergar sueños, 

anhelos y visiones. 
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Resultados y beneficios de la 
aplicación del método.
En lo personal, como docente he 
utilizado este método en diversas 
materias de nivel superior; los re-
sultados han sido más que satis-
factorios y benéficos al proceso de 
enseñanza cotidiano, permitiendo 
alcanzar los objetivos de aprendi-
zaje previstos, reforzando compe-
tencias, habilidades y destrezas en 
todos los estudiantes al transitar 
y explorar cada posición y pensa-
miento desde perspectivas propias 
y sin conflicto, socializándolas de 
manera pública y sistemática.

Para los estudiantes, este mé-
todo simboliza una manera diferen-
te y vistosa de aprender a expresar 
lo que sienten y poder apreciar las 
diversas aristas de una situación, lo 
cual los conduce a apreciar todos 
los aspectos de una situación, so-
cializarlos y a partir de ahí, ofrecer 
soluciones objetivas y precisas a la 
misma. 

Lo anterior es un gran reto para 
romper con la inercia de la cotidia-
na práctica educativa, permitiendo 
que los estudiantes asuman el reto 
de salirse de su zona de confort y 
sin temor a que los etiqueten, pue-
dan decir lo que piensan en una si-
tuación, abiertamente, protegidos 
por el color que representa. Así se 
potencializa la inteligencia, la ex-
periencia y el conocimiento grupal 
permitiéndoles trabajar y dirigirse, 
por caminos diversos, a la misma 
dirección.

A manera de cierre
Quisiera invitar a toda la comuni-
dad docente a que implementen 
este método como parte de las 
estrategias didácticas disruptivas a 
las que estamos llamados a imple-
mentar en aras de obtener mejores 
resultados prácticos en el desarro-
llo de las potencialidades de cada 
uno de nuestros estudiantes. 

Según De Bono (2014a) el ma-
yor enemigo del pensamiento es la 
complejidad que provoca la confu-
sión, por ende cuando empleamos 

mecanismos que permitan a nues-
tros estudiantes un pensamiento 
claro, sencillo, sin tecnicismos y 
fanfarrias innecesarias, entonces 
aprender será más que placentero, 
efectivo y por demás significativo. 

Por ello este método permite 
que los aprendices puedan apro-
piarse de nuevos conocimientos 
de una manera práctica, sencilla, 
reflexiva y argumentativa, pro-
piciando elementos valiosos que 
reclama el mercado laboral global: 
individuos capaces de reflexionar, 
discutir, criticar, y analizar ideas, 
situaciones y problemáticas desde 
diversas perspectivas y obtener 
soluciones a las mismas que pue-
dan capitalizarse y beneficiar a or-
ganizaciones, empresas y a toda la 
sociedad.

Yordanka Masó Dominico.
Doctora en Gestión Educativa 

Coach Educativo y Empresarial

Referencias bibliográficas:
Marina, J. A. (2010). La educación del ta-

lento. España: Editorial ARIEL.

Díaz Barriga, F. y Hernández, G. (2010). 
Estrategias Docentes para un aprendi-

zaje significativo. México: McGraw Hill 

Educación.

De Bono, E. (2014a). Seis sombreros para 

pensar. México: Booket Paidós.

De Bono, E. (2014b). El pensamiento la-

teral. México: Editor Paidós.

Robinson, K. (2016). Escuelas creativas: 

La revolución que está transformando 

la educación. México: Penguin Random 

House Grupo Editorial.

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

44
DICIEMBRE             ENERO



MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

45
DICIEMBRE             ENERO



L
os procesos de mejora 
tecnológica desatados 
por la Computación, Elec-
trónica y la Mecánica han 

incrementado enormemente su 
aplicación en una gran gama 
de actividades del ámbito eco-
nómico, industrial o social. El 
avance de los procesos y diná-
micas de la globalización con su 
consecuente incremento en las 
necesidades de innovación y 
competencia, han venido abo-
nando el terreno de la utiliza-
ción de la Robótica en todas las 
esferas de la vida humana. En 
la búsqueda de una mayor ren-
tabilidad económica o social, la 
robotización de la vida diaria se 
ha vuelto una realidad cercana 
cuya presencia se hace inevi-
table. Estamos frente a una so-
ciedad que avanza hacia formas 
de organización y producción 
cada día más automatizadas y 
tecnologizadas, sin atinar en re-
solver los rezagos del desequili-

brio social.
En la 

a c t u a l i d a d 
la tendencia 
del desarrollo 
tecnológico se 
caracteriza por 
avanzar unifican-
do diversas ramas 
del conocimiento dis-
ciplinar, enfocándolas 
en su aplicación productiva 
en cualquier campo de la in-
dustria, los servicios o la vida 
diaria. El proceso acelerado de 
automatización de muchas ac-
tividades se ha visto impulsado 
por los desarrollos recientes de 
la Informática, siendo la Robóti-
ca una de las áreas que mayor 
crecimiento y penetración ha 
tenido en el mundo. Lejanos los 
tiempos de la ciencia-ficción, 
los robots irrumpen en todos 
los espacios y actividades, in-
cluido el ámbito de la educa-
ción escolarizada.

E s 
esta última quien 
ha visto volcarse un alud 
de programas sobre Robóti-
ca educativa, cuya insistencia 
revela el interés y lo novedoso 
de su estudio en los espacios 
escolares; ya no como taller es-
colar, o curso de verano; aho-
ra, viene tocando las puertas 
del aula a través del programa 
curricular. Es por lo anterior que 
resulta pertinente la pregunta 
que se formula y se atiende en 
el presente texto.

Enseñar Robótica en la escuela:
¿moda o necesidad?
Leopoldo García Ramírez
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Actualidad de la Robótica
Como nunca, se han visto 
impactadas todas las activi-
dades que sostienen la vida 
diaria de los integrantes de la 
sociedad. No existe actividad 
industrial, profesional o de la 
vida diaria que se encuen-
tre exenta de su presencia o 
efectos. Como potro salvaje o 
vientos huracanados toca y 
trastoca todo lo que se le pre-
senta, sin límites aparentes o 
reales. Lo anterior es perfec-
tamente constatable, basta 

observar cualquier rama de 
la ciencia, tecnología, econo-
mía, medicina o educación y, 
sin mayor esfuerzo encontrar 
aplicaciones de la tecnología 
Robótica.

Por lo tanto, es posible 
afirmar que un mundo ajeno 
a ella, en las actuales cir-
cunstancias, es imposible de 
imaginar. Según datos de la 
International Federation of  
Robotics (IFR) por sus siglas 
en inglés, en la Conferencia 
Mundial sobre robótica, ce-

lebrado el 12 de octubre de 
2016 en Seúl, Corea del Sur, 
estima un ambicioso creci-
miento a nivel mundial de los 
robots, para sus diferentes 
usos y aplicaciones.  

 Por otra parte, en su 
Conferencia Mundial del 29 
de septiembre del 2016 en 
Frankfurt estimaba que para 
2019 habrá en el mundo un 
total de 2.6 millones de ro-
bots industriales en opera-
ción representando un 13% 
de crecimiento anual.
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Una definición conceptual de Robótica
Una de las primeras consideraciones so-
bre el término de Robótica es el uso y 
familiaridad con la que se le designa. Di-
cho de esta forma, se ha convertido en 
un campo disciplinario que alberga y se 
le relaciona con los avances tecnológicos 
en los que confluyen, todas o casi todas, 
las ramas de la ciencia y su aplicación en  
las más diversas áreas del conocimiento 
humano.

Sin embargo, el origen de la palabra 
Robot proviene del Checo Robota, cuya 
acepción originaria se refería a “labor”, 
“trabajo”, también guarda relación con 
“esclavo”, según lo refiere Daniel Sáiz 
Lorca (2002), quien le atribuye el uso al 
escritor de ciencia-ficción Checo Karel 
Čapek  (1890-1938) y en particular a su 
obra de teatro “R. U. R.” abreviatura de la 
fábrica que construía los robots, según la 
obra de Čapek.

La aplicación del término no tenía en 
sus inicios el grado de familiaridad actual, 
ni tampoco preveía lo desbordado de sus 
usos. Respondía, eso sí, al grado de desa-
rrollo industrial y sobre todo al conflicto 
generado entre el hombre y la tecnolo-
gía, cuestión aún no resuelta. Un mayor 
grado de popularización  del término fue 
alcanzado por la vasta obra del autor  de 
Ciencia-ficción Isacc Asimov (1919-1992) 
quien recurrió en varias de sus obras al 
tema de los robots, e incluso, propuso Las 
Tres Leyes de los Robots.

Una definición más actual nos remite 
al Diccionario de la Lengua Española de 
la RAE: “Robot, Del inglés robot, y este 
del checo robot, de robota ‘trabajo, pres-
tación personal’. 1. m. Máquina o ingenio 
electrónico programable, capaz de mani-
pular objetos y realizar operaciones antes 
reservadas solo a las personas”. Defini-
ción cuya amplitud permite englobar una 
amplia gama de usos y aplicaciones en la 
actualidad.
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Ahora bien, el presente desa-
rrollo tecnológico, sobre todo el 
relacionado con la Computación y 
las posibilidades de la “inteligencia 
artificial” ha permitido los avances 
más cercanos a los de las obras de 
ciencia-ficción.

En conclusión se podría afirmar 
que… La Robótica es una ciencia o 
rama de la tecnología que estudia 
el diseño y construcción de máqui-
nas capaces de desempeñar tareas 
realizadas por el ser humano o que 
requieren del uso de inteligencia. 
Las ciencias y tecnologías de las 
que deriva podrían ser: el álgebra, 
los autómatas programables, las 
máquinas de estados, la Mecánica 
o la Informática. (https://robotica.
wordprees.com/about/).

Mecatrónica y Robótica
Una cuestión pendiente de aclarar 
es la referente a la relación entre 
Robótica y Mecatrónica, toda vez 
que ambas ramas de la tecnología 
se interrelacionan e imbrican, al 
menos, en sus áreas de aplicación. 
Al respecto y como se precisó lí-
neas arriba, la Robótica como tal 
tiene una larga historia, tan anti-
gua como la misma humanidad. 
Sobre todo por el afán de los hom-
bres de lograr dominar el trabajo, 
de tal suerte que desde siempre 
se ha buscado controlar y dome-
ñar las fuerzas capaces de hacer la 
voluntad de sus creadores. Desde 
siempre la idea de construir un ro-
bot, un autómata, o el mítico go-
lem, está relacionada con ejercer 
un dominio sobre el objeto cons-
truido.

La Mecatrónica como ciencia y 
como área del conocimiento se ha 
estructurado en tiempo reciente.  

El término Mecatrónica fue 
acuñado en 1969 por el ingeniero 
japonés Tetsuro Mori, de la em-
presa Yaskawa, electric Co. Y una 
de las definiciones más aceptadas 
es como una disciplina integradora 
de la Mecánica, Electrónica e Infor-
mática y su finalidad es construir 
mejores productos, procesos o sis-
temas.

Un sistema mecatrónico típico 
recoge señales, las procesa y, como 
salida, genera fuerzas y movimien-
tos. Los sistemas mecánicos son 
entonces extendidos e integrados 
con sensores, microprocesadores y 
controladores. Los robots, las má-
quinas controladas digitalmente, 
los vehículos guiados automática-
mente, las cámaras electrónicas, 
las máquinas de telefax y las fo-
tocopiadoras pueden considerarse 
como productos mecatrónicos.

Aunque la Robótica forma par-
te de la Mecatrónica, el propósito 
de esta nueva ingeniería no es 
solo fabricar robots, sino lo que 
los expertos denominan “produc-
tos inteligentes”, es decir, capaces 
de procesar información para su 
funcionamiento, gracias a la insta-
lación de dispositivos y sensores 
electrónicos especiales.  (Secretaria 
de Economía, s/f).

Derivado de lo anterior, se pue-
de considerar que la Robótica es 
un área de la Mecatrónica, ya que, 
como disciplina científica forma 
parte de esta. La Mecatrónica es la 
disciplina encargada de desarrollar 
procesos de construcción de robots 
con la finalidad de ser aprovecha-
dos en las distintas actividades pro-
ductivas. Sin embargo, es oportuno 
destacar que la Robótica ha venido 
alcanzando cada vez más espacios 
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de autonomía, sobre todo, por 
los diversos enfoques y nive-
les para su estudio.  Estos van 
desde los talleres escolares, 
cursos de verano y carreras de 
ingeniería Robótica; la flexibili-
dad de su estudio es apoyada 
por el ejercicio lúdico de su di-
dáctica.

Impacto de la Robótica en la 
vida diaria
Visto lo anterior, no queda 
duda que el impacto del uso 
de robots en los diferentes 
ámbitos de la economía o de 
la vida diaria permearán con-
ductas y actividades de los se-
res humanos. Será prioritario e 
indispensable el conocimiento 
y las habilidades necesarias 
para poder interactuar con el 
entorno laboral o social de las 

personas. Dejando fuera de 
este mundo y de las oportuni-
dades a todos aquellos que no 
posean las habilidades para su 
manejo, no solo en el ámbito 
laboral o profesional, en la vida 
diaria ha venido siendo cada 
vez más necesario tener estas 
competencias.  Quienes no las 
tengan se verán marginados, 
relegados y en su caso, con-
denados a depender de otros 
para solucionar sus problemas.

Un nuevo perfil profesional 
se hace necesario, indispensa-
ble e inevitable desarrollar en 
la actualidad. Algo que tam-
bién ocurrió con la llegada del 
mundo de las computadoras; 
se llegó a hablar de analfabe-
tismo informático, nativos digi-
tales, etc. Todas las personas o 
profesiones que no fueron ca-

paces de aprender y desarro-
llar las habilidades digitales se 
vieron limitadas en sus opor-
tunidades laborales o sociales. 
Hoy esta es una realidad como 
también lo es el mundo de la 
Robótica. El gran reto es en-
tonces afrontar y delinear el 
currículum escolar acorde a las 
necesidades del perfil profe-
sional requerido. Desafío que 
no se puede ignorar o poster-
gar.

Educación y Robótica
La Robótica aplicada en los te-
rrenos de la producción indus-
trial, en la medicina, industria 
militar, exploración o cualquie-
ra de sus usos o aplicaciones 
tiene definida su función e 
interés; sin embargo, en el 
ámbito educativo y en parti-
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cular en la educación básica 
se han venido implementando 
una serie de programas esco-
lares de Robótica, sobre todo 
en la educación particular. De 
acuerdo con el Nuevo Modelo 
Educativo propuesto por la Se-
cretaría de Educación Pública 
se comienza a hablar de la en-
señanza de la Robótica, sobre 
todo en el ámbito de Autono-
mía Curricular, espacio del Plan 
de Estudios que permite que 
las escuelas decidan abordar 
contenidos de su propia elec-
ción y necesidad. Tal como lo 
señaló el Secretario de Educa-
ción Aurelio Nuño Mayer en la 
presentación del Nuevo Mo-
delo Educativo: Las escuelas 
podrán adaptar una parte del 
currículum a sus necesidades 
y contextos particulares, lo 

que les permitirá profundizar 
en aprendizajes clave o in-
corporar conocimientos como 
Ajedrez, Educación Financiera, 
Robótica, contenidos regiona-
les o proyectos de impacto so-
cial para la comunidad. (Nuño, 
2016).

Las anteriores propuestas 
de enseñanza de la Robótica 
en las escuelas -incluso po-
drían existir otras- sintetizan 
los programas que se ofre-
cen o aplican en las escuelas 
del país. Muchos de ellos son 
programas de una gran sofisti-
cación, no solo en lo referente 
a la forma de enseñarlo, sino 
las más de las veces, por los 
requerimientos e instrumen-
tos que componen el paquete 
global (KIT Instrumental). Una 
de las características principa-

les es el origen de sus progra-
mas, por lo regular formados 
en base a experiencias de la 
educación superior o en áreas 
de las carreras tecnológicas, 
cuya historia en la educación 
básica, comenzó como talleres 
vespertinos o campamentos 
de verano, ambas opciones 
como actividades extracurri-
culares y solo como elección 
propia. Solo recientemente se 
han volcado a ofrecer sus pro-
gramas en la educación básica 
a la par con las asignaturas del 
plan oficial.

De esta manera se justifi-
ca y pondera la necesidad de 
la enseñanza de la Robótica 
en el programa educativo. 
Dado lo anterior, es seguro 
que cobrará vigencia, aumen-
tará la demanda y sobre todo 
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se generará un ambiente de mayor 
competencia en esta disciplina. Esta 
nueva coyuntura educativa abrirá el 
debate sobre el objetivo y las formas 
de enseñar y aprender la Robótica 
escolar, toda vez que no se trata de 
un agregado más al plan curricular, 
al menos, se debe de precisar con 
claridad qué modelo de enseñanza 
adoptar; cómo se relaciona con la 
enseñanza de Valores; Tecnologías; 
Ciencias; Matemáticas; pero sobre 
todo, cómo dotar al alumno de una 
visión filosófica y humanista de la 
Robótica. 

Por otra parte, y en respuesta 
a la pregunta que titula el presente 
escrito, la respuesta es afirmativa 
como necesidad, como condición 
sine qua non; sin embargo, el gran 
reto, el verdadero desafío para las 
escuelas que no pierden su objetivo 
de formar seres humanos, producti-
vos, proactivos, creativos, críticos y, 
a la vez, socialmente solidarios, es 
ofrecer un plan curricular acorde con 
estos principios, al mismo tiempo 
que resuelve el verdadero dilema de 
la sociedad del conocimiento: ¿for-
mar consumidores o creadores de 
tecnología? 
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Entrevista 
con la escritora

“ Cómo contar 
para encantar”

Rosa Margarita
Ibarra Rodríguriz

A
proximadamente un mes an-
tes de la fecha pactada nos 
pusimos de acuerdo para 
vernos en Guadalajara, su 

lugar de residencia para llevar a cabo 
el encuentro. La esperé en el lobby 
del hotel a la hora señalada y se pre-
sentó puntual a la cita, vestida con 
sobriedad, pero sin perder elegancia, 
me saluda y observo con gusto que 
su mirada no ha perdido la chispeante 
alegría que la caracteriza, al igual que 
su blanca sonrisa, fiel compañera que 
va con ella en todas partes donde se 
presenta.

Nos acomodamos en unas sillas 
para empezar, más que una entrevis-
ta, una amena charla entre dos viejos 
conocidos.

¿Cuántos libros has escrito, Mar-
garita?
Son 9 míos, más 4 colectivos, 13 en 
total, de ellos 4 han sido traducidos 
al inglés y 2 al sistema Braille.

¿Recuerdas cuáles son los tradu-
cidos al inglés?
Claro que sí, son “Bebidas Dulces”, 
“Cuentos de la Cobija Azul”, “La Tía 
Dos Flores” y “El Guapísimo Inso-
portable y sus amigotes celestes”.

(Menciona los títulos y su ros-
tro no puede ocultar la satisfac-
ción por el impacto que están cau-
sando sus obras en la comunidad 
estudiantil de los colegios perte-
necientes a Sistema Educativo Va-
lladolid).

¿Cuándo inició tu afición a las letras?, 
¿Cuándo descubriste que esta era tu 
vocación?
Se queda pensativa un instante y res-
ponde:  -Creo que desde toda la vida, 
yo inventaba muchas historias, pero 
no escribía profesionalmente, en el 
2004 ingresé a uno o dos talleres de 
creación literaria y a partir de enton-
ces empecé a escribir en forma más 
profesional, por llamarlo así.

Me imagino que primero fuiste 
lectora y después escritora.
Así es, a mí me pasó una cosa muy 
curiosa, yo leía los libros de texto, los 
obligatorios en la escuela: autores 
como Amado Nervo, Manuel Gutié-
rrez Nájera, Juan José Arreola; un día, 

Guadalupe Encinas Franco
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mi papá, que era un gran 
lector, dejó “olvidado” en 
el buró de la sala un libro 
que recién había compra-
do, creo que me vio tan in-
teresada en él que delibe-
radamente lo dejó ahí para 
que lo tomara, el título era: 
“Los Dioses de la Mitología 
Griega”. A la edad de 7 
años, me estaba introdu-
ciendo en el estudio de las 
deidades griegas. Cuando 
lo terminé, mi papá inte-
ligentemente “olvidó “El 
Triángulo de las Bermu-
das” y “Los Misterios de la 
Atlántida”.

Sí, recuerdo que esos te-
mas estaban de moda en 
los años 80. 
Exactamente, posterior-
mente leí a Hans Christian 
Andersen, cuyos cuentos 
me parecen tristísimos y 
muchas lecturas de aquí 
y de allá; mi preferida es 
Isabel Allende, con ella 
me pasa algo muy raro, 
cuando siento que se me 
cierran los canales de ins-
piración, la leo y como por 
arte de magia se abren 
de nuevo, a pesar de que 
Isabel no es escritora de 
cuento infantil, me atrapó 
con “Los Cuentos de Eva 
Luna”.

Podemos decir que es co-
mún que un escritor que 
inicia se deje llevar, cons-
ciente o inconsciente-
mente por el estilo de un 
determinado autor, ¿ocu-
rrió algo así contigo?
Creo que quien más ha in-
fluido en mí ha sido Juan 
Villoro, lo cual no quiere 
decir que copie su estilo 
o algo que se le parezca, 
gracias a él soy una aman-
te incondicional de la lite-
ratura, también disfruto 
mucho a Antonio Malpica 
y Mónica B. Brozon , ex-
celentes escritores, es un 
agasajo leerlos. 

Aprovechando las redes 
sociales, ¿tienes contacto 
con alguno de ellos?
Sí, con Villoro, que es un 
gran amigo y con Toño 
Malpica, además de que 
me los encuentro conti-
nuamente en la Feria In-
ternacional del Libro de 
esta ciudad, que es la feria 
con más calor humano y 
más emotiva que he co-
nocido.

Seguramente que estás 
enterada que es la más 
importante de América.
¡Claro!,—más que respon-
derme, exclama orgullosa 
de sus raíces—, año con 
año la espero y no deja 
de sorprenderme la gran 
variedad de obras que se 
presentan. 

De cuento a novela, ¿qué 
prefieres?
Cuento, indiscutiblemen-
te, —me responde sin 
pensarlo—, tiene menos 
personajes, siento que en 
el cuento puedo adoptar 
cualquier personalidad y 
en la novela no, me parece 
más difícil.

¿Has intentado escribir 
novela?
Sí, empecé con una nove-
la que titulé “Tiempos de 
Morir”, por diversos moti-
vos extravié el manuscrito 
original y estoy intentando 
reescribirla.

¿Sientes un cariño o un 
afecto especial por alguno 
de tus cuentos o alguno 
de tus libros?
Por todos, -responde son-
riente con una mirada lle-
na de ternura-, me encan-
tan todos, pero hay uno 
que entraña un significado 
especial, porque fue escri-
to en un momento muy 
importante para mí, por un 
detalle que quedó graba-
do en mi mente, me refie-

ro a “La Cobija Azul”, este 
cuento se encuentra pre-
sente en muchas de mis 
producciones y lo dediqué 
a mi hijo menor Danny. Hay 
otro cuento que se llama 
“Los sueños de Maru”, re-
cuerdo a mi hermana que 
en cuanto ponía la cabeza 
en la almohada se queda-
ba dormida y empezaba a 
reír placenteramente, y yo 
me preguntaba: ¿“qué es-
tará soñando”?, me hubie-
ra encantado robarle sus 
sueños, supongo que eran 
muy agradables.

¿Ha habido textos que has 
desechado porque con-
sideras que no tienen la 
calidad suficiente?
No he desechado, pero 
tengo un cuento sobre un 
mimo que me gusta mu-
cho, y cada vez que lo leo, 
siento que da para más, 
ese mimo tiene mucho 
que expresar, tiene mu-
chos matices; en un prin-
cipio tenía una extensión 
de una cuartilla y ya van 
cuatro.

¿Cómo te llega la idea que 
vas a desarrollar?
Surge en cualquier mo-
mento, cuando menos lo 
esperas, en una ocasión 
estaba recostada y me 
llegó la historia, tomé una 
hoja, anoté los datos esen-
ciales y la guardé en un za-
pato para no olvidarlo, por 
la mañana me fui a trabajar 
y al regresar en la tarde 
empecé a escribir y ter-
miné el cuento esa noche, 
por otra parte, y esto es lo 
difícil, estuve colaborando 
durante 15 o 16 años en 
Radio Universidad y debía 
presentar un cuento cada 
semana, yo lo que hacía 
era escribir sobre la tarde, 
los pasteles, el chocolate, y 
después darle cuerpo a los 
escritos para transformar-
los en historias.
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Entiendo que resulta muy complicado 
escribir por obligación.
Sí, además la calidad literaria no es 
la misma, me preguntarás que si por 
qué lo hacía así y podría responderte 
que por necesidad, pero había algo 
más, quería estar en la radio, había re-
peticiones, nos escuchaban en la Hora 
Nacional, me transmitían mis cuentos, 
yo estaba feliz.

Me imagino que una de tus fuentes 
de inspiración es la vida cotidiana, 
cuando vas caminando por la calle y 
escuchas el diálogo de dos niños, el 
vendedor de las nieves, el gato que 
corre por la azotea.
Sí, así es, tengo la fortuna de viajar en 
el transporte público, en el tren ligero, 
es fenomenal todo lo que escuchas, 
de todo lo que te enteras en ese mar 
de historias, de gente desconocida 
que será tu próximo personaje.

¿Cómo se pueden transformar esas 
historias que la mayoría de las veces 
son problemas de adultos a un cuen-
to infantil?
Los traslado a su infancia: “se encon-
traron y recordaron aquellos años”, y 
si es una niña, me pongo en sus za-
patos.

¿Es indispensable el contacto conti-
nuo con los niños para que siga flu-
yendo la creatividad?

No tanto como indispensable (se 
queda pensativa un instante, tratan-
do de acomodar las ideas), aunque…. 
quién sabe, porque yo sin niños, ¿qué 
hago?, probablemente tengo la vena 
artística para seguir escribiendo, pero 
faltaría esa chispa, ese encanto que 
tienen los niños, por ejemplo, cuan-
do me presento en el Colegio Valla-
dolid Centro, en Mazatlán, en cuanto 
ingreso a las instalaciones y recibo el 
saludo afectuoso de los peques, me 
transformo, soy otra, me siento total-
mente energetizada.     

¿Cuál es el sentir de tu familia en esto 
que haces?
En general cuento con su apoyo, en 
ocasiones, debido a mis viajes, me he 
perdido el festejo de una fecha impor-
tante de un hijo, sobrino, nieto, en fin, 
pero cuento con su comprensión en 
esas presencias-ausencias. Cuando 
gané el Premio Valladolid a las Le-
tras, lo primero que hice fue comprar-
me una laptop, de esa manera podía 
escribir a altas horas de la noche sin 
interrumpir el sueño de nadie, afortu-
nadamente siempre he contado con 
su aprobación.   

  
¿No has pensado en escribir para otro 
público, no para desechar el cuento 
infantil, sino buscando aumentar tu 
producción literaria?
Ya tengo terminados tres cuentos 

para un lector más adulto, no son 
muy extensos, de1 5 a 20 cuartillas 
en promedio, están en proceso de 
corrección, por el momento no tengo 
una fecha determinada de cuándo pa-
sarían a imprenta, además de la no-
vela que dejé inconclusa, que como te 
comento, mi intención es retomarla, 
y hace algunos años apareció el libro 
“Historias para adolescentes”, que se 
llevó como libro de lecturas en el nivel 
de Secundaria.  

 ¿En alguna de tus obras hay una pro-
yección de tu vida, de tu persona?
Yo creo que en todas, considero que 
todos los que escribimos, dejamos 
algo de nuestro carácter, nuestra per-
sonalidad en una línea, un diálogo, 
una cuartilla.

Me dices que en cada uno de tus 
cuentos está presente un rasgo de tu 
personalidad, ¿Como es la personali-
dad de Rosa Margarita?
Soy una mujer como cualquier otra, 
nada especial, feliz por lo que hago, 
buscando encontrarle el lado positivo 
a la vida, a pesar de los golpes que 
me ha propinado, como dicen por ahí, 
el proyecto de vida se está dando, 
estoy viajando constantemente, rela-
cionándome con estudiantes, maes-
tros y padres de familia del Sistema, 
ya sabes cuánto nos enriquecen los 
viajes. 
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¿Cuántos y cuáles premios literarios 
has ganado?
El primer premio lo compartimos 
otro compañero y yo, nos ganamos 
el derecho de representar a nuestro 
estado en un encuentro de talleristas 
que se llevó a cabo en esta ciudad 
de Guadalajara; económicamente, el 
primero fue “El Premio Nacional Va-
lladolid a las Letras”. Estando yo por 
Mazatlán, tuve información de este 
premio, leí la convocatoria y no sé 
por qué, pero me inspiró confianza, 
a pesar de que poco se sabía de él, 
era apenas su segunda edición y la 
verdad es que jamás pensé que se-
ría la ganadora, desde entonces, es-
toy ligada orgullosamente a Sistema 
Valladolid.

¿A qué se dedica en estos momen-
tos Rosa Margarita?
Pertenezco al taller en formación 
de un grupo internacional de narra-
dores orales  (FINO) que tiene pre-
sencia en Latinoamérica y España, 
acaba de pasar una gala en el mes 
de julio, me tocó participar el día 28, 
se realizó en el  Ex Convento del Car-
men de esta ciudad, hubo represen-
tantes de Cuba, Colombia, España, 
Jamaica, Perú, Ciudad de México y 
Jalisco. El taller es dirigido por Rubén 
Corbett y Armando Trejo, ellos son 
de Panamá y México, respectiva-
mente, está integrado por narrado-
res de diferentes países, van por el 
mundo reclutando gente que tenga 
aptitudes para hacer una carrera en 
la narración. Ellos han logrado que 
esta profesión sea respetada por 

la sociedad, puesto que el narrador 
le puede llevar al público un ins-
tante de alegría, de olvido, aunque 
sea momentáneo, de los problemas 
diarios, se han presentado en Bellas 
Artes, y yo no pierdo las esperanzas 
de pisar este escenario cultural que 
es el más importante de México, 
dependerá del desempeño que ten-
ga el próximo año, te aseguro que 
pondré mi mayor esfuerzo para ver 
coronado uno de mis más grandes 
sueños.

¿Qué diferencia hay entre contar un 
cuento y narrar un cuento?
Muy buena pregunta, hay bastante 
diferencia, considero que para con-
tar un cuento yo necesito moverme 
mucho, atrapar al público con mis 
movimientos por el escenario; la re-
lación con los espectadores es muy 
visual. La acción de narrar es más 
pausada, importa más la voz, la ex-
presión, la mirada, cuando mucho se 
da el movimiento de manos y nada 
más. 

¿Los talleres que presentas son 
para niños y adultos?
Sí, tengo un taller literario en línea, 
mis alumnos me mandan lo que han 
escrito, se los corrijo y les envío una 
copia del original y las sugerencias 
de cambio, tienen plena libertad de 
aceptarlas o no, tengo también un 
taller de fomento a la lectura en el 
Colegio Valladolid, unidad Guadalaja-
ra, donde participan alumnos, papás 
y abuelos. Los niños se encantan a 
través de la lectura, siempre he pen-

sado que resulta más efectivo decir 
“ven para que te lea un cuento”, que 
“ponte a leer este cuento” y mejor 
aún “ven para contarte un cuento”. 
El objetivo es que el niño lea por-
que le apasiona la lectura y no por 
obligación.

Aparte de Guadalajara, ¿en qué 
otras ciudades has impartido talle-
res?    
 Apoyada por Sistema Educativo 
Valladolid, he estado en Tijuana, 
Mexicali, Querétaro, San Juan del 
Río, Mazatlán, Culiacán, etc. Los 
talleres están diseñados para el 
personal académico, el último que 
elaboré se titula “Cómo contar para 
encantar”, se trata de que yo maes-
tra, aprenda a desarrollar mis habi-
lidades, mis estrategias didácticas 
para atrapar al niño en la lectura o 
en cualquier asignatura, en Histo-
ria, por ejemplo, les comento a los 
maestros: “qué les parece si en lu-
gar de dar fechas y fechas, inician 
con: un día, el mar empezó a tener 
una actividad inusitada, los nativos 
no encontraban la causa, de pronto, 
en el horizonte aparecieron unos gi-
gantescos barcos y a medida que se 
acercaban, ellos corrían asustados 
a esconderse, asombrados de ver 
aquellos desconocidos cubiertos de 
armadura y con el cabello color del 
Sol”, (mientras habla, Rosa Margari-
ta parece transportarse al escenario, 
contando uno de sus cuentos), ¿no 
crees que de esa forma, resultaría 
más interesante la clase de “la Con-
quista de México”?
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Sí, indudablemente que es una forma 
muy distinta de impartir la materia. 
Siguiendo con los talleres, es muy im-
portante la presencia de las educadoras 
de Preescolar, porque es la edad justa 
donde la maestra puede hacerse inol-
vidable para sus alumnos, si logra una 
empatía con sus niños, logrará grandes 
cosas con ellos.

¿Estos cursos tú los has diseñado o los 
recibiste anteriormente?
Yo los diseñé, elaboré el proyecto y se 
lo envié a la Presidencia del Consejo de 
Administración de Sistema Educativo Va-
lladolid; se pretende que la actuación del 
maestro sea más lúdica, más interactiva, 
que el niño pregunte, participe, que haga 
suya la clase.

¿Qué viene en puerta para Rosa Marga-
rita?
Seguirme preparando, estoy estudiando 
muy duro en el club de narradores, las 
exigencias son rigurosas, aquí se ma-
nejan tiempos, imagínate, yo contaba 
un cuento en 20 minutos y casi lloraba 
cuando me dijeron que lo tenía que bajar 
a 4, pensaba: “¿qué le quito?”, “¿cómo 
logro en 4 minutos, decir todo lo que ten-
go que decir”, sin embargo, me he dado 
cuenta que sí se puede, mis maestros y 
mis compañeros me lo han demostrado, 
éste es uno de los retos que deberé su-
perar en mi camino a los escenarios cul-
turales más importantes del país.

Tengo el próximo año una invitación 
a Colombia, de hecho, me invitaron el 
año pasado a un encuentro de narra-
dores orales, pero sentí que debía pre-
pararme un poco más para dejar bien 
puesto el nombre de México y de Sis-
tema Educativo Valladolid, espero tener 
pronto la oportunidad de ir a ese  precio-
so país que es Colombia. 

Me despedí de Rosa Margarita, al 
quedarme solo, rememoré un poco los 
temas que habíamos tocado en la char-
la que acababa de concluir, me quedo 
pensando en la fuerza expresiva de sus 
palabras, en el manejo involuntario de 
los tonos de su voz, en sus movimientos 
corporales, sus manos no paran de ha-
blar. Sí, Rosa Margarita nació para estar 
en un escenario, contando historias, en-
cantando con su actuación a un público 
de todas las edades.
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D
urante los últimos años 
uno de los problemas 
que ha generado ma-
yor preocupación en 

nuestra sociedad es la crisis 
energética mundial, la cual sur-
ge debido a la incapacidad de 
las energías no renovables para 
sostener las necesidades ener-
géticas de la población. Dentro 
de esas fuentes no renovables 
se encuentra el petróleo, el 
cual actualmente se considera 
que ya alcanzó un pico de pro-
ducción, es decir, las reservas 
en muchos países incluido Mé-
xico se están terminando. De-
bido a esto se pronostica que a 
mediano-largo plazo se genere 
el agotamiento de los carbu-
rantes fósiles (petróleo, gas 
natural, carbón y gas licuado), 
por lo que el encarecimiento de 
estos recursos es prácticamen-
te inevitable. 

Aunado a lo anterior, di-
versos Gobiernos en todo el 
mundo así como la comunidad 
científica global han presenta-
do pruebas del gran riesgo de 
los Gases de Efecto Inverna-
dero (GEI), considerados res-
ponsables de un incremento 
constante y progresivo de la 
temperatura de la atmósfera 
terrestre, lo que se traduce en 
un aumento del promedio en el 
nivel del mar ocasionado por el 
deshielo de los polos, además 
del consecuente calentamien-
to global; se ha comprobado 
que la presencia de los GEI se 
ha visto potenciada por el uso 
extensivo y sin control de los 
combustibles fósiles que con-
sumimos. Lamentablemente 
la demanda de petróleo para 
mantener nuestro estilo de 
vida actual va en aumento, 
por lo que se pronostica que 

los cambios ambientales que 
hemos presenciado continúen 
empeorando en los próximos 
años.  

Por estos motivos, el uso de 
las energías renovables (eólica, 
solar, biomasa, mareomotriz, 
geotérmica, etc.) ha ido en 
aumento, ya que pueden ver-
se como una alternativa a las 
fuentes tradicionales, actual-
mente ya se implementan en 
casi todo el mundo y forman 
parte de sistemas independien-
tes de generación energética; 
para utilizarse se necesita una 
evaluación del recurso dispo-
nible (solar, eólico, biomásico, 
etc.) a nivel local, regional y/o 
nacional para su instalación y 
producción, además éstos nor-
malmente generan un impacto 
ambiental positivo, puesto que 
es casi nula la contaminación 
atmosférica que causan. 

David Ulises Santos Ballardo
Nildia Yamileth Mejias Brizuela
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Los sectores de mayor con-
sumo de energía son principal-
mente el eléctrico y el trans-
porte, por tanto, son los que 
mayores emisiones atmosféricas 
generan (solamente en México 
se generaron 126, 607.66 Giga-
gramos de Dióxido de Carbono 
Equivalente, según Inventario de 
GEI realizado en 2016), sin em-
bargo, también son imprescindi-
bles para el confort de la socie-
dad. Dada la magnitud e impacto 
social, económico y ambiental 
que tienen estos dos sectores 
es necesario diseñar estrategias, 
mecanismos, apoyos, etc. para 
implementar sistemas basados 
en fuentes renovables.  

En el sector transporte, una 
alternativa viable para sustituir 
o complementar a los combus-
tibles fósiles son los llamados 
biocombustibles, los cuales dada 
su procedencia natural y/o resi-
dual han generado interés a ni-
vel de investigación científica y 
empresarial para obtenerlos con 
calidad adecuada y ser competi-
tivos en el mercado, comercia-
lizándose ya en muchos países 
incluido México. 

Los biocombustibles pode-
mos definirlos como carburantes 
sólidos, líquidos o gaseosos pro-
ducidos a partir de materia orgá-
nica contenida en cultivos y re-
siduos agrícolas (maíz, caña de 
azúcar, nopal, etc.), residuos ga-
naderos (excrementos, rumen, 
vísceras, etc.), residuos frutales 
(mango, naranja, piña, etc.) in-
cluso la llamada basura (resi-
duos sólidos urbanos o RSU). 
Los productos más destacados 
son los biocombustibles líqui-
dos, como bioalcoholes (bioeta-
nol principalmente) y biodiesel; 
convenientemente estos pue-
den ser mezclados con la gaso-
lina o con el diesel de petróleo 
o ser usados de forma única en 
motores de combustión interna 
(automóviles, calderas indus-
triales, etc.). Lo más aceptable 
es un porcentaje del 5 al 20 % 
del biocombustible, cuyas siglas 
identificativas son E para etanol 
y B para biodiesel, así podemos 
tener E20, que significa etanol al 
20 %, o B5, que implica biodie-
sel al 5 %. Sin embargo, ya exis-
ten en el mercado automóviles 
creados por diversas compañías 

como Ford, Fiat, Chevrolet, Audi, 
entre otros, que son conocidos 
como “flex fuel”, esto indica el 
uso de motores de combustión 
diseñados para mezclas, siendo 
la más popular etanol/gasoli-
na. Para el caso de biodiesel o 
bioetanol 100% puros también 
se han creado ya automóviles 
con motores aptos para ello, 
con rendimientos similares en 
la potencia y torque que un mo-
tor convencional, ejemplo los 
creados por Caterpillar, Daimler, 
Chrysler, entre otros. 

Los biocombustibles se han 
venido estudiando desde hace 
algunas décadas atrás, por lo 
que pueden clasificarse por ge-
neraciones. La primera genera-
ción consta de todo biocombus-
tible derivado directamente de 
productos alimenticios (maíz, 
caña, soja, palma, etc.) lo que 
trajo graves consecuencias y 
su uso es a la fecha un tema de 
discusión por algunos críticos. 
Por ejemplo, Otávio Cavalett, del 
Laboratorio Nacional de Ciencia 
y Tecnología de Bioetanol en 
Brasil, realizó estudios de análi-
sis del ciclo de vida, en los que 
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demostró que el uso de bioetanol 
obtenido de caña de azúcar pre-
senta impactos ambientales aún 
mayores que los que ocasiona el 
uso de la misma gasolina, resul-
tados que concuerdan con otros 
análisis realizados para algunos 
de los principales productos uti-
lizados en la primera generación. 
Por otro lado, las cantidades de 
zonas terrestres para producir 
los biocombustibles necesarios 
para satisfacer las demandas de 
carburantes destinados para el 
transporte son insostenibles des-
de el punto de vista alimentario, 
económico y ecológico; además 
se considera un gran problema 
ético el uso de alimentos para la 
movilidad de vehículos de trans-
porte. 

 La segunda generación surge 
entonces en base a las desventa-
jas de la primera, por lo que tie-
ne su origen en utilizar productos 
vegetales no comestibles ( Jatro-
pha, bagazo de caña, etc.), y/o 
subproductos residuales de la ali-
mentación, sin embargo presenta 
algunas desventajas similares a 
la primera (competencia por tie-
rras de cultivos y agua potable). 
Mientras que, la tercera genera-
ción es aquella derivada de mi-
croorganismos y es actualmente 
desarrollada por investigadores 
y grandes empresas a nivel mun-
dial, debido a su nula competen-
cia con el sector alimenticio y la 
ocupación de terrenos que no son 
aptos para la agricultura, resaltan-
do como “la única opción viable 
para sustituir combustibles fósi-
les sin generar daños masivos y 
permanentes al ambiente”, según 
Yusuf Chisti profesor de la Univer-
sidad Massey de Nueva Zelanda; 
estos productos bioenergéticos 
se obtienen principalmente de 
microalgas.

Microalgas para la generación de 
energía  
Las microalgas son organismos 
unicelulares capaces de utilizar 
la energía proveniente del Sol 
para crecer, multiplicarse y ge-
nerar compuestos orgánicos de 
alto valor. En la actualidad, se han 
identificado más de 50,000 es-
pecies en diversas latitudes del 
mundo, pudiéndose encontrar en 
una gran variedad de hábitats di-
ferentes, esto abre la posibilidad 
de cultivarlas en muchas regiones 
del mundo. 

Las microalgas han desper-
tado un gran interés como fuen-
te de energía debido a su gran 
capacidad de crecimiento y su 
enorme potencial para acumular 
compuestos como ácidos grasos 
(aceites), proteínas y carbohidra-
tos, siendo esencialmente lo que 
se necesita para la obtención de 
los biocombustibles. Por otro lado, 
a partir de estos interesantes mi-
croorganismos se pueden obte-
ner otros productos de gran valor 
económico como: biofertilizan-
tes, pigmentos, alimentos para 
ganado, biopolímeros, productos 
nutracéuticos y compuestos de 
interés farmacológico.

Dentro de la gran variedad de 
microalgas que pudieran utilizarse 
como fuente de biocombustibles, 
se recomienda el uso de aquellas 
de origen marino, debido a que 
éstas presentan la ventaja de no 
utilizar agua apta para consumo 
humano. Igualmente, el uso de 
microalgas puede considerarse 
un proceso que colabora a dismi-
nuir la contaminación ambiental, 
ya que absorbe CO2 del ambiente 
y pueden utilizarse para el trata-
miento de aguas residuales. 
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Un ejemplo claro del potencial de las 
microalgas para generar biocombustibles es 
mencionado por algunos investigadores que 
afirman que para reemplazar el combustible 
destinado para transporte en Estados Unidos 
sería necesaria una producción cercana a los 
53 billones de litros de biodiesel anual. En 
caso de que el biodiesel se obtuviera a partir 
de aceite de palma (considerada una de las 
mejores fuentes de primera generación) se 
requeriría una superficie de cultivo cercana 
al 50 % de la superficie agrícola de ese país, 
solo para abastecer el 50 % de dicho con-
sumo. Por otro lado, hablando del caso de 
Jatropha (una de las mejores opciones  de la 
segunda generación) se precisaría un área 
correspondiente al 140 % de la superficie 
cultivable, es decir, ambos casos represen-
tan condiciones de operación inaceptables. 
Si se utilizara biomasa obtenida de microal-
gas se necesitaría solamente una superficie 
equivalente al 2% del territorio disponible, 
sin que este tuviera que ser tierra fértil, lo 
que evita la competencia con la producción 
alimenticia. 

Es importante mencionar que para la 
transformación química de los componen-
tes básicos presentes en las microalgas, por 
ejemplo, de ácidos grasos a biodiesel no se 
puede utilizar cualquier especie, se necesi-
tan cepas que garanticen la producción de 
aceites con características específicas para 
obtener rendimientos aceptables. Por esta 
razón, un gran número de científicos se de-
dican a caracterizar microalgas que presen-
ten altos rendimientos de biomasa, que ade-
más contengan un alto contenido de ácidos 
grasos y que estos tengan las características 
adecuadas para producir biocombustibles de 
calidad. Comenta Sergio Rossi, Investigador 
de la Università del Salento en Lecce, Italia 
“Hay que escoger las cepas, las algas más 
adecuadas y optimizar el proceso de pro-
ducción al máximo. Lo ideal es conseguir 
cultivos exteriores con un gasto mínimo de 
energía para cosechar en forma de electrici-
dad, transporte o fertilizantes”.
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Sobre este tema, se desarro-
lló una investigación entre la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa, 
la Universidad de Cádiz y la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, 
donde se comparó la producción 
de biomasa, así como la canti-
dad y tipos de aceites producidos 
por la microalga Phaeodactylum 
tricornutum, cultivada bajo dife-
rentes condiciones de luz y tem-
peratura; dentro del laboratorio y 
bajo condiciones de crecimiento 
en reactores al aire libre. Los re-
sultados reportaron que en los 
cultivos controlados se generó 
un mayor número de células por 
mililitro, mientras que, en condi-
ciones de crecimiento al exterior 
se obtuvo una mayor tasa de cre-
cimiento celular (es decir un cre-
cimiento más eficiente y rápido), 
un mayor porcentaje de aceite, así 
como un incremento en la calidad 
de ácidos grasos, lo cual multiplica 
el potencial de la biomasa como 
fuente para la producción de bio-
diesel, utilizando además mucha 
menos energía en el proceso de 
cultivo. De igual manera, se están 
desarrollando trabajos de investi-
gación en la Universidad Politéc-
nica de Sinaloa para determinar el 

potencial de producción de ácidos 
grasos para la producción de bio-
diesel y otros compuestos quími-
cos de microalgas que crecen sa-
tisfactoriamente bajo condiciones 
climáticas de Mazatlán. 

A pesar de las investigaciones 
que corroboran el gran potencial 
que tienen las microalgas como 
fuente para la producción de bio-
combustibles, esta tecnología no 
ha alcanzado un balance energé-
tico/económico adecuado, siendo 
los dos factores principales que 
la afectan: 1) gran consumo de 
energía en el proceso, el cual pue-
de disminuirse con la adaptación 
de crecimiento celular de algunas 
especies en cultivos al exterior, 
utilizando luz solar y temperatura 
ambiente; lo que permitiría obten-
ción de biomasa a bajo costo du-
rante prácticamente todo el año. 
El segundo factor, es la biomasa 
residual, subproducto que puede 
alcanzar de un 30% a un 80% de 
la biomasa producida y no tiene 
ningún valor comercial.

Un escenario planteado puede 
ser la producción de biodiesel a 
partir de los lípidos de microalgas 
cultivadas en condiciones al exte-
rior y la posterior digestión anae-

róbica para producción de biogás 
(biocombustible gaseoso) a partir 
de la biomasa residual (proteínas 
y carbohidratos) y el glicerol ex-
cedente.

La optimización de los pro-
cesos para la producción de bio-
combustibles competitivos en el 
mercado a partir de microalgas 
(bioetanol y biodiesel) ya está 
en marcha a partir de múltiples 
investigaciones, apoyada en mu-
chos casos por  las compañías pe-
troleras más importantes, debido 
a que ellos también buscan incur-
sionar en las biorefinerías a través 
de la optimización de procesos y 
la inclusión y aprovechamiento de 
subproductos a nuevos procesos, 
todo con la intención de colaborar 
en minimizar las emisiones de GEI. 

En un futuro no tan lejano lle-
garemos a tener ciudades que uti-
licen las microalgas para generar 
de forma conjunta combustibles 
para transporte, energía eléctri-
ca para satisfacer necesidades y 
energía térmica para cocción de 
alimentos, calefacción, etc., espe-
remos que los avances continúen 
como hasta ahora y que nuestras 
nuevas formas energéticas efecti-
vamente surjan del mar. 
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L
a evaluación ha estado 
presente en el contexto 
de los sistemas educati-
vos en el mundo desde la 

década de los 80, sus enfoques 
e implicaciones son las que han 
ido evolucionando de manera 
importante a través del tiem-
po haciendo de la evaluación 
un elemento imprescindible no 
solo para el funcionamiento de 
los sistemas educativos sino 
también para garantizar que es-
tos cumplan con los fines y ob-
jetivos deseados por las socie-
dades a las cuales pertenecen.

El presente artículo recu-
pera una propuesta de trabajo 
en proceso, a partir de la cual 
la evaluación transite de un 
ámbito conceptual hacia uno 
operacional que permita coad-
yuvar con la mejora educativa. 
Para ello, se contextualiza a la 
evaluación en lo macro pero 
también en lo micro de los sis-
temas educativos, lo que per-
mita identificar qué aspectos 
y/o elementos son necesarios 
para articular acciones que co-
adyuven a su mejora.

La evaluación, realidades en el 
contexto educativo mexicano.

A partir de 2013, y dentro del 
contexto de la promulgación de 
la Reforma Educativa, la eva-
luación adquirió una mayor re-
levancia, ya sea por actores que 
aparecen en “escena” del Sis-
tema Educativo Nacional (SEN) 
con nuevas responsabilidades 
(el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación –
INEE- por ejemplo), por sus im-
plicaciones en la regulación de 
la carrera docente (el Servicio 
Profesional Docente, por ejem-
plo), o por una mayor relevan-
cia en los procesos de gestión 
(educativa, escolar…).

Así, la evaluación se ha ve-
nido constituyendo como un 
elemento característico de cual-
quier proceso vinculado con el 
SEN, situación que ha generado 
una variedad de posturas que 
transitan desde el apoyo fe-
haciente a su instrumentación 
como política educativa, pero 
también, otras de rechazo pro-
fundo por no corresponder en 

su operatividad a los enfoques 
establecidos o en su defecto, 
por la ausencia de una ade-
cuada comunicación que haga 
evidentes sus fines, medios u 
objetivos.

La experiencia acumulada a 
través del tiempo en diferentes 
sistemas educativos en el mun-
do evidencia la necesidad de 
considerar que instaurar la eva-
luación en todas sus estructuras 
como una política educativa re-
quiere por una parte de un en-
foque integral de su conceptua-
lización, acompañando este de 
un reconocimiento claro y pre-
ciso de sus implicaciones en las 
estructuras macro y micro del 
sistema, así como de su signifi-
cado para los diferentes actores 
educativos que intervienen en 
las mismas (lo que varios inves-
tigadores denominan cultura de 
la evaluación).

Por otra parte, es imprescin-
dible que a la par de promover 
un enfoque integral de concep-
tualización, exista socialmente 
hablando, claridad de sus alcan-
ces y aportaciones hacia la con-

Evaluación 

y mejora 

educativa, 

¿una 

relación 

necesaria o
imprescindible?

Irving Donovan Hernández Eugenio
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secución de metas, objetivos o pro-
pósitos de los sistemas educativos. 
En otras palabras, que las socieda-
des mismas asuman la práctica eva-
luativa como un medio que aporta 
hacia el fin último de la educación 
(asumiendo esta como un derecho 
humano ineludible e innegable). Fi-
nalmente, los sistemas educativos 
más eficaces en el mundo cuentan 
con sistemas integrales de difusión 
y uso de los resultados obtenidos, 
enfocando estos hacia diferentes 
audiencias, pero particularmente 
hacia fines específicos que permi-
ten hacer de estos insumos valiosos 
para el planteamiento de políticas 
dirigidas a la atención de las princi-
pales problemáticas detectadas. 
Se evalúa, ¿y después?
Como se mencionó en el aparta-
do anterior, la experiencia de dife-
rentes sistemas educativos en el 
mundo sobre evaluación es amplia 
y diversificada, aunque México se 
encuentra en un periodo transitorio 
y de transformación al respecto, es 

importante dar cuenta que la eva-
luación ha estado presente en el 
diseño de las políticas educativas, 
sin embargo, es hasta 2013 cuan-
do realmente se establece como 
un medio necesario para la mejora 
educativa en los ámbitos macro, 
meso y micro del SEN.

Fortalecidas las evaluaciones 
que se aplican en el SEN (ya sea de 
logro escolar, del desempeño do-
cente, de las políticas educativas…), 
un paso fundamental es el uso que 
puede dársele a la información que 
deriva de las mismas; en este senti-
do, es importante reconocer que en 
nuestro país aún nos encontramos 
en la búsqueda de una brújula que 
nos conduzca de la evaluación hacia 
la mejora educativa. 

De acuerdo con Teresa Bracho 
(2015) en buena medida lo anterior, 
se debe a la relativa construcción de 
una cultura de la evaluación, identi-
ficando también algunos supuestos 
que están presentes aún en el SEN y 
que pueden clasificarse en: 

Estos supuestos evidencian la 
necesidad de plantear escenarios 
que permitan dar cuenta de la rea-
lidad respecto al uso de la informa-
ción que se obtiene de las evalua-
ciones, así como el posible uso que 
pueden hacer de las misma diferen-
tes actores del SEN. Teresa Bracho 
(2015) plantea que para lograr ello 

es necesario llevar a cabo un ejer-
cicio analítico que permita visualizar 
al tipo de información derivada de 
las evaluaciones como la oferta, en 
tanto, la demanda la constituirán las 
posturas que tengan los diferentes 
actores al respecto.

Lo anterior, podría representarse 
de la siguiente manera:

Que se evalúa para 
generar información de 
calidad idónea.

Que los resultados 
obtenidos “automática-
mente” serán utilizados.

Que la divulgación de 
estos a través de dife-
rentes medios permitirá 
de manera lógica su ac-
cesibilidad a diferentes 
usuarios.

Demanda

Heterogénea

O
fe

rt
a

Escenario I
Oferta heterogénea. 
Demanda que usa.

Escenario II
Oferta heterogénea.
Demanda indiferente 

o incipiente.

Usos con distintos grados
de apropiación.

Indiferente ante la 
información.

Homogénea
Escenario III

Oferta homogénea. 
Demanda que usa.

Escenario IV
Oferta homogénea. 

Demanda indiferente 
o incipiente.
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Fuente: El reto de los usos de la informa-
ción producto de las evaluaciones educativas 
en México, de Bracho (2015). 

En una anterior entrega, se señaló que, 
aunque estos escenarios son retrospectivos, 
en el ejercicio prospectivo es importante re-
conocer qué es necesario para que la eva-
luación y sus resultados sean aprovechados 
por diferentes audiencias y a partir de ello se 
construya una cultura de la evaluación dife-
rente que permita aprovechar al máximo a 
la evaluación como generadora de insumos 
y/o evidencias que contribuyan al estableci-
miento de juicios de valor y ello genere las 
condiciones necesarias para el cambio y/o 
transformación de la realidad educativa.

Si ubicáramos a México en los escenarios 
III y IV, evidentemente se requieren acciones 
integrales y articuladas en diferentes ámbi-

tos para lograr la transición hacia otros es-
cenarios, particularmente hacia aquellos que 
conviertan a la evaluación en un menester 
fundamental hacia la mejora educativa, don-
de diferentes actores aprovechen la oferta 
existente relativa a la información provenien-
te de las evaluaciones, considerando su pro-
pia postura e interés (demanda) al respecto.

Evaluamos, se genera y utiliza información 
pero…¿cómo ello contribuye a la mejora 
educativa?
Diferentes investigadores señalan que el 
uso efectivo de la información derivada de 
evaluaciones hace referencia a las acciones 
deliberadas y planificadas; en este contexto 
los sistemas educativos en el mundo que han 
logrado hacer uso efectivo de la evaluación 
han implementado las siguientes acciones:

Considerar el uso de la evaluación, desde su concep-
tualización misma.

Revisar y generar las condiciones necesarias para el 
cambio y/o transformación de la “visión tradicional” de 
los actores inmersos en la evaluación.

Considerar el tema de los usos de la evaluación como 
una política.
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Evidentemente cada acción sugerida plantea la 
necesidad de participación de diferentes actores, 
así como de acciones y estrategias variadas que 
respondan a las condiciones y contextos en los 
cuales estos se desenvuelvan. Aunque no existe 
una fórmula exacta para ello, en la medida en la 
cual estas acciones se lleven a cabo, la evaluación 
transitará de un enfoque conceptual hacia uno más 
operacional del cual podrán obtener elementos que 
coadyuven al diseño de estrategias que permitan 
atender las principales problemáticas detectadas y 
ello a su vez se traduzca en una subsecuente me-
jora educativa.

Como se citó anteriormente, pese a la experien-
cia de diferentes sistemas educativos en el mundo, 
en la actualidad no existe un consenso respecto a 
cómo lograr esta transición (de la evaluación ha-
cia la mejora), por lo cual evidentemente, cada 
sistema educativo en el mundo tiene que asumir 

sus propios “riesgos” y consideraciones para lograr 
este tránsito. En México, a partir de 2013 se tomó 
una decisión que con el paso de los años empieza 
a fundamentarse más y a adquirir mayor sentido, 
sin embargo, esto “automáticamente” no contribui-
rá a una mejora de las condiciones educativas, por 
lo cual se requiere tomar en cuenta que a la par 
de la evaluación son necesarias otras acciones que 
fortalezcan a esta y le den un mayor sentido y per-
tinencia dentro del SEN.

Irving Donovan Hernández Eugenio
Candidato a Doctor en Educación.

Bibliografía:
Bracho, T. (2015, julio/octubre). El reto de los usos de la 
información producto de las evaluaciones educativas 
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L
a ortografía es, dicho de manera coloquial, la forma 
correcta de escribir. Es decir, que quien tiene “buena 
ortografía” es una persona que respeta las normas 
de escritura de la lengua en la que se expresa, que 

escribe de manera correcta las palabras, que utiliza los 
signos de puntuación y los auxiliares correspondientes 
cuando la sintaxis lo requiera y que, además, acentúa 
bien las palabras, de acuerdo a que utilice un acento 
ortográfico Normativo, Diacrítico, Enfático, de Ruptu-
ra o Adiptongación.

 También la ortografía nos enseña 
a escribir las grafías correctamente y 
a distinguir el significado de las pala-
bras, aunque estas se escriban igual y 
se pronuncien de la misma manera o 
se diferencien en una sola grafía.

Y estas sencillas reglas para escri-
bir bien las aprendemos en la escuela 
Primaria, o deberíamos de aprender-
las ahí, porque luego vemos que mu-
chos alumnos, de profesional incluso, 
no escriben con la ortografía que su 
escritura les exige, y ellos ni siquiera 
se percatan de las barbaridades que 
escriben, sobre todo cuando se comu-
nican a través de las redes sociales.

Entonces, si en la Primaria se 
sientan las bases para una buena 
escritura, será menester que los pro-
fesores y las profesoras se pongan a 
leer muchos libros, de manera cons-
tante y reflexiva, para que amplíen 

Lectura y 
ortografía

José Manuel Frías Sarmiento

Los maestros de primaria de-

berán de generar activida-

des escolares que permitan 

a los niños practicar el 

lenguaje de manera vital
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Una 
lectura de 

rapidez, para ver 
la pronunciación 

de las palabras y la 
entonación de los 

enunciados.

Otra 
lectura de 

calidad, para 
constatar si leemos 

con las puntuaciones 
y acentuaciones 

adecuadas.

Y 
una más, la 

más importante, quizá, 
porque en ella se resume 

el valor de leer un texto bien 
escrito, la lectura de compren-
sión, para saber si entendimos 

lo leído y si comprendemos 
el significado explícito y los 

otros que se escriben 
entre líneas.

su vocabulario y se relacionen 
y familiaricen con las diferen-
tes formas de redactar de los 
autores de las novelas, cuentos, 
poemas, leyendas y relatos que 
tengan a su alcance.

Los maestros de Primaria 
deberán de generar actividades 
escolares que permitan a los 
niños practicar el lenguaje de 
manera vital, para comunicarse 
de manera fluida y eficaz entre 
ellos y con sus profesores; pero 
también deben de propiciar es-
trategias pedagógicas que les 
hagan ver a los niños que hay 
reglas, que hay una normativi-
dad que nos ayuda a expresar-
nos bien y a comprender mejor 
lo que escriben los compañeros 
de aula y los profesores en el 
pizarrón.

Y para conseguir que los ni-
ños se interesen en las reglas 
para escribir bien, será impor-
tante que las profesoras canten, 
declamen y lean, sobre todo que 

lean todos los días a sus alum-
nos, hasta que ellos también 
empiecen a leer por su cuenta y 
por su propio gusto por leer.

No será fácil enrumbarlos 
por el camino de la lectura y de 
la escritura, pero esa es la tarea 
de los profesores de Primaria: 
mostrar a los pequeños futuros 
escritores las bondades de re-
dactar correctamente y otorgar, 
al mismo tiempo, la ayuda que 
para ello recibimos de la lectura 
cotidiana, interesada y reflexi-
va que realicemos; al principio, 
tal vez lo harán con un poco de 
obligación, que se tornará lue-
go en un gusto por leer y en un 
hábito por escribir con la acen-
tuación adecuada, la puntuación 
correcta y las grafías pertinentes 
en cada enunciado, según sea el 
significado que deseen expresar.

Tal vez convenga que tras-
criban textos para que conozcan 
la palabras, que intenten inter-
pretar lo que significan solas y 

en conjunto, que las pronuncien 
hasta que se familiaricen con su 
sonido y que, luego, empiecen 
a redactar sus propias reflexio-
nes, por superficiales que estas 
parezcan.

A lo mejor conviene que 
cada profesor y profesora in-
vente loterías, rompecabezas y 
otros juegos afines que permi-
tan a los alumnos manejar pa-
labras y enunciados sin pensar 
que están escribiendo, hasta 
que por sí mismos se percaten 
de que lo hacen.

Y hasta me atrevo a sugerir, 
así como jugando a mirar hacia 
el pasado, que volvamos a los 
ejercicios de caligrafía para sol-
tar la mano y mejorar la escri-
tura, aunque ahora casi todos 
usemos la computadora. Que 
volvamos a la práctica de leer en 
voz alta en el aula todos los días 
del ciclo escolar; que lo hagamos 
leyendo de las tres maneras que 
a nosotros nos hacían leer:
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Y sería importante 
que, además, se invitara 
a los padres para que lean 
en las aulas de sus hijos y 
el ejemplo fuese mayor al 
ver a las dos figuras más 
influyentes en su vida, le-
yendo a la par con ellos. 
Así el ejemplo, se exten-
dería al seno del hogar y el 
impacto se incrementaría.

Y, para enfatizar más 
la cruzada por la lectura 
en las escuelas, al final del 
primer semestre lectivo 
sería muy significativo, y 
de gran sinergia educati-
va, que se organizara en 

cada escuela Primaria y 
Secundaria, un maratón de 
lectura en el que participa-
ran los alumnos, sus pa-
dres, los profesores y las 
autoridades educativas. 
Eso sería un hito que de-
beríamos instaurar como 
actividad permanente.

José Manuel Frías Sarmiento.                                                                                                                    
Asesor Pedagógico de la 
Universidad Pedagógica 

del Estado de Sinaloa.                                                                                                               

Y para redondear esta propuesta de lectura, en pro de un acercamiento a los libros, 
que es la única manera que yo conozco de aprender a escribir bien, sugiero que en las 
escuelas Primarias se realicen las siguientes actividades:

Una mañana de cada semana escolar para 
que sus alumnos lean una página con la ra-
pidez que su fluidez se los permita.

Otra mañana de otra semana de cada mes 
para que lean con la calidad que da la pronun-
ciación correcta, la modulación y entonación 
adecuada, con el énfasis y las pausas indica-
das por los signos auxiliares y de puntuación.

Una mañana de otra semana más para leer y 
comprender los mensajes, los conocimientos y 
la belleza literaria que los autores han plasma-
do en los textos que se leen en las escuelas.

Y, como corolario de estas actividades lectoras, 
dediquen una mañana entera, al menos cada 
trimestre para charlar con los alumnos sobre la 
belleza, importancia y sabiduría que hay en la 
lectura de los libros.
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Alejandro Guadalupe Rincón Castillo

Mónica Xóchitl Velázquez Dueñas

Las TIC en la educacion: 

desglosando sus conceptos
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C
omo docentes en la actualidad nos encon-
tramos ante la necesidad de capacitarnos en 
cada uno de  las competencias de nuestra pro-
fesión, una de estas es el uso de las Tecnolo-

gías de la Información y la Comunicación (TIC) dentro 
de nuestra práctica educativa, pero al momento de 
enfrentarnos a estas herramientas digitales, ya sea 
asistiendo a cualquier modalidad de formación o de 
forma autónoma aparecen una serie de términos que 
en ocasiones dificultan la comprensión del lenguaje 
empleado dentro del proceso que estamos llevando, 
o bien, nos sentimos con un enorme temor al clic, en 
esta ocasión desglosaremos de forma sencilla y clara 
aquellos conceptos vigentes y empleados dentro de 
las TIC en la educación.

Empezamos por dos conceptos tan cotidianos y 
de uso común como son: sociedad de la Información 
(SI) y Sociedad del Conocimiento (SC). Casas (2010) 
define la SI, en primer lugar como aquella que posee 
acceso universal a las TIC, en cambio la SC se sus-
tenta sobre la base de las diferencias individuales 
que afectan la libertad y su capacidad para elegir 

y responder competitivamente a situaciones 
determinadas.

Ahora bien, otros conceptos que 
se escuchan son que atendemos 

a una generación o ciertos 
ciudadanos digitales, de  

acuerdo con White 
(2011) se en-

cuentra 
 el 

residente digital y el visitante; el residente es una 
persona que vive un porcentaje de su vida en lí-
nea, siendo activo en páginas web, redes sociales, 
foros; en cambio, el visitante es aquel que utiliza 
la web como una herramienta de una manera or-
ganizada siempre que sea necesario.

Por otro lado Prensky (2010) identifica a los 
“Nativos Digitales” como aquellos que han nacido 
y se han formado utilizando la particular “lengua 
digital” de juegos por computadora, video e Inter-
net, también contempla a los Inmigrantes Digita-
les, los cuales no hemos vivido tan intensamente 
en este mundo digital, por lo que hemos tenido 
la necesidad de estarnos formando. Dentro de los 
ciudadanos también se encuentran los Náufragos 
digitales, estos jóvenes han aprendido a navegar 
por su cuenta porque han quedado solos, porque 
los hemos dejado solos y se encuentran perdidos 
en un mar de información.

La generación que señalan que están en nues-
tras aulas son los millenians, de acuerdo con Kurs, 
García y Mcilvenna (2013) para ellos la tecnología 
es algo esencial para ampliar sus horizontes, co-
municarse y establecer relaciones con otros, e in-
cluso se sienten inspirados a usar ese gran poder 
que tienen en sus manos para cambiar el mundo 
positivamente. Demuestran una fuerte tendencia 
a pensar acerca de la comunidad, real y virtual, 
tanto a nivel nacional como internacional.

En esta actualidad ya no solo se escucha el uso 
de las TIC, sino que también aparecen términos 
como TAC o TEP, en este sentido Granados (2015) 
señala que las TAC van más allá de aprender me-
ramente a usar las TIC y apuestan por explorar 
estas herramientas tecnológicas al servicio del 
aprendizaje y de la adquisición de conocimiento. 
TEP como aquellas tecnologías que son aplicadas 
para fomentar la participación de los “ciudadanos” 
en temas de índole político o social generando 
de esta forma una especie de empoderamiento y 
concientización de su posición en la sociedad que 
se traduce en expresiones de protesta y/o acción 
pública.

El paradigma que sustenta el uso de las TIC 
en las aulas es el conectivismo al cual Cabero y 
Llorente (2015) lo definen como un ecosistema de 
aprendizaje, en el cual la información se encuen-
tra en la web y el aprendizaje se da por interés.
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En el ámbito educativo nos encontramos que los 
alumnos tienen nuevas formas de aprendizaje como lo 
son: rizomático, ubicuo, invisible o distribuido, al indagar 
qué significan los términos, tenemos en primer lugar 
que Guerrero (2015) señala que el aprendizaje rizomá-
tico consiste en la idea de que la información puesta en 
común se transfiere entre emisores y receptores que si-
guen rutas en las que la organización de los nodos (emi-
sores o receptores) así como las direcciones o sentidos 
de la comunicación entre ellos no siguen líneas de subor-
dinación; es decir, la forma de aprender multiplicada gra-
cias a los hipertextos de la WWW.

Cuando se habla de aprendizaje ubicuo quiere decir 
que se adquieren aprendizajes en cualquier momento y 
en cualquier lugar (Burbules, 2014). El aprendizaje invi-
sible es aquel que es evidente en los entornos formales, 
es el conocimiento que se adquiere en contextos infor-
males (Cobo y Moravec, 2011). El aprendizaje distribuido 
es aquel que se adapta, es flexible y autónomo, es decir, 
no se encuentra en un solo lugar, espacio y forma, sino 
que presenta una gran diversidad de posibilidades para 
llegar al aprendiz. (Ovalle y Jiménez, 2006).

En las instituciones educativas se habla de tres esce-
narios de incorporación de las TIC, tecnócrata, reformista 
y holístico, que se definen a continuación: 

•	Escenario tecnócrata. La institución educativa 
aprende de y sobre las TIC. 

•	Escenario reformista. Se dan los tres niveles de in-
tegración de las TIC que se apuntan: el aprende de, 
sobre y con las TIC.

•	Escenario holístico: los centros llevan a cabo una 
profunda reestructuración de todos sus elementos 
tanto institucionales como comunitarios. (Marqués, 
2013).

En cuanto a las formas o modalidades de formación 
nos enfrentamos a conceptos como e-learning, b-learning 
o m-learning, en esta idea de seguir clarificando los con-
ceptos, Alemany (2007) menciona que el e-learning es 
la formación que utiliza la red como tecnología de dis-
tribución de la información, sea esta red abierta (Inter-
net) o cerrada (intranet).  El b-learning o blend learning 
es aquel proceso educativo que mezcla la formación en 
espacios virtuales y presenciales, por último tenemos al 
m-learning o mobile learning, que es aquel basado en el 
uso de dispositivos móviles.

Los diseños instruccionales apoyados en las TIC nos 
generan una serie de términos que también es necesario 
clarificar como son el AVA, TPACK, microlearning o rapid 
learning. Para la UAM un AVA es un Ambiente Virtual de 
Aprendizaje que se basa en el conjunto de entornos de 
interacción, sincrónica y asincrónica, donde, con base en 
un programa curricular, se lleva a cabo el proceso ense-
ñanza-aprendizaje, a través de un sistema de adminis-
tración de aprendizaje. Cabero, Marín y Castaño (2015) 
contemplan al diseño del modelo TPACK como aquel 
que conlleva conocimientos tecnológicos, pedagógicos y 
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Para saber más…

Referencias bibliográficas 
UAM. (S.F.). Los ambientes virtuales de aprendizaje. 
Recuperado http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/vir-
tuami/file/int/practica_entornos_actv_AVA.pdf
Cabero, J. (2006). Bases pedagógicas del e-learning. 
Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento 
(RUSC)[artículo en línea]. Vol. 3, n.° 1. UOC. Recuperado 
http://www.uoc.edu/rusc/3/1/dt/esp/cabero.pdf
Ovalle, D. A., y Jiménez, J. A. (2006). Ambiente inteli-
gente distribuido de aprendizaje: Integración de ITS y 
CSCL por medio de agentes pedagógicos. Revista EIA, 
(6), 89-104. Recuperado http://150-8.redalyc.org/ar-
ticulo.oa?id=149216907008
Alemany, D. (2007). Blended learning: modelo virtual-
presencial de aprendizaje y su aplicación en entornos 
educativos. TIC@ aula 2007, 39.
Prensky, M. (2010). Nativos e inmigrantes digitales. 
Distribuidora SEK. Recuperado https://scholar.google.
com/scholar_url?url=http://files.andresalvarez.web-
node.es/200000082-6d2686f279/NATIVOS%2520E
%2520INMIGRANTES%2520DIGITALES%2520(SEK).
pdf&hl=es&sa=T&oi=gsb-ggp&ct=res&cd=0&ei=njYV
WfLgC4mVmAGnpqHAAg&scisig=AAGBfm1jj3hVct9T-
VjNat6ORXaNMkpw_PQ

de contenidos. El micro learning es una metodología de 
aprendizaje que se basa en microcontenidos; en donde 
un participante con alguna barrera principalmente en la 
variable ‘Tiempo’ accede a la información en unidades 
pequeñas de contenido interconectadas. El rapid learning 
es una metodología en donde se desarrollan cursos de 
e-learning rápidamente con la ayuda de un software. 

Actualmente en el contexto de la educación se en-
cuentran términos como código QR, o Realidad Aumen-
tada (RA). Los códigos QR son una imagen bidimensional 
que contiene información textual, vienen a ser como un 
código de barras de los que nos podemos encontrar en 
cualquier producto en un supermercado, pero creando 
un dibujo dentro de un área cuadrada. (Roman, Díaz, 
Puig y Martín, 2012) y la RA  es en la que se añaden 
elementos generados por computadora a la información 
capturada del mundo real. (González, Vallejo, Albusac y 
Castro, 2013).

Alejandro Guadalupe Rincón Castillo.
Maestro en Tecnologías
Informáticas Educativas.

Mónica Xóchitl Velázquez Dueñas.
Maestra en Metodologías 

de la Enseñanza.

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

77
DICIEMBRE             ENERO



White, D. (2011).  Ni “nativos” ni “inmigrantes” sino “vi-
sitantes” y “residentes”. Recuperado https://recursos-
ticparaelaula.files.wordpress.com/2013/02/residentes-
y-visitantes-digitales.pdf.
Cobo, C., y Moravec, J. W. (2011). Aprendizaje invisible: 
Hacia una nueva ecología de la educación. Laboratori 
de Mitjans Interactius/Publicacions i Edicions de la Uni-
versitat de Barcelona.
Román, P., Díaz, M. C., Puig, M., y Martín, Á. (2012). 
Una nueva manera de enseñar a colaborar a través de 
las redes sociales. II Jornadas de Innovación Docente 
de la Facultad de Ciencias de la Educación. Prácticas 
innovadoras en docencia universitaria. Sevilla: Univer-
sidad de Sevilla, Facultad de Ciencias de la Educación, 
Vicedecanato de Innovación Docente y Calidad. Recu-
perado https://fcce.us.es/sites/default/files/docencia/
Mesa4_comunicacion7.pdf
Burbules, N. (2013). Los significados de aprendizaje 
ubicuo’. Revista de Política Educativa, 4, 11-19. Recupe-
rado http://www.redalyc.org/pdf/2750/275031898105.
pdf
Telefónica, F. (2013). Guía Mobile Learning. Recuperado 
http://laboratorios.fundaciontelefonica. com/wp-con-
tent/uploads/2013/01/Guia_MobLearning.pdf.
Marqués, P. (2013). Impacto de las TIC en la educación: 
funciones y limitaciones. 3 c TIC: cuadernos de desarro-
llo aplicados a las TIC, 2(1), 2.
Kurz, C. García, C. y Mcllvenna, J. (2013). La gener-
ación de los Millennials. En The Next Normal. An un-
precedented look at Millennials worldwide” presentada 
en el congreso de ESOMAR 2013. Recuperado http://
www.100research.com/boletines/10_la_generacion_
de_los_millenials_pdf.pdf
González, C., Vallejo, D., Albusac, J. A., y Castro, J. J. 
(2013). Realidad aumentada. Un enfoque práctico con 
ARTOolkit y Blender. España: Bubok Publishing S.L.
ITESM. (2014). Aprendizaje invertido. Recuperado 
http://www.sitios.itesm.mx/webtools/Zs2Ps/roie/oc-
tubre14.pdf
Almenara, J., y Cejudo, M. D. C. (2015). Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC): escenarios for-
mativos y teorías del aprendizaje. Revista Lasallista de 
Investigación, 12(2). Recuperado http://www.redalyc.
org/pdf/695/69542291019.pdf
Cabero, J; Marín, V. y Castaño, C; (2015). Validación de 
la aplicación del modelo TPACK para la formación del 
profesorado en TIC. @tic. revista d’innovació educativa, 
(1) 13-22. Recuperado http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=349541425002
Granados, J. (2015). Las TIC, TAC, TEP, como instrumento 
de apoyo al docente de la universidad del Siglo XXI. Re-
cuperado http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/jspui/
bitstream/123456789/4009/1/VE14.167.pdf
Guerrero, C. (2015). Aprendizaje en rizoma hipertextual. 
Acequias 66, 5-8. Recuperado http://itzel.lag.uia.mx/
publico/publicaciones/acequias/acequias66.pdf.
Gamficación (2017). Qué es la gamificación. Recuperado 
http://www.gamificacion.com/que-es-la-gamificacion.

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

78
DICIEMBRE             ENERO



MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

79
DICIEMBRE             ENERO



El pasado 22 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia de 
entrega del Premio Binacional Valladolid a las Letras, en las 
categorías de cuento infantil y novela, correspondiente a la 
edición XIV. Las instalaciones del Centro Cultural Multiversi-
dad, hoy reconocido por ser un espacio de promoción de la 
cultura, las artes y desde luego, las expresiones literarias, 
fueron engalanadas y convertidas en el digno espacio para 
el acto de premiación.
Un gran trayecto y un esfuerzo de mucha gente lo ha hecho 
de nuevo una realidad. Y es gracias a esto, que se ha vuelto 
un referente en el mundo de las letras y de gran prestigio 
entre los creadores de literatura de México y de Guatemala. 
Un largo camino se ha podido recorrer por la convicción y 
vocación de promover la cultura del libro, por ser solidarios 
con el esfuerzo educativo, por ser partidarios de una edu-
cación integral que recoja y fomente los valores culturales y 
artísticos universales. 
La edición XIV del Premio Binacional Valladolid a las Letras 
inició con la respectiva convocatoria lanzada el día 1 de di-
ciembre del 2016 en el marco de la Feria Internacional del 
Libro (FIL 2016) en Guadalajara, justo al presentarse el cuen-
to y la novela ganadora de la edición XIII. Compromiso final 
de esa edición del Premio, cierre de un ciclo y apertura del 
nuevo.
 El avance y la consolidación del premio se ve reflejado en 
la gran cantidad y calidad de las obras participantes, en cada 
edición aumenta el número de envíos y en la revisión de las 
obras el jurado calificador realiza una tarea escrupulosa y 
severa de ellas, deliberando con entera libertad y profesio-
nalismo para dar su veredicto final.
Para esta edición XIV, la apertura de plicas se realizó bajo la 
supervisión de la licenciada Estela Arroyo Montero, notaria 
136, quien dio fe y apego a las bases de la convocatoria. El 
evento fue de carácter abierto y contó con la asistencia de 
los medios de comunicación, desde ese lugar y en presencia 
de todos, se estableció comunicación directa con los gana-
dores. Sorpresa, incredulidad y luego una gran alegría. 
El día 22 de septiembre del presente año, en presencia del 
Consejo Consultivo, de los directivos de Sistema Educativo 
Valladolid, de los medios de comunicación y de un nutrido 
público, se hizo entrega de lo estipulado en la convocatoria 
a María Yvonne Cárdenas Aguilar, de Mérida, Yucatán, en 
cuento infantil y a Rogelio Pineda Rojas, de la Ciudad de 
México, en novela. En ambos casos se trata de su primera 
obra premiada.

Ganadores del

Binacional
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Un jurado integrado por Erika Zepeda, Emilio Lome y 
como presidente Ana Amelia Arenzana, consideraron 
por acuerdo unánime a “Seres de la noche” el cuento 
ganador de esta edición, señalando en su dictamen 
que “El jurado considera que el premio se otorga por 
la calidad del texto, ya que la autora construye per-
sonajes entrañables explorando aquello que los hace 
irrepetibles; de igual forma crea ambientes donde 
destaca la presencia del misterio en la vida cotidia-
na y en los que se enlazan el humor y el ingenio, a 
través de los cuales se plasman valores como la em-
patía, el respeto y la solidaridad.” Además agregan 
“Los cuentos mantienen en suspenso a los lectores, 
hacen generar hipótesis que se derrumban al final de 
las historias y sorprenden al mostrar la sensibilidad y 
un rostro distinto al que conocíamos de esos temi-
bles seres, lo cual convierte a este libro en una obra 
innovadora y original.” El jurado ha tenido la certeza 
de galardonar a una joven promesa del mundo de las 
letras, esperamos que este premio sea el principio de 
una carrera exitosa.
En la categoría de novela, un jurado integrado por Luis 
Jorge Boone, Luis Carlos Fuentes y como presidente 
Marcelo Uribe, posterior a su deliberación han acorda-
do designar como la novela ganadora la obra titulada: 
“Permite que tus huesos se curen a la luz”, firmada 
con el seudónimo “Cabrito Vudú 1980”. En su acta de 
dictamen señalan: “Además de que la mencionada 
novela cumple con todos los requisitos señalados por 
la convocatoria, su calidad literaria, superior al resto 
de los manuscritos participantes, la hace merecedora 
a ser designada como la obra ganadora. Sobresale la 
búsqueda formal en el uso del lenguaje, así como los 
recursos empleados en la recreación de los diversos 
momentos de la vida del protagonista para dar vida 
a una efectiva autobiografía ficcional.” El ganador de 
la categoría de novela cuenta ya con  obra publicada, 
sin embargo, este premio es el primero y será un gran 
estímulo en su carrera como escritor.
Este largo camino representa un importante peldaño en 
la carrera de éxito y concreción de sueños y anhelos. Por 
otra parte, para el Comité Organizador es un gran reto, 
habida cuenta de la gran calidad de las obras que se 
presentan en cada edición.
Las obras ganadoras serán presentadas en Feria In-
ternacional del Libro (FIL)  de Guadalajara, el 3 de di-
ciembre del presente año. Qué mejor estímulo que la 
feria del libro más grande e importante a nivel inter-
nacional para dar a conocer las obras ganadoras y a 
sus autores. 
Para Sistema Educativo Valladolid y Multiversidad 
Latinoamericana es motivo de orgullo y satisfacción 
ver coronado con éxito el esfuerzo realizado por la 
directora del Premio, por los jurados, por su consejo 
consultivo, y desde luego por los participantes y ga-
nadores.

¡¡Muchas felicidades a todos!!

Días de pesar y esperanza

En estos momentos en los que nos disponemos 
a entregar  el Premio Binacional Valladolid a las 
Letras a los ganadores de la edición XIV, no po-
demos dejar de pensar en quienes sufren a con-
secuencia de los terribles movimientos telúricos 
en el centro y sur de nuestro país. Tampoco  olvi-
damos el miedo, la tragedia y el pesar de los que 
sufren, sobre todo de aquellos que tenían poco, y 
ahora lo han perdido.
Ese pesar a la distancia se lleva en el alma, en la 
conciencia, en la mente y el espíritu de todos no-
sotros. Hoy  somos sensibles porque la literatura 
lo es, a la tragedia humana que se vive como pe-
sadilla de la que no se puede despertar. Las pa-
labras se ahogan en las gargantas enmudecidas 
por el dolor, palabras tristes y dolorosas. Palabras 
cargadas de pesar.
La esperanza también se hace presente y brota 
de lo más hondo de los seres humanos. Esperan-
za y solidaridad, valores que parecían ajenos y 
perdidos, ahora brotan en borbotones de la mano 
de una renacida solidaridad humana. Imágenes 
de la esperanza, de la fe, del amor al prójimo, 
de reconocerse en los desconocidos como espejo 
del dolor.
La literatura es también eso, esperanza y rena-
cer, brota de lo más hondo del ser humano, es su 
esencia, su signo vital. El hombre ante el pesar y 
la esperanza se refugia en la literatura, esta se 
convierte en el asidero que lo preserva como ser 
vivo, humano y generoso.
Hoy, aquí, para los que sufren nuestra plegaria y 
solidaridad.

Texto leído en homenaje y recordatorio a los 
damnificados.
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TIEMPO DE

LECTURA

BERTA ISLA
Autor: JAVIER MARÍAS
Editorial: ALFAGUARA

Muy jóvenes se conocieron Berta 
Isla y Tomás Nevinson en Madrid, y 
muy pronta fue su determinación de 
pasar la vida juntos, sin sospechar 
que los aguardaba una convivencia 
intermitente y después una desapa-
rición. Tomás, medio español y me-
dio inglés, es un superdotado para 
las lenguas y los acentos, y eso hace 
que, durante sus estudios en Oxford, 
la Corona ponga sus ojos en él. Un 
día cualquiera, “un día estúpido” 
que se podría haber ahorrado, condi-
cionará el resto de su existencia, así 
como la de su mujer.
Berta Isla es la envolvente y apasio-
nante historia de una espera y de 
una evolución, la de su protagonista. 
También de la fragilidad y la tena-
cidad de una relación amorosa con-
denada al secreto y a la ocultación, 
al fingimiento y a la conjetura, y en 
última instancia al resentimiento 
mezclado con la lealtad.

Autor: : R.J. PALACIO
Editorial: NUBE DE TINTA

Su cara lo hace distinto y él sólo 
quiere ser uno más. Camina 
siempre mirando al suelo, la 
cabeza agachada y el fleco tra-
tando en vano de esconder su 
rostro, pero, aun así, es objeto 
de miradas furtivas, susurros 
ahogados y codazos de asom-
bro. August sale poco, su vida 
transcurre entre las acogedoras 
paredes de su casa, en com-
pañía de su familia, su perra 
Daisy y las increíbles historias 
de La guerra de las galaxias.
Este año todo va a cambiar, 
porque va a ir, por primera vez, 
a la escuela. Allí aprenderá la 
lección más importante de su 
vida, la que no  se enseña en las 
aulas ni en los libros de texto: 
crecer en la adversidad, acep-
tarse tal como es, sonreír a los 
días grises y saber que, al final, 
siempre encontrará una mano 
amiga.

EXTRAORDINARIO

EVA
MÁS ALLÁ 
DEL INVIERNO

Marzo de 1937. Mientras la Guerra Ci-
vil sigue su trágico curso, una nueva 
misión lleva a Lorenzo Falcó hasta Tán-
ger, turbulenta encrucijada de espías, 
tráficos ilícitos y conspiraciones, con 
el encargo de conseguir que el capitán 
de un barco cargado con oro del Banco 
de España cambie de bandera. Espías 
nacionales, republicanos y soviéticos, 
hombres y mujeres, se enfrentan en 
una guerra oscura y sucia en la   que 
acabarán regresando peligrosos fan-
tasmas del pasado.

A raíz de una tremenda tormenta de nieve en 
Nueva York, Isabel Allende nos presenta a tres 
personajes que se hallan en el invierno de su 
vida: una atrevida mujer chilena, una joven 
guatemalteca indocumentada y un cauteloso 
profesor universitario. Pero todos ellos, unidos 
por una dramática aventura, descubrirán su 
fuerza interior y el verano invencible que lle-
van en el alma.

Autor: ARTURO 
PÉREZ - 
REVERTE
Editorial: 
ALFAGUARA

Autor: ISABEL ALLENDE
Editorial: PLAZA & JANÉS

MIL VECES 
HASTA 
SIEMPRE

ORIGEN

En su esperado regreso, John Green, 
el aclamado y premiado autor de 
Bajo la misma estrella y Ciudades 
de papel, nos cuenta, con una clari-
dad desgarradora e inquebrantable, 
la historia de Aza en esta brillante 
novela sobre el amor, la resiliencia 
y el poder de la amistad para toda 
la vida.

Robert Langdon, profesor de simbología e 
iconografía religiosa de Harvard, acude al 
Museo Guggenheim Bilbao para asistir a un 
trascendental anuncio que <cambiará la faz 
de la ciencia para siempre>. El anfitrión de 
la velada es Edmond Kirsch, un joven mul-
timillonario cuyos visionarios inventos tec-
nológicos y audaces predicciones lo han con-
vertido en una figura de renombre mundial. 
Brillante exalumno de Langdon, se dispone 
a revelar un extraordinario descubrimiento 
que dará respuesta a las dos preguntas que 
han obsesionado a la humanidad desde el 
principio de los tiempos.
Al poco tiempo de comenzar la presentación, 
meticulosamente orquestada por Edmond 
Kirsch y la directora del museo, Ambra Vidal, 
estalla el caos para asombro de cientos de in-
vitados y millones de espectadores en todo el 
mundo. Ante la inminente amenaza de que 
el valioso hallazgo se pierda, Langdon y Am-
bra, perseguidos por un atormentado ene-
migo, deben huir a Barcelona e iniciar una 
carrera contrarreloj para localizar la críptica 
contraseña que les dará acceso al revolucio-
nario secreto de Kirsch.
Siguiendo un rastro de pistas compuesto por 
símbolos ocultos en obras literarias y de arte 
moderno, tendrán pocas horas para intentar 
desvelar la fascinante investigación de Kir-
sch… y su sobrecogedora revelación sobre el 
origen y el destino de la humanidad.

Autor: JOHN 
GREEN
Editorial: 
NUBE DE TINTA

Autor: DAN 
BROWN
Editorial: 
PLANETA
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