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E
n cualquier aspecto de la vida donde haya el desempeño de una actividad, debe 

tenerse contemplada una evaluación del trabajo que se está realizando, lo cual 

permitirá comprobar si los resultados son acordes  con los objetivos propuestos, de 

no ser así, en qué porcentaje se cumplió con dichos objetivos y cuáles fueron las 

causas internas y externas que impidieron alcanzar la meta deseada. Este tipo de análisis 

debe de hacerse, no para buscar culpables, sino para que las personas involucradas en el 

proyecto, se aboquen a corregir el rumbo si es necesario, a plantear estrategias, propuestas 

de trabajo que permitan pensar en la posibilidad de que ahora sí será más factible pensar 

en alcanzar los resultados esperados.

Si en cualquier aspecto de la vida, es indispensable la evaluación del trabajo realizado, 

el desempeño docente no puede ser la excepción, ocurre en todos los países del mundo 

y en México empezó a darse a partir del 2013, sin embargo, la implementación de este 

programa no ha sido bien recibida por los docentes porque la han percibido como una 

práctica represora que pone en peligro su estabilidad laboral, pues su permanencia 

depende de los resultados de la  evaluación, la cual no debe supeditarse a un resultado 

numérico. 

El problema de la educación en México es muy complejo, para intentar tratar de 

entenderlo, implica estudiar los distintos programas educativos que se han implementado, 

los usos y costumbres tan arraigados en algunas regiones del País, que subsisten desde 

la época prehispánica que resultan muy difíciles de erradicar, implica adentrarse en las 

poblaciones enclavadas en partes serranas inaccesibles para vehículos de motor y darse 

cuenta de las condiciones sociales y económicas en que subsisten sus habitantes.

Estos son sólo unos cuantos ejemplos de lo complicado que resulta estudiar la cuestión 

educativa en México, por lo tanto, la evaluación del Servicio Profesional Docente, debe 

verse como una oportunidad para mejorar, para implementar estrategias que nos 

permitan escalar posiciones dentro de la OCDE y otros organismos internacionales, 

y en la implementación de esas estrategias, deberá tomarse muy en cuenta uno de los 

actores principales, que es el docente y que éste deje de verla como un pretexto para tener 

controlados a los maestros e3 impedir que manifiesten sus inconformidades, pues, los que 

lo hagan, corren el riesgo de quedarse sin trabajo a través de las próximas evaluaciones. 

En la medida en  que el docente  cuente con el apoyo de los tres órdenes de gobierno, 

en la medida en la que esté tranquilo sin preocuparse por la permanencia dentro del 

Sistema Educativo Nacional; cuando las autoridades y la sociedad en general valoren 

y reconozcan la gran importancia del desempeño docente y todo lo que puede aportar 

en pro del desarrollo del país, se podrá pensar que se están haciendo las cosas para que 

México empiece a encaminarse con pasos firmes hacia el desarrollo.
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“Revista Multiversidad 
nació con la vocación 
de trascender y estoy 
seguro que no ha fallado 
en su propósito de 
compartir mediante sus 
publicaciones el arte de la 
educación”.
Samantha González

“Agradezco infinitamente 
a todo el equipo editorial 
de Revista Multiversidad, 
ya que nos han brindado 
una de las mejores 
revistas del país. Disfruto 
cada uno de sus artículos”.
Alejandro Romero

“Cuando descubrí Revista 
Multiversidad quedé 
enamorada de ella, 
su contenido está tan 
moldeable y fácil de leer 
que la llevo a clase para 
compartir con mis alumnos 
algunos de sus artículos”.
Elena García
 
“El diseño que emplean en la 
revista te transporta a como 
si estuvieras dentro de cada 
uno de sus artículos”.
Jorge Macías

“Estoy contenta, me agradó 
saber del contenido de 
la revista, espero y sigan 
produciendo éxitos en 
abundancia”.
Lorena Zeledón

“A todo el departamento 
editorial: aprovecho 
esta oportunidad para 
agradecerles por la infinidad 
de información, cultura y 
entretenimiento que nos 
brindan en cada edición”.
Simón Lizárraga

“Quiero felicitarles por esta 
revista tan interesante.  Ser 
parte de sus suscriptores activos 
y leer sus artículos me llena de 
satisfacción ya que me sirven 
como no tienen idea en mi 
centro de trabajo.  Ojalá en el 
próximo número pudiera salir 
algún artículo acerca de: Las 
competencias y los aprendizajes 
en un mundo globalizado”.
César Reyes

LA COMUNICACIÓN NOS UNE
Nos interesa saber tu opinión.
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A
l leer el título, seguramente usted 
se preguntará: ¿Por qué insistir en la 
necesaria transformación de nuestras 
clases? 

Para responder esta interrogante los invito a 
conocer cuál es el estado actual de la calidad de 
muchas clases y así poder valorar la magnitud de 
la interrogante que se analiza. 

Como es conocido, en la clase se deben dar las 
condiciones necesarias para fundir la enseñanza 
y la educación en un proceso único que dote a los 
alumnos de conocimientos, hábitos, habilidades y 
valores, desarrolle sus capacidades cognoscitivas; 
así como las cualidades de su personalidad en 
correspondencia con las exigencias de la sociedad 
contemporánea.

Sin embargo, en las clases se manifiestan 
diversas cuestiones que se constituyen en 
causales de los bajos niveles de aprendizaje que 
alcanza el alumnado. Entre ellas, destacan:

• Las clases se planifican, en muchos casos, 
sin tener en cuenta un real diagnóstico de la 
personalidad de los alumnos. 

• El contenido a impartir no siempre parte del 
conocimiento previo que conocen los alumnos, 
lo que afecta el carácter significativo de este 
proceso.

• Los métodos de enseñanza, en contadas 
ocasiones, tienen en cuenta el carácter interno 
de la personalidad, por lo que no siempre los 
docentes alcanzan con su labor el desarrollo del 
segundo nivel motivacional, el que se relaciona 
con la formación de valores y convicciones.

• La evaluación se centra, casi exclusivamente, 
en el dominio reproductivo de contenidos; en 
otras palabras, un importante porcentaje de 
docentes se sienten satisfechos con el hecho 
de que los alumnos desarrollen su capacidad 
memorística. 

• No se implementan en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje las diferentes 
tipologías de clases existentes en la Didáctica 
contemporánea, lo que provoca que el alumnado 
recibe clases tras clases nuevos contenidos, 
pero la posibilidad de sistematizarlos e incluso 
evaluarlos en clases, no de manera impositiva, 
sino para retroalimentar lo aprendido y 
desarrollador la personalidad, es casi nula.

Sin embargo, en este artículo no se 
profundizará en todas las limitantes anteriormente 
presentadas; sino se estará haciendo referencia 
a la última de las limitantes mencionadas. Nos 
estaremos refiriendo a la tipología de clases 
que se imparte en la educación escolarizada 
contemporánea, ya que constituye una cuestión 
que es clave para garantizar la calidad de la 
educación y que no siempre es correctamente 
analizada.

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

6
ABRIL              MAYO



claves para la calidad 
de la educación

Clases de 
sistematización

y evaluación: 

Yudelsi Zayas Quesada
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En relación con este tema, han sido 
planteadas diferentes tipologías de clases, 
algunos pedagogos clasifican la tipología de 
clases identificando la relación entre lo teórico 
y lo práctico (Collazo; Puentes. 1992). Por ende, 
reconocen la existencia de dos tipos de clases, 
las de carácter teórico, donde se profundizan 
los conceptos, los principios, las leyes y demás 
postulados del contenido por aprender; y las 
prácticas, donde se desarrollan tareas, ejercicios, 
actividades experimentales, con el objetivo de 
aplicar el conocimiento objeto de estudio.

Para este trabajo, no se asume esta tipología 
de clase y se discrepa al respecto, ya que, desde 
nuestro punto de vista, en toda clase se puede 
poner de manifiesto la unidad entre la teoría y 
la práctica.  En la clase se puede presentar la 
teoría y también enseñar la aplicación de dicha 
teoría, se puede ejemplificar, comparar, realizar 
ejercicios y problemas. Es decir, la teoría y la 
práctica siempre están presentes y no tiene 
sentido caracterizar los tipos de clase de acuerdo 
con dicho criterio.

La tipología que se asume en este artículo 
está vinculada con las funciones que desarrollan 
las clases (Rico. 1996); según este criterio las 
clases pueden ser de:

• Introducción de un nuevo contenido. 
• Asimilación o de desarrollo del contenido.
• Sistematización del contenido.
• Evaluación del aprendizaje.

¿Por qué asumir esta tipología? 
Esta tipología explica de forma científica los 
procesos por el que transcurre el aprendizaje; por 
ende, la enseñanza debe estar fundamentada en 
dichos procesos.

Sin embargo, resulta obvio que un elevado 
número de los docentes de la educación básica no 
han sido formados, ni capacitados didácticamente 
en base a esta tipología de clases. Por ende, 
en los niveles educativos básicos predominan 
las clases de introducción y asimilación de 
contenidos, quedando sin implementar las clases 
de sistematización y evaluación del aprendizaje.
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Vamos a profundizar brevemente en la significatividad de esta tipología de clases.

• Clase de introducción de un nuevo contenido  
En este tipo de clase el alumno se inicia en la apropiación del contenido.  Estas clases facilitan la 

aplicación del diagnóstico de aprendizaje del alumnado para valorar los conocimientos antecedentes 
o preconceptos que posee. Además, favorecen la motivación inicial y la familiarización con el nuevo 
contenido por aprender.

• Clase de asimilación o desarrollo del contenido  
En este tipo de clase el alumnado trabaja una serie de estrategias didácticas en función de 

aprender el contenido de estudio: conceptos, leyes, postulados, y se facilita, además, el desarrollo de 
habilidades, valores, cultura.  En otras palabras, las clases de asimilación o desarrollo del contenido 
centran su atención en el dominio del conocimiento por aprender; así como en las habilidades y 
valores de la personalidad en desarrollo. 

• Clase de sistematización del contenido
En este tipo de clase el alumnado integra y aplica los contenidos que fueron objeto de aprendizaje, 

lo que le posibilita encontrar las nuevas cualidades o relaciones resultantes del conocimiento estudiado. 
En estas clases se desarrollan seminarios, actividades prácticas, ejercicios aplicativos y creativos; se 
basan fundamentalmente en el aprendizaje colaborativo en el grupo escolar.

• Clase de evaluación del aprendizaje
En este tipo de clase el profesor y los alumnos valoran la calidad del aprendizaje desarrollado. 

El énfasis de estas clases no es la evaluación fría; sino es la aplicación de actividades en clases que 
den paso a la retroalimentación de lo aprendido, fundamentalmente mediante la autoevaluación y la 
coevaluación. Estas clases deben capacitar al alumnado en cuanto a la tipicidad de ejercicios, tareas 
o actividades que formarán parte de los exámenes finales y deben familiarizarlos con las rúbricas 
evaluativas que se apliquen.
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La tendencia en la Didáctica contemporánea 
de la escuela básica es elevar el porcentaje 
de clases de sistematización y evaluación. Es 
decir, pasar en las clases de las interrogantes 
didácticas: “¿qué aprender?” características 
de las clases de introducción y asimilación 
de contenidos a las interrogantes cognitivas: 
¿cómo aprender?, ¿para qué aprender?, ¿con 
qué aprender?, ¿dónde aprender? Todas ellas 
desde una base orientadora de actividades, 
tareas y ejercicios que faciliten la motivación, el 
aprender a aprender, el aprender haciendo; así 
como, el fortalecimiento de la metacognición, 
los valores y la cultura integral.

En función de garantizar lo anterior, se 
debe diseñar curricularmente el plan de 
estudio de cada grado escolar en función 
de insertar y proporcionar espacios a un 
número mayor de clases de sistematización 
y evaluación del contenido y del aprendizaje.

La Didáctica contemporánea y los 
operativos de calidad de la educación 
tanto nacionales como internacionales 
vienen demostrando que los niveles de 
aprendizajes son bajos, fundamentalmente 
en aquellos lugares donde prácticamente no 
se implementan las clases de sistematización 
y evaluación.

Estas clases son las que posibilitan que 
el alumnado consulte diferentes formas de 
conocimientos, identifique informaciones y 
conocimientos nuevos, resuma informaciones, 
llegue a conclusiones, plantee ejemplos, 
diseñe mapas conceptuales y cuadros 
sinópticos, realice fichas de contenidos, 
solucione situaciones problémicas. 

A modo de conclusión, se puede plantear 
que la clase fue, es y será la forma fundamental 
del proceso de enseñanza – aprendizaje. Es 
la forma organizativa científica y cultural 
mediante la cual el docente, en el transcurso 
de un período de tiempo y en un lugar 
establecido, dirige la actividad cognoscitiva 
de un grupo de alumnos, teniendo en 
cuenta sus particularidades individuales y 
sus conocimientos antecedentes, utilizando 
medios y métodos de enseñanza que crean 
condiciones propicias para que todo el 
alumnado aprenda los fundamentos de lo 
estudiado para que desarrollen las habilidades 
y valores socialmente demandados.
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Es en la clase donde se expresan los diferentes 
componentes del proceso de enseñanza - 
aprendizaje. Sin embargo, no todas las clases 
tienen igual clasificación y existen diferentes 
criterios para hacerlo. 

Uno de los criterios más aceptados es el que 
tiene en cuenta las funciones de las clases. En 
correspondencia con este criterio, en las escuelas 
se implementan, fundamentalmente, las clases 
de introducción y asimilación del contenido; 
sin embargo, se demanda formar y capacitar a 
los docentes para que implementen clases de 
sistematización y evaluación del aprendizaje.

Estos tipos de clases - sistematización 
y evaluación del aprendizaje – son las que 
garantizan el cumplimiento de las metas de 
la educación contemporánea; se demanda, 
entonces, aprovechar de inmediato todas las 
potencialidades de dichas clases como vía para 
que las nuevas generaciones sean portadoras 
de los conocimientos, habilidades y valores que 
demanda el desarrollo presente y futuro de 
México.

Yudelsi Zayas Quesada.
Supervisora Educativa de Sistema Valladolid.
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E
stoy muy confundido con nuestros comporta-
mientos y reacciones ante el desempeño de 
las figuras deportivas, artísticas y culturales. 
Por momento pareciera que lograr el éxito 

es merecedor de todas las burlas y agresiones que 
pueden salir de mentes con poco oficio y menos 
beneficio. 

Debo confesar que disfruto mucho presenciar 
el deporte y la cultura, más en aquellas etapas o 
situaciones donde todavía no logran mezclarse los 
intereses profesionales los olfatos comerciales  y 
representantes mercadológicos que en su intención 
de buscar y atraer  los millones de dólares a los bol-
sillos y a las comisiones personales ponen en riesgo 
los principios que enaltecen la pasión, la disciplina, 
la perseverancia, la cultura del esfuerzo y el espíri-
tu de sacrificio, motivo que dio vida a movimientos 
como  el olímpico  desde hace más de una centena 
de años  y en el caso del arte a las películas hechas 
con más pasión que presupuesto,  que las vemos 
con mayor frecuencia en muestras internacionales, 
porque en las grandes salas se enfocan a lo que 

vende, sea lo que sea.
Esto me genera una profunda inquietud con dejo 

de tristeza al ser testigo de los famosos chistes o 
burlas de los denominados “memes” en contra de 
una joven mexicana de tan solo 24 años que tiene 
el honor de formar parte del selecto grupo de de-
portistas que participa por premios internacionales 
en una disciplina tan poco incentivada por la política 
deportiva nacional como lo es la gimnasia.

Me refiero a Alexa Moreno, quien ha entrado a 
la historia del deporte nacional al ser la primera mu-
jer que logra una medalla, fue de bronce en la prue-
ba de salto de caballo en el Campeonato Mundial 
de Gimnasia. ¿Cómo llamar esta historia que pasó 
del tremendo bullying de las Olimpiadas de Brasil 
que, de obesa, traga tacos y hot dogs, al pódium 
mundial? Cómo dejar de admirar a una joven que 
rompe con el estereotipo de belleza a través de sus 
fortalezas de carácter y su temple para reponerse 
de los ataques de personas que no aspiran a nada, 
solo a descalificar o demeritar como una defensa a 
sus incompetencias propias.

Óscar García

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

14
ABRIL              MAYO



Esto sucede en el mes de noviembre 
del  2018, al mismo  tiempo que la película 
“Roma”, del multipremiado director de cine 
mexicano Alfonso Cuarón inicia su camino 
a los premios del cine mundial con una tre-
menda propuesta de actores que sin nin-
gún tipo de estudios de arte llenan la pan-
talla  de los cines y los hogares causando 
gran asombro con su talento innato, pero 
desafortunadamente, una multitud de me-
mes para la protagonista de la historia, una 
joven indígena oaxaqueña, de un pueblo 
llamado Tlaxiaco con una población menor 
a los cuarenta mil habitantes. Yalitza Apari-
cio, la revelación como actriz, es la sensa-
ción en México y su imagen aparece en las 
portadas de reconocidas revistas de moda 
como Vanity Fair, Vogue entre otras. Hoy 
la recién egresada maestra de educación 
Preescolar ocupa espacios en los principa-
les programas de variedades de la Unión 
Americana en la campaña de promoción 
de la película, que al momento que escribo 
esta columna ya se hizo acreedora al Globo 
de Oro y compitió en los famosos Óscar, de 
la Academia de las Ciencias y las Artes.

Como en la mayoría de las ocasiones 
este gran hecho que debería generar un 
tremendo sentimiento de orgullo como 
país, más si lo consideramos un reconoci-
miento a lo diverso y lo plural, desde sus 
diferentes tonos, formas, matices y colores, 
con la oportunidad de romper estereotipos 
o cánones de belleza, ha propiciado un 
efecto desalentador, el arte de demeritar.

Y entonces, en lugar de unirnos en la 
celebración de logros de nuestros compa-
triotas nos enfocamos a lo banal, para dar 
espacio a todas nuestras frustraciones dis-
frazadas de críticos de moda y en la oscuri-
dad del anonimato de las redes.

Un día después de celebrar el logro de 
otro premio internacional la potencial ac-
triz está en el ojo del huracán dentro de las 
redes sociales, igual que cuando posó en 
la famosa revista de moda Vogue, siendo 
atacada con comentarios mega despecti-
vos porque una persona con rasgos como 
los de ella no cuadra en ese espacio, y no 
tiene derecho a usar ropa de marcas “ex-
clusiva para cierto tipo de personas”.

Hágame usted favor, en una época tan 
“abierta de expresiones” mostramos con 
nuestros comportamientos un mundo ce-
rrado, una mente poco elástica y un cla-
sismo adquirido no sé dónde, para hacer 
víctima a quien se pueda del decadente fe-
nómeno de los “memes”, para mí un disfraz 
social del acoso en todas sus expresiones y 
denominaciones.
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Y con nuestros comportamientos los mexicanos nos 
consagramos como los expertos en el arte de demeritar 
y demeritarnos, y es en este punto donde quiero iniciar 
mi reflexión apoyándome en algunas preguntas.

Como padre de familia, ¿cómo te sientes que un hijo 
tuyo forme parte de una delegación Olímpica o de una 
película de clase mundial? Desde mi punto de vista yo 
no cabría de ancho por tal honor, porque para formar par-
te de una delegación debo de pasar innumerables prue-
bas de clasificación que llevan un cúmulo de sacrificios 
y esfuerzos, esta joven inició su camino al Mundial de 
Gimnasia desde los tres años. Y ha logrado clasificarse 
en una de las pruebas denominada salto de caballo de 
gimnasia artística. En el caso de Yalitza, su casting fue 
un total golpe de suerte súper bien aprovechado, cuánto 
pagaríamos muchos por una experiencia de tal tipo.

¿Tienen el mismo apoyo la gimnasia y las produc-
ciones de cine, que el futbol soccer y las ofensas al in-
telecto de las famosas telenovelas, programas que nos 
tienen saturados todos los días, unos con la promesa 
de pasar al quinto partido que no se cumple y otros con 
mostrar la realidad de nuestra sociedad con muy poco 

acierto y certeza?
Claro que además de su disciplina, esta joven mexi-

cana, Alexa Moreno, debe ser más motivo de orgullo 
y ejemplo para nuestros jóvenes y sus familias porque 
no hay patrocinadores y los Gobiernos no invierten en 
promoción suficiente que les permitan aspirar a mayor 
fogueo a nivel internacional, cuántos sacrificios econó-
micos de toda la familia para que su hija logre un sueño 
de estar con los mejores del mundo, y ser una de las 
mejores del mundo. 

La historia de Yalitza llegó a uno de los programas 
más vistos de los Estados Unidos “The Tonight Show 
with Jimmy Fallon”, mostrándola como un ejemplo para 
muchas mujeres que se pierden en el mundo de los 
miedos. 

Entonces ¿Quiénes son los que disfrutan demeritar?
Seguramente aquellos que no se atreven ni inten-

tan hacer nada en su vida personal y profesional, ya 
que es más fácil criticar que ponerse en acción. Perso-
nas que cumplen la estadística que es más fácil ver lo 
malo que lo bueno, pero que la frustración es un reflejo 
de sus propios pensamientos.
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¿Todos debemos tener el mismo prototipo para 
marcar el éxito?

Claro que no, todos somos diferentes y es un gran 
reto para los jóvenes no dejarse llevar por un rol mode-
lo y aceptarse como son. Imagínate decir que una per-
sona que mide 1.50 metros y pesa 50 kilos esté senten-
ciada por los juicios a no aspirar a lo que más le gusta. 
O debería ser cuestión de admiración y orgullo ver que, 
a pesar de su estructura ósea, esta joven ejemplo es 
capaz de saltar casi dos metros y medio y hacer giros 
perfectamente sincronizados que la han llevado a estar 
entre las mejores del mundo. ¿Puedes descifrar el nivel 
de horas extras de entrenamiento para alcanzar estos 
niveles de competencia?

¿Por qué solo personas de cierta clase y de ciertos 
estudios deben aspirar a las oportunidades? ¿acaso ser 
indígena es el mayor demérito de una nación o su dis-
ciplina, sus ganas de salir delante de buscar sus sueños, 
los privilegia de afrontar con mucha dignidad todas las 
injusticias que los limitados sociales les imponemos?

La respuesta a estas preguntas me invitan a una re-
flexión más profunda ¿cuándo vamos a dejar de crear 
ídolos en perfiles de personas que logran sus cuerpos 
a base del camino rápido, de innumerables cirugías es-
téticas para evitar el esfuerzo del día a día, o estable-
ciendo como ejemplo personas que sin aplicar una es-
cala de valores en sus comportamientos llegan al éxito 
profesional con un gran impacto en el hacer dinero a 
como sea?

¿Cómo queremos una sociedad más justa si el arte 
para demeritar la cultura del esfuerzo es el común de-
nominador actual?

Te invito a enriquecer tus reflexiones visitando la 
página Oscar Garcia Coach.

Óscar García.
Certificado como Coach Internacional por 
Newfield Consulting. Director General de 

Universidad TecMilenio Campus Mazatlán.
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La evaluación
diagnÓstica
y su 
importancia

La evaluación diagnóstica se asume como la 
primera etapa de la intervención docente y 
forma parte de la planeación. A la evaluación 
diagnóstica se le concibe como las pruebas 

que se aplican a los estudiantes en el inicio de un 
ciclo escolar o como los exámenes de admisión 
que se aplican a los estudiantes o a los candidatos 
interesados a laborar en un plantel educativo.

Regularmente los contenidos del diagnóstico 
los selecciona el evaluador y los autoriza el direc-
tor en función al logro del aprendizaje que se es-
pera alcanzar por parte de los estudiantes o cole-
gas. Así también, las sugerencias que se realizan 
a los evaluados por los resultados de las pruebas 
responden a la comparación de una estandari-
zación que se antoja deseable en los candidatos 
que responden a la prueba. Sin embargo, quedar-
se solo con la primera impresión derivada de una 
primera evaluación no es suficiente para asociar 
méritos o descalificar a un talento en potencia. 

Lo cierto es que la evaluación diagnóstica 
tiene los buenos propósitos de que los evalua-
dos, llámense el profesorado, los capacitadores, 
los estudiantes y los colegas, descubran lo que 

dominan para un mejor desenlace de lo que se 
viene. Es así que la detección anticipada de ma-
nera continua aumenta la certeza de lo que gra-
dualmente los evaluados logran en el proceso al 
nivel de desempeño o de reflexión final, tanto 
en lo referente a los contenidos curriculares y 
como en las vivencias. Y no menos importan-
te es que los resultados diagnósticos indican las 
dificultades y ofrecen la oportunidad de realizar 
los ajustes tanto en la planeación como en la 
mediación. 

Y así los evaluados continúen con mayor cer-
teza hacia el logro del aprendizaje esperado, a im-
plementar acciones que mejoren el cumplimiento 
del logro y así se favorece en los tiempos y en 
los éxitos de logro del proyecto, se potencia el 
talento de los evaluados y del evaluador en lo que 
respecta al ser, el convivir, el conocer o el hacer, 
según corresponda y de paso se fortalece el papel 
de la escuela. Cabe destacar que el diagnóstico 
es una actividad habitual en cualquier ámbito, no 
es una actividad exclusiva del mundo académico 
el descubrir lo que se sabe y lo que se ignora, y 
luego o se subsana o se continúa. 

preventiva 
para el
logro de los 
aprendizajes
María de Lourdes González Peña
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Indudablemente que en el diagnóstico se 
sugiere que factores como la parsimonia y la 
paciencia se den cita, porque en ocasiones al 
profesorado le acongoja el tiempo por los te-
mas comprometidos que aún faltan cumplir, 
y si encima se suma en ello la presión que 
ejerce contexto institucional, pues entonces 
que el profesorado o los capacitadores a ve-
ces deciden de manera no intencionada o 
intencional prescindir del diagnóstico porque 
asumen que les toma minutos y presuponen 
resultados sin una detección para justificar el  
continuar con los temas. 

Sin embargo, es necesario hacer los aná-
lisis de que al omitir la aplicación de la prueba 
diagnóstica se dejan de vigilar las metas y el 
evaluador indica el rumbo pese a la ausencia 
de resultados que indiquen los avances gra-
duales o las dificultades de los estudiantes 
hacia el aprendizaje esperado. Así también, 
quien evalúa necesita clarificar y precisar las 
interrogantes diagnósticas que formula a los 
estudiantes o los colegas, porque en ocasio-
nes se formulan preguntas tales como: ¿en-
tendieron?, ¿tienen alguna pregunta?, ¿al-
guien me dice de qué trató la clase anterior?

Pero, es que una pregunta imprecisa 
puede dar pie a una respuesta que no per-
mita precisar los logros o las dificultades que 
se requieren trabajar con los evaluados. Y 
puede ser más grave si asume al diagnós-
tico como un procedimiento de rutina, tam-
bién ello explicaría el poco interés para el 
mismo. Lo cierto es que el rescate de datos 
requiere mejorarse porque la detección du-
rante todo el proceso apoya a enmendar o a 
iluminar hacia el camino de logro y mejoran 
las probabilidades de éxito del aprendizaje 
esperado. 

También suele ser grave que las pregun-
tas que componen el diagnóstico ambicio-
nen que los estudiantes o colegas plasmen 
una respuesta donde enuncien de manera 
casi admirable cada una las palabras, tal 
como aparecen en los textos que los reco-
gen y encima les asocian el mérito por hacer 
gala del apego. Es inquietante, tomando en 
cuenta que en las discusiones académicas 
el profesorado continuamente señala que 
se espera potenciar en los estudiantes los 
análisis críticos usando los contenidos curri-
culares. 
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Y si se sigue aplicando el diagnóstico sin es-
perar que los estudiantes usen las teorías para 
explicar aportes o transformaciones de experien-
cias que han dado en el contexto que les rodea, 
pues que se dejan de rescatar las vivencias que 
mejor dominan y también se desconocen las 
dificultades que tienen para apoyarles. Analizar 
que si la evaluación se enfoca más en valorar la 
adquisición de conocimientos conceptuales es 
porque se centra en el objeto de conocimiento 
y no en el sujeto que conoce (Gómez & Miralles, 
2015). 

Tener presente el papel de los estudiantes 
ante las respuestas puede generar pánico escé-
nico al verse expuestos y de igual manera pasa 
con los maestros, evitan colocarse en situacio-
nes de riesgo, pretendiendo diseñar pruebas, dar 
muestra de lo que dominan ellos y no los alum-
nos, y eso explica el academicismo exagerado 
y en ello dinamitan al alumno, pero la escuela 
no es un campo de batalla, sino un espacio para 
mostrar al menos la convivencia en un sistema 
pequeño, dando mejores ejemplos. Y entonces 
se requiere caminar hacia una evaluación esco-
lar del profesorado y de los evaluados enfocada 
al bien-estar. Analizar que en el interior sin ser 
la intención, no se encierren relaciones de po-
der y donde la estructura a un sistema jerárquico 
prevalezca en el proceso y así se menoscabe la 
autoestima de uno y otro. Y entonces aparece la 
indignación que pueda que aflore una escasa ad-
miración menoscabando la labor docente.

El diagnóstico también supone la gestión del 
conocimiento y en ello la incertidumbre es un 
componente central para potenciar a los estu-
diantes a ser críticos, porque es que al final no 
vivimos en un contexto de certeza, es necesario 
mostrar esto a los estudiantes y lo deseable es 
que ellos también se sumen a formular pregun-
tas que se respondan con experiencias, con teo-
rías, con historia, con prácticas ciudadanas en un 
plano real. Incluso llegando a ser más creativos 
que los catedráticos, y a veces son los estudian-
tes quienes sorprenden al profesorado de cómo 
vivir bien en el plano de la incertidumbre. Pero 
las declaraciones y las certezas son las que en 
mayor medida predominan en las aulas y lo de-
seable es que en mayor medida los profesores 
brinden las experiencias formativas de incerti-
dumbre a los estudiantes (Santos, 2017). 

Inquieta el enfoque que se da al diagnóstico, 
de mirarle con esa certeza o restarle importancia 
con preguntas imprecisas o simbolizarlo como 
una evidencia sumativa a dar resultado de una 
nota cuantitativa. Y es que se necesita ocupar-
se de los análisis simplistas y mirar la evaluación 
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diagnóstica con la complejidad, porque si en las 
manos del evaluador se encuentra el omitir el diag-
nóstico o no, seguro que presenta el vacío de no 
direccionar la meta para el logro de un bien-estar 
personal y social, por eso es sencillo no necesitar 
la aprobación de nadie para prescindir de la detec-
ción, porque cuando se trata de resolver la proble-
mática de vida humana o de seres vivos, el grupo 
revisa frecuentemente y no sucede igual cuando 
“se evalúa el conocer por conocer o conocer para 
desempeñar una actividad, incluso suena totalmen-
te desconectado de lograr metas éticas de vida” 
(González, 2018b, p. 69).

Ahora si los análisis que resulten del diagnóstico 
son más del interés del evaluador conlleva un riesgo 
y en ello encierra la angustia porque pretenderá du-
rante todo el proceso convencer al alumnado para 
cumplir y en el proceso no se la pasará bien. Anali-

zar que el argumento de “colaborar por solucionar la 
dificultad de la subsistencia para un contexto, es uno 
de los fundamentos menos empleados para justifi-
car el trabajo académico” (González, 2018b, p. 69). 
Es importante hacer los análisis para evitar decep-
ciones y descontentos.

Así también cierto es que regularmente se care-
ce de un instrumento diagnóstico  que cubra a ca-
balidad o al menos de una manera integral el ser, el 
convivir, el hacer y el conocer para dar prueba de los 
avances graduales y las dificultades. Y al pretender 
evidenciar lo que se va logrando en el proceso el 
evaluado o el evaluador recurren a justificar usando 
como evidencia ejercicios o exámenes mensuales, 
para señalar lo que se logra y lo que se dificulta, 
asociando argumentos cargados de suposiciones o 
conjeturas. 

Por ello se sugiere formular el diagnóstico, el 
uso de estrategias tales como los análisis de casos 
(González, 2018a). Aunque para el diseño de los 
análisis de casos hacen parte del convencimiento, 
de precisar los avances y las dificultades, y es de-
seable diseñarlos de manera plausible porque en la 
falencia están los efectos de la resistencia de los 
evaluados a lo que continúa el proceso. Pensar en 
nuestra propia acción docente.
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Y que durante el diseño y aplicación del diag-
nóstico hay contradicciones, tales como el rigor 
que se pretenda recoger y la imprecisión de las 
preguntas, o dificultar la aprobación de un exa-
men diagnóstico para aplicarlo, por dar gusto a 
quien supervisa en el empeño de una palabra 
o imagen acorde con su modo de pensar o que 
es diferente la aplicación entre uno y otro pro-
fesor, o entre lo que enuncia la teoría y lo que 
realmente sucede en la práctica (Santos, 2017). 
Y mientras eso pasa, en medio se encuentran los 
estudiantes o los colegas con una presión natural 
a responder satisfactoriamente a los cuestiona-
mientos del diagnóstico, y a veces con la tensión 
que implica exponerse con sus compañeros y a 
su vez, ser evaluados.

Por lo anterior, es digno de análisis lo que 
señala Santos (2017) con preocupación que “en 
la escuela se evalúa mucho y se cambia poco” 
(p. 27). Por ello es necesario pasar a la transfor-
mación (González, 2018a, 2018b; Santos, 2017). 
Es así que se requiere paciencia porque en un 
escenario de paz es más sencillo que el profeso-
rado tenga conciencia para implementar trans-
formaciones argumentadas con la ciencia y se 
relacionen con un bien-estar personal y social. A 
lo anterior, porque ante la inmediatez, a la que a 
veces se suma la presión que ejerce el contexto 

institucional, el efecto es que se altera al profe-
sorado e inicia la carrera por continuar y si a eso 
se suma una cantidad de aprendizajes que se 
quieran evaluar, y ante la ambición se deja de la 
detección de evaluar la pertinencia que encierra 
la propuesta.

Dicho lo anterior, facilitaría que el diagnós-
tico se enfocase al logro de un solo aprendizaje 
esperado, supondría ver la evaluación diagnós-
tica como en el despeje de ecuaciones de álge-
bra, que tienen en común resolver una igualdad 
primero y luego la que sigue, aunque a veces 
ante la impulsividad y la precipitación que quie-
nes predominan por llegar al resultado se hace 
necesaria la parsimonia para regular el impulso. 
Pensar que mira con una perspectiva simplista 
el ambicionar que todo quepa en una maleta y 
que no se prevé que al final al forzarla termina-
rán por reventar los cierres, es como pretender 
colocar todo dentro de la primera igualdad de la 
ecuación para ahorrarse la solución de las otras. 

Y ante un cúmulo de aprendizajes para dise-
ñar el diagnóstico, es entonces que se complica el 
direccionamiento que debe contener la detección 
y ante la confusión es natural y no menos preo-
cupante que el colegiado docente resta impacto 
en la intervención de la misma. Ante la importan-
cia de analizar relación biunívoca de cada com-
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ponente que que se infiere en el logro. Y todavía 
es más grave que no solo se ambicione el cum-
plimiento de un cúmulo de aprendizajes, encima 
se presumen no solo una, sino muchas mejoras 
después de cumplir con ese cúmulo de aprendi-
zajes y todo en un periodo lectivo escolar. Así se 
dificulta diseñar la evaluación diagnóstica y no la 
pasan bien, ni quien diseña, ni quien aplica, ni los 
evaluados.

 Y si se trata de evaluaciones para el ingre-
so se pone un poco más grave, tanto alumnos 
como profesores viven una etapa de estrés y de 
cierta contrariedad. En este sentido las evaluacio-
nes diagnósticas continuas, porque lo difícil, lo 
retador se coloca en los diagnósticos en el aula 
y en la prueba final todo les será con menor di-
ficultad. Las detecciones son base para orientar 
las probabilidades de éxito de lo que se espera 
lograr, en este supuesto es que también impli-
caría incrementar la probabilidad de lograr me-
jores resultados sumativos. Advertir, los efectos 
que de las notas en el proceso de admisión a 
los planteles educativos, es la forma en que las 
instituciones reguladoras de la educación cono-
cen a los estudiantes, desafortunadamente por 
números. Apoyemos el proceso, mejoremos las 
oportunidades a los estudiantes, porque evaluar 
no solo encierra aspectos meramente didácti-
cos, porque “para que la recogida de la infor-
mación resulte eficaz necesita ser asimilada por 
los profesores, que son quienes pueden utilizar-
la para cambiar el quehacer cotidiano” (Santos, 
2017, p. 24 - 26). 
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A manera de orientación, a continuación 
se comparte la metodología del diagnóstico.

Paso 1. Acuerdo del profesorado para el 
análisis del proceso al revisar los diversos 
materiales y las rutas de mejora que se tie-
nen para identificar los elementos que van a 
integrarse en el diagnóstico y reconocer los 
materiales que facilitaron el “conocer las ideas 
de los alumnos, los errores en los que tropie-
zan (…) los logros más importantes que han 
alcanzado” (Santos, 2017, p. 22). 

Paso 2. Evaluar lo adecuado de la meto-
dología o los contenidos que se utilizan en el 
diagnóstico, comparar si existen otros ejem-
plos de pruebas diagnósticas más plausibles a 
las que usualmente se les han aplicado a los 
estudiantes.

Paso 3. Mejorar la forma de trabajar de 
los profesionales al confeccionar otros instru-
mentos diagnósticos acorde con el contexto, 
con el trabajo de los alumnos o colegas e im-
pactando en la planificación de la enseñanza.

Paso 4. Acuerdo en colegiado de lo pro-
cedente del instrumento de evaluación diag-
nóstica para formalizar los instrumentos y los 
contenidos que se plantean aplicar a los cole-
gas o a los estudiantes.

Paso 5. Comunicar a los alumnos, a cole-
gas y/o a los padres sobre la aplicación diag-
nóstica, un previo planteamiento sobre los 
beneficios de la aplicación de una evaluación 
diagnóstica a los evaluados, a los presentes y 
en su caso familiares es necesario para pro-
mover la participación en la misma, para reco-
ger propuestas que pueden favorecer a mejo-
rar el diagnóstico, para descubrir la convicción 
o resistencia a la misma y en su caso, las ac-
ciones desde la escuela se necesitan transfor-
mar para mejorar los procesos de aprendizaje 
de los estudiantes e involucrarles.

Paso 6. Aplicación de la prueba diagnós-
tica.

Paso 7. Análisis derivados de los resulta-
dos de las pruebas diagnósticas.

Paso 8. Notificar las propuestas de inter-
vención con el grueso de los estudiantes o 
con los colegas y en su caso con los padres 
por los análisis que se derivaron de las prue-
bas. Así también, abordar los casos en parti-
cular según se requiera.

Paso 9. Ajustar las planeaciones para fa-
vorecer las intervenciones en el aula y reco-
nocer lo que dificulta el logro de los aprendi-
zajes esperados.

Y recordar que los estudiantes o los do-
centes noveles, o los colegas suelen ser sen-
sibles a las actuaciones de los evaluadores. 

María de Lourdes González Peña.
Investigadora y asesora externa de formación

docente, talento humano y desarrollo comercial.
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P
rimero escu-
ché al Dr. José 
Enrique Villa Rivera 
y luego leí a Andrés 

Oppenheimer. Ambos enfatiza-
ron a la educación como una activi-
dad principal en el trasfondo social del 
progreso económico y del desarrollo edu-
cativo de Singapur. El Secretario de Educación 
de Sinaloa, en una conferencia en la Universidad 
Pedagógica del Estado de Sinaloa, nos platicó 
que en una visita a Singapur descubrió que en 
los billetes de curso legal aparecía un enuncia-
do escrito cuatro veces: Educación  Educación  
Educación  Educación. Me cautivó la expresión 
y enseguida pensé: y si en México apareciera la 
leyenda: Leer  Leer  Leer. Con esa idea, gogleé 
un poco y encontré un artículo de Oppenheimer, 
publicado en La Nación, en el que dice lo siguiente:

“Mientras los billetes en Estados Unidos y América 
Latina muestran imágenes de próceres del pasado, el 
billete de dos dólares de Singapur muestra un aula con 
alumnos escuchando al profesor, con una universidad 
en el fondo. Debajo se lee una palabra: “Educación”.”

Y argumentaba Oppenheimer que la obsesión na-
cional con la educación es el secreto de los buenos 
resultados de los estudiantes de ese país en los exá-
menes internacionales de ciencia y matemática.

El Dr. Villa Rivera decía, en la charla posterior a su 
conferencia, que en México y en Sinaloa “no leemos, 
no hay cultura de la lectura”, y remataba con esta fra-
se abrumadora: “El mexicano promedio no lee, el si-
naloense menos”. 

También explicó que estan-
do tan abajo en los estándares de 
lectura y comprensión de lo que se 
lee, además de una alta deficiencia en 
el Pensamiento Matemático, deberíamos 
de preocuparnos por revertir ese panorama 
educativo. Y aseveraba con enorme razón que 
si no avanzamos y si no revertíamos la situación 
en estos dos ejes básicos de la educación, todo lo 
demás sería lo de menos.

Me agradó escuchar a un Secretario de Educación 
y Cultura reconocer la grieta por la que se escapan los 
esfuerzos y los recursos dedicados a la educación de 
los niños y de la juventud en Sinaloa.
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LEER,

José Manuel Frías Sarmiento

LEER,
LEER
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Por esa razón es que ahora me atrevo a pe-
dirle que, además del Plan y de las Estrategias de 
la Cruzada por la Lectura que ya se implementa 
en el Estado, dedicáramos tiempo en las escue-
las sinaloenses a Leer, simplemente a Leer, hasta 
que nos diera gusto hacerlo. Leer y leer, hasta 
que nos duela, si parafraseamos lo dicho por la 
Madre Teresa de Calcuta, cuando se refería a la 
importancia de dar.

Qué bien que vayan a repartir miles y miles 
de libros y de revistas en las escuelas, qué bueno 
que capacitarán a Jefes de Sector, Supervisores 
y ATP; pero lo más efectivo sería, creo yo, que 
todos los días en las escuelas los maestros ini-
ciaran las actividades escolares leyendo textos 
cortos y agradables, sin mayores pretensiones 
que las de captar la atención de los alumnos; lue-
go, ya transcurridos unos meses, empezaríamos 
a implementar metodologías más elaboradas 
para avanzar en la comprensión; pero lo primero 

es que leamos y leamos, siempre y en 
todas partes; que leamos todos y a 

todos. 
Y tenemos que leer en todos 

los niveles escolares, desde la 
inicial hasta la Educación Supe-
rior, porque tampoco en las Uni-
versidades se lee con la fluidez, 
la comprensión y la asiduidad 

pertinentes para un desarrollo 
adecuado en Sinaloa. Y ojalá leye-

ran, también, los directores y todos los 
mandos intermedios en la escala educati-

va, ojalá lo hicieran porque además de poner un 
buen ejemplo, la literatura les haría comprender 
mejor la importancia del llamado urgente del Se-
cretario de Educación que, en esa conferencia, 
nos instó a revertir ese lamentable nivel de lectu-
ra y de pensamiento educativo. 

Y, claro, debemos de enfatizar esta actividad 
lectora en las Instituciones Formadoras y actua-
lizadoras de Docentes, en las que, paradojas de 
la educación, los futuros profesores se abstienen 
de leer. Tal vez, porque nadie les ha puesto en 
situación de leer, como luego ellos harán con sus 
alumnos.

Ojalá todos y todas, con esta Cruzada por la 
Lectura y al compás de la implementación del 
Nuevo Modelo Educativo, comencemos a leer 
de verdad y no solo para llenar una estadística o 
para adornar un evento circunstancial.

¡Ah, y también se vería bonita la palabra Edu-
cación en los billetes de nuestro país!

José Manuel Frías Sarmiento.                                                                                                       
Asesor Pedagógico de la Universidad                                                                                     

Pedagógica del Estado de Sinaloa.                                                           
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S A B I D U R Í A

P A R A

E S T O S

T I E M P O S

A
sisto con regularidad a consejos de ne-
gocios, hoy le participo de uno de los 
más grandes centros de abastos del país. 
Lo preside un exitoso comerciante del 

centro de la República, acompañado por otros 
empresarios e inversionistas, lo mismo que de 
profesionistas colaboradores de esa importante 
central de abastos.

Todos me resultan interesantes, por los temas 
agendados y la manera de abordarlos con pro-
fesionalismo, responsabilidad y libertad que nos 
enriquece sin duda, y más observo por la sabi-
duría con que nos beneficiamos a través de las 

recíprocas e inteligentes opiniones respaldadas 
con datos y la prudente experiencia de cada uno.

Como en el último consejo por un alto directi-
vo, dicha fuera de agenda: “El 80% de los men-
sajes en el WhatsApp es chisme, basura y perde-
dera de tiempo”.

De aquí la conveniencia percibo, de preparar-
nos en esta época de alta velocidad en Internet, 
PC´s y los llamados teléfonos inteligentes para 
hacernos no solo de atinados datos y hechos 
constatables, siempre preferible a las extendidas 
ignorancias y/o noticias falsas, sino -ojo- de sabi-
duría; por lo siguiente:

 Ignacio Navarro

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

30
ABRIL              MAYO



Se atribuye al filósofo griego Aristóteles (384 
a. de C. – 322 a. de C.) aquella observación de que: 
“Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos 
haciéndolo.”

Y usted se podrá preguntar, tratándose de sa-
biduría, ¿cómo le hacemos? Le comparto.

El DRAE en sus dos primeras acepciones la 
define como: “Grado más alto de conocimiento” y 
“Conducta prudente en la vida y en los negocios”, 
respectivamente.

Si usted y yo tenemos la cultura de incorporar 
lo anterior a nuestra arquitectura personal, apro-
vechando lo que esté a nuestro alcance y posibi-
lidad, creo que invariablemente tendremos altas 
posibilidades de conducirnos con la oportuna pru-
dencia en la vida, negocios y demás ambientes 
donde habitualmente estemos. Si no, atengámo-
nos a las consecuencias atribuibles solamente a 
usted y a mí. A nadie más.

Una ayuda valiosa para crecer en sabiduría, 
más allá de nuestras particulares circunstancias, 
es aprender, me parece, de lo que hicieron per-
sonas consideradas sabias, que influyeron para 
bien, con su vida imitable, o igual hacen per-
sonajes de nuestro tiempo, pero que ahogados 
por la propaganda de las agencias de relaciones 
públicas atiborrando los sitios informativos con 
personas escandalosamente ridículas, usted y yo, 
dejamos de informarnos de ellas que sí gozan de 
un alto conocimiento y son exitosas por condu-
cirse prudentemente, lejos de la superflua fama 
pagada. Esto último confirma, me parece, la queja 
del directivo arriba descrita.

Quien sin duda reúne estas características, es 
el chino Confucio (551 a. de C. – 479 a. de C.), 
fundador de una de las dos sabidurías para la vida 
que más ha influido para bien en su país, hasta 
el día de hoy y de quien tuve la oportunidad de 
visitar su hermosa casa, lo mismo que su tumba 
en China: el Confucionismo. La otra es el taoísmo, 
fundado por Lao Tse (604 a. de C. – 541 a. de C.).

Así se dice que algo que le influyó a preparar-
se con excelentes maestros sabios de su época, 
para después convertirse en el mejor consejero 
y maestro de príncipes y emperadores, dando 
origen a la arquitectura social de China que pre-
valece aún hoy, no obstante, el fracasado intento 
comunista por desaparecerla, fue esta máxima 
china anónima que leyó joven: “Todos los hom-
bres nacemos iguales, solo nos diferencian la 
educación y el ambiente donde nos formamos.” 
(cf. Confucio por Manuel Yáñez colección Grandes 
Biografías Editorial Promo-Libro 2002).

Imitarlo en esto tiempos de abundantes “sa-
bios” patito, nos conviene.

Ignacio Navarro.
Consultor, asesor y entrenador personal de

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

inversión en capital humano y planeación estratégica).
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E
l objetivo del presente artículo es indagar 
la importancia que guarda la inteligencia 
emocional con respecto a la capacidad 
de sobrevivencia del ser humano en el 

ámbito profesional y personal. El término de 
“sobrevivencia” podría sonar muy darwiniano, 
y por ello mismo, inadecuado. No obstante, nos 
parece que, para los fines argumentativos del 
presente escrito, el término es de suma adecuado, 
puesto que se corresponde con la complejidad 
del sistema económico que se tiene enfrente. Un 

sistema donde si el individuo no se sabe conducir, 
termina por sucumbir ante las reglas que el 
sistema impone. No es casual que los académicos 
especializados en la materia estén ubicando a 
las emociones como la base fundamental en el 
ámbito profesional para el Siglo XXI. De ahí que nos 
ocupemos de este tema a través de una pregunta 
inicial: ¿puede influir o determinar la inteligencia 
emocional el grado de desarrollo profesional 
de una persona? Interrogante a la que daremos 
respuesta en las líneas que siguen. 

La 

inteligencia 

emocional y 

su importancia 

en el desarrollo 

profesional
Jesús Javier Vizcarra Brito
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¿De qué hablamos cuando hablamos de 
inteligencia emocional?
De acuerdo con Goleman (1998) la inteligencia 
emocional tiene que ver con la capacidad de 
“expresar nuestros propios sentimientos del 
modo más adecuado y eficaz, posibilitando la 
colaboración en la consecución de un objetivo” 
(p. 8).  El concepto podría considerarse como 
una competencia, sobre todo si se atiende 
la conceptualización de Bisquerra y Pérez 
(2007), los cuales afirman que competencia 
es “la capacidad de movilizar adecuadamente 
el conjunto de conocimientos, capacidades, 
habilidades y actitudes necesarias para realizar 
actividades diversas con un cierto nivel de 
calidad y eficacia” (p. 63). En su concepción 
teórica, ambos autores identifican distintos 
tipos de competencias, y dentro de estas ubican 
a las competencias socioemocionales. Las 
cuales integran aspectos como la motivación, 
la autoconfianza y el autocontrol, la empatía, la 
capacidad de prevención y solución de conflictos, 
la autonomía y el espíritu de equipo (Ibid., p. 64). 
Aspectos que señala el propio Goleman en su 

concepción de la inteligencia emocional. 
Adicionalmente, Goleman (1998), sitúa 

a la inteligencia emocional como un factor 
determinante en el ámbito profesional, incluso 
por encima del coeficiente intelectual del 
individuo. E integra la inteligencia emocional 
en cinco grandes dimensiones -3 de orden 
personal, y 2 de orden social- conformadas por 
25 competencias emocionales. Dentro de las 
dimensiones personales, Coleman identifica a la 
“Conciencia de uno mismo”, la “Autorregulación” 
y la “Motivación” como los elementos de dominio 
fundamentales en el individuo en lo concerniente 
a la inteligencia emocional. Lo anterior no 
significa -como el propio autor lo afirma- que 
se tenga que tener dominio pleno de todas las 
competencias emocionales, pero sí de algunas 
de ellas como el caso de la “confianza en uno 
mismo”, el “autocontrol”, la “adaptabilidad” -que 
se traduce como la capacidad de adaptación a 
los cambios- y sobre todo el “Compromiso” y 
el “Optimismo” para el cumplimiento de los 
objetivos -personales y del grupo de trabajo del 
cual se forma parte-.

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

33
ABRIL              MAYO



Ahora bien, las tres primeras competencias, en efecto, son claves: En 
primer lugar, la autoconfianza sitúa en otro nivel al individuo. Lo sitúa en 
el nivel de “dominio” de sus decisiones, puesto que no tiene frente a él 
los nubarrones propios que genera el “miedo” en la toma de decisiones. 
Lo anterior le confiere al individuo un beneficio colateral: le provee de 
una imagen de seguridad ante los demás y ello deviene en un marco de 
“confianza” y de respaldo hacia las iniciativas que emprenda. 

En segundo lugar, el “autocontrol” representa una fortaleza en 
todos los sentidos. Conlleva una condición de “temple” en el manejo de 
las emociones. Con ello se pueden gestionar de forma eficiente tanto 
lo referente a los conflictos, como las presiones propias del trabajo. Y 
esto es fundamental, dado que un individuo que tenga dominio de esta 
competencia jamás será rehén ni de un escenario de conflicto, ni tampoco 
de ninguna presión que se genere en el entorno laboral. Más aún, la marca 
distintiva del Siglo XXI es la condición de la complejidad. Y en torno a este 
concepto circunda la idea de “conflicto” y “caos”. Así, si la condición es 
la “complejidad” -en todos los escenarios, incluyendo el plano laboral-, 
el “autocontrol” se constituye en una competencia estratégica para 
sobrevivir y destacar en lo concerniente al marco laboral, así como en 
cualquier actividad del ser humano.  

En tercer lugar, la “adaptabilidad” es otra competencia clave. Y esto 
tiene correspondencia con lo que señalamos en el párrafo anterior con 
respecto al concepto de “complejidad”. En el Siglo XXI, la constante es el 
“cambio”. Nada permanece bajo una base sólida, todo es líquido -como 
diría Bauman-. Y por ello mismo, ningún escenario perdura en una 
constante. Y quien no tenga capacidad de adaptación a esos “cambios” 
podría experimentar un gran conflicto interno, puesto que lo único que 
está seguro es que nada está seguro. En ese sentido, la “adaptabilidad” 
es una competencia capital para solventar una condición vinculante a 
la “complejidad”; es decir, la “incertidumbre”. En el escenario laboral del 
Siglo XXI, tanto la “complejidad”, como la incertidumbre que esta genera, 
prefiguran un escenario cuasi “darwiniano”. Con una salvedad: aquí 
no sobrevive quien es más capaz, ni más inteligente, sino quien tenga 
mayores capacidades de inteligencia emocional. Y para demostrar lo 
anterior, ya se cuenta con bastante evidencia. 

En cuanto a las dimensiones sociales, 
Goleman las ubica en la dimensión de la 
“empatia”. Y en esta esfera señala cuatro 
competencias centrales: a) La comprensión de 
los demás; b) La orientación hacia el servicio; 
c) El aprovechamiento de los demás; y d) La 
Conciencia Política. Las cuatro competencias 
guardan un vaso comunicante con el hecho de 
“encajar” armónicamente en el grupo de trabajo. 
Primero, comprendiendo los sentimientos de 
los demás; segundo, mostrando capacidad de 

atención y de satisfacción de la necesidad de los 
clientes; tercero, aprovechando las posibilidades 
de “aprendizaje” que proveen la diversidad de 
personas que conforman los grupos de trabajo; 
y cuarto, identificando -como afirma Goleman- 
las “corrientes emocionales” y las “relaciones 
de poder subyacentes en el grupo” (p. 22). Lo 
anterior opera para un trabajador, como para 
un directivo. Ahora bien, ¿cómo se traduce 
la inteligencia emocional en la competencia 
profesional de un trabajador? 
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La inteligencia emocional y su importancia en el 
campo profesional 
Goleman (1998) presenta una serie importante 
de argumentos directos de directivos de 
empresas importantes en los Estados Unidos, 
para sustentar la importancia de la inteligencia 
emocional en el ámbito laboral de las empresas. 
Uno de esos argumentos es el Lyle Spencer 
-director e investigador y tecnología y de una 
empresa consultora denominada “Hay/McBer”: 

“El aprendizaje académico solo sirve para 
diferenciar a los trabajadores ‘estrella’ en unos 
pocos de los quinientos o seiscientos trabajos en 
los que hemos llevado estudios de competencia.  
Pero esta no es más que una competencia 
umbral, una habilidad necesaria para acceder 
a un determinado campo pero que en modo 
alguno termina convirtiéndose en un trabajador 
‘estrella’. Lo que realmente importa para el 
desempeño superior son las habilidades propias 
de la inteligencia emocional” (p. 17). 

La cita anterior pone en contexto el nivel 
de importancia que guarda la competencia 
académica con respecto a la inteligencia 
emocional. De hecho, se da por descontado que 
esta última está por encima de la competencia 
académica. Puesto que, como señalamos en 
párrafos anteriores, la capacidad de escuchar, 
colaborar, motivarse uno mismo -y a los demás- 
y el trabajar en equipo, son competencias claves 
(Goleman, 1998: p. 21). Y más, si se considera 
-como afirma el autor- que “las habilidades 
técnicas son menos importantes cuanto mayor 
es el nivel de trabajo que hay que realizar 
y, en cambio, las competencias propias de 
la inteligencia emocional adquieren mayor 
relevancia” (p. 26). 

Visto así, la inteligencia emocional no 
solamente provee las condiciones para un 
desarrollo más efectivo en las tareas en colectivo 

que se tienen que realizar al interior de una 
empresa, sino que, a su vez, le confiere al propio 
proceso laboral de un entorno “satisfactorio” y 
“armonioso” para llevar a cabo las actividades 
laborales. Lo anterior es de suma importancia, 
porque un colectivo puede tener una “capacidad 
académica, intelectual y técnica” muy elevada, 
pero con nulas capacidades de inteligencia 
emocional. Y en un escenario así, lo “armonioso” 
se troca en “hostilidad” y con ello por más que se 
quiera no se avanza. 

Llegado a este punto, y una vez expuesta 
la importancia de la inteligencia emocional en 
el desarrollo profesional del individuo y de las 
empresas, nos resta exponer ahora un imperativo 
en dos planos: en el caso del individuo, el 
imperativo que se impone radica en la necesidad 
-precisamente- de construir competencias en 
el plano de la inteligencia emocional. Y en el 
caso de las empresas, fomentar la capacitación 
de su personal en aras de construir mejores 
condiciones en su capital humano. 

En ambos planos hay ciertos elementos 
que obstruyen esa tarea. En el caso de México, 
la educación socioemocional apenas está 
integrándose al curriculum escolar. Y eso 
significa entonces que está en “ciernes” esta 
área de la educación en nuestro país. Por lo 
cual, no se tiene en el sistema educativo -hasta 
el momento- un soporte que coadyuve en la 
construcción de la inteligencia emocional del 
individuo. Lo cual le complica la tarea tanto a las 
personas como a las empresas, puesto que en 
ambos casos le tienen que “meter” por cuenta 
propia en la construcción de estas competencias. 
Al primero, con la formación individual, y a las 
segundas, con la capacitación igualmente en lo 
particular. No obstante, si lo primero no ocurre, le 
toca a la empresa “toda la responsabilidad” en la 
formación del personal. 
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Empero, en esto 
último también se tienen 
“nubarrones” importantes. 
En términos de 
capacitación, las empresas 
privilegian la formación de 
“habilidades técnicas”. Las 
competencias emocionales 
no son vistas todavía en 
nuestro país como un 
elemento estratégico para 
el desarrollo productivo de 
la empresa. Las que sí lo 
hacen, perfilan el futuro de 
la empresa de acuerdo con 
las condiciones que está 
presentando el Siglo XXI. 
Y las que no, mantienen 
la mirada (todavía) en 
el Siglo XX. Ese siglo 
donde se concibió un 
modelo de productividad 
fundamentado en la mano 
de obra, los medios de 
producción y las materias 
primas. Ese modelo ya 
no existe. Lo propio 
ahora es la economía del 
conocimiento, donde la 
cualificación del capital 
humano es fundamental, 
así como la integración de 
conocimiento y tecnología; 
y, sobre todo, como 
lo afirma Goleman, la 
inteligencia emocional del 
capital humano. Ahí está la 
clave. 

El desarrollo profesional 
de una persona -en lo 
individual y en lo colectivo-, 
tiene que ver de una forma 
muy importante con la 
inteligencia emocional, 
como lo hemos expuesto 
en las líneas anteriores. Lo 

anterior es el derrotero que 
se siguió en el presente 
escrito, no obstante, el 
análisis es más de fondo 
todavía. Me explico: 
en la parte privada, los 
seres humanos no hemos 
“resuelto” todavía qué 
significa eso que se llama 
“vivir”. Tenemos entuertos 
emocionales que nos 
socavan la existencia y 
nos alejan del disfrute 
emocional de la vida. Así, 
la inteligencia emocional no 
es un solo “vivir de forma 
positiva”, sino de tener 
conciencia de nuestras 
emociones y gestionarlas 
de forma eficiente y eficaz. 
Quien lo haga podrá aspirar 
mejores condiciones en el 
plano laboral; pero también 
-y más importante aún- 
podrá transitar de mejor 
forma la “experiencia de 
vivir”. 

Jesús Javier Vizcarra Brito
Director del Centro de 

Investigación e Innovación 
Educativa del Sistema 

Educativo Valladolid 
(CIINSEV). 
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Bernardo Trimiño Quiala
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Hoy se debe reconocer 
que un debate abierto y 
contextualizado en relación 
con  las definiciones de los 

conceptos de enfoques, corrientes, 
paradigmas y tendencias 
educativas, no siempre se ha 
producido desde una verdadera 
base científica; una de las causas 
que puede haber generado tal 
situación se encuentra en el 
carácter subjetivo en extremo 
de los resultados investigativos 
teóricos generados desde la propia 
educación escolar; por lo cual, 
los educadores hemos elaborado 
una cantidad de definiciones de 

estos conceptos superior a las 
necesidades reales de aplicación 
que tiene la ciencia pedagógica y 
nosotros como docentes. Por ende, 
resulta que un importante número 
de las definiciones planteadas 
son inoperantes en la realidad 
educativa.  

En este artículo no se pretende 
realizar un análisis detallado de 
las definiciones planteadas en 
relación con estos cuatro conceptos 
pedagógicos; sino, en fundamentar 
nuestro punto de vista al respecto 
y con ello esperamos clarificar este 
complejo problema teórico de la 
Pedagogía.

EN BÚSQUEDA 
DE UNA 
CLARIFICACIÓN 
CONCEPTUAL 
EN LA 
TEORIZACIÓN 
PEDAGÓGICA
Bernardo Trimiño Quiala
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El problema de establecer las definiciones de los 
conceptos de enfoques, corrientes, paradigmas y 
tendencias educativas es puramente convencional 
y solo se hace para facilitar al personal docente un 
modelo teórico de organización de este sistema 
de contenido que utilizamos de manera cotidiana 
en las escuelas, pero sin 
profundizar en su significado 
y sistemas de relaciones.

Pero, se hace necesario 
puntualizar que, en la 
realidad, las definiciones aquí 
planteadas, como todas las 
definiciones tienen siempre 
un carácter relativo, no 
obstante, se hace necesario 
profundizar en este estudio 
como vía que puede influir 
significativamente en la 
mejora de la calidad de la 
práctica escolar.

También es necesario 
considerar que muchas 
de las definiciones de estos conceptos han sido 
planteadas como si fueran sinónimos, cuando no 
es así. Por ejemplo: Hay que recordar que en la 
etimología de la palabra “corriente” aparece como 
sinónimo el término “tendencia”; por eso, en este 
artículo se establecerá una diferenciación teórica 

entre ambos conceptos.
De ahí que el objetivo de este artículo esté 

centrado en definir operativamente los conceptos 
de enfoques, corrientes, paradigmas y tendencias 
educativas. Con ello se pretende aportar claridad 
en este aspecto teórico de la Pedagogía donde 

existen muchos criterios 
diferentes; por ende, 
se demanda que como 
docentes identifiquemos 
cuándo estamos en 
presencia de uno o de otro 
concepto, lo que permite 
su aplicación en las clases 
para mejorar la calidad 
de la educación escolar 
contemporánea.

Luego de este preámbulo 
introductorio, los invito a 
definir estos conceptos 
pedagógicos.
Con el término tendencias 

de la educación escolar se han planteado 
dos puntos de vista que a nuestra opinión se 
complementan: el primero de ellos designa al 
conjunto de ideas relativamente sistematizadas 
que han tenido una influencia significativa en el 
terreno educativo durante un periodo histórico 
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determinado y que a partir de ese conjunto 
de concepciones se han elaborado propuestas 
acerca de la educación, sus protagonistas, el 
proceso educativo, sus finalidades y modo de 
realización (Chávez. J. 1999). Como ejemplos de 
estas tendencias se encuentran: El aprendizaje 
significativo de Ausubel, la teoría histórico 
– cultural de Vygotsky.

Una segunda concepción tiene 
en cuenta las relaciones que 
bajo la influencia de una serie 
de factores socio-históricos 
donde están contemplados 
los aspectos económicos, 
políticos, ideológicos y 
el propio desarrollo de 
las ciencias afines al 
campo de la educación, se 
asumen como direcciones 
u orientaciones acerca del 
futuro del proceso educativo 
escolarizado en su devenir 
histórico. (Sánchez, M. E. 2002).

Ante esta dualidad conceptual donde 
una definición se proyecta del pasado al presente 
y la otra del presente al futuro, sin explicar o dar a 
conocer los argumentos respectivos, se demanda 
que clarifiquemos nuestra línea de pensamientos 
al respecto.

Desde nuestro punto de vista, las tendencias 
pedagógicas se definen como: aquellas 
concepciones y teorías pedagógicas que son 
de aceptación general para el desarrollo de 
la educación; por ende, están reconocidas 
prácticamente en todos los países del mundo y 

por todas las personalidades, instituciones 
científicas y ministerios o secretarías de 

educación. Ejemplo. El aprendizaje 
significativo de Ausubel, la teoría 

histórico – cultural de Vygotsky, 
la pedagogía social de Freire, 
la teoría acerca de los 
ambientes de aprendizaje 
de Montessori. Entre las 
tendencias más modernas 
se encuentran: la teoría de 
los pilares de la educación de 

Delors y su equipo de trabajo, 
así como el conectivismo de 

Siemens.
En otras palabras, las 

tendencias educativas se conforman 
por aquellas ideas, concepciones o teorías 

relacionadas con la educación, que han sido validadas 
científicamente, que se han implementado en la 
práctica con buenos resultados y que han generado 
impactos que han influido en la mejora de la calidad 
del proceso educativo a escala internacional.
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Llegado a este punto, se demanda profundizar 
y clarificar, entonces, en las definiciones de dos 
conceptos que se relacionan estrechamente con 
el de tendencias educativas. Estos conceptos son: 
enfoque educativo y corriente pedagógica.

Analicemos primeramente la definición del 
concepto enfoque educativo. Al respecto, un 
enfoque educativo es un conjunto o sistema de 
ideas, puntos de vista y concepciones acerca de 
la educación, sustentadas por una persona, por 
una institución o una universidad; pero todavía 
no son de amplia aceptación por el resto de la 
comunidad científica. 

Por ejemplo: la metodología acerca de la 
didáctica de las preguntas de los alumnos en 
clases, que se sustenta desde el Centro de 
Investigación e Innovación Educativa de Sistema 
Educativo Valladolid. (CIINSEV), constituye un 
enfoque educativo, ya que es un conjunto de ideas 
y puntos de vista avalados por los conocimientos 
y experiencias de los investigadores que integran 
esta institución; pero que aún no ha sido asumida 
por otros integrantes de la comunidad científica, 
ni por las universidades pedagógicas, ni las 
secretarías y ministerios de educación. Una vez 
que esto ocurra; es decir, que este enfoque se 
valide científicamente, se aplique en la práctica, 
se valoren sus resultados y sea asumido por 
varias instituciones y personalidades educativas 
dejará de ser un enfoque para transformarse 
gradualmente en una corriente pedagógica.

Por ende, una corriente pedagógica se 
conforma a partir de aquellas concepciones 
acerca de la educación que son asumidas y 
respaldadas por un grupo de instituciones y 
personalidades educativas, fundamentalmente 
de diferentes países. Ejemplo, la educación 
socioemocional y la autonomía curricular son 
corrientes pedagógicas. Es decir, son corrientes 
pedagógicas las concepciones acerca de la 
educación que se encuentran reconocidas, 
sustentadas, avaladas e implementadas por 
varias instituciones educativas, secretarías o 
ministerios de educación.

Entonces, llegamos a la conclusión que 
a diferencia del enfoque que se plantea y 
asume por un determinado pedagogo o una 
determinada institución educativa; las corrientes 
son aquellas concepciones de la educación que 
han sido aprobadas por varias instituciones o 
reconocidas por las autoridades educativas de 
algunos países. Por ende, estamos en presencia 
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de una tendencia de la educación cuando una 
determinada concepción es reconocida como 
válida por la inmensa mayoría de la comunidad 
científica vinculada con la Pedagogía, y que 
generalmente transitó desde ser un enfoque 
inicial, para luego constituirse en una corriente 
asumida por diferentes instituciones; y por 
último, llegar a la validación práctica que permitió 
el reconocimiento internacional.

Las ideas anteriores determinan que no se 
deben identificar o denominar como tendencia 
de la educación aquellas ideas o concepciones 
pedagógicas que no hayan sido implementadas 
en la práctica, que no hayan sido validadas 
científicamente, que no han presentado 
evidencias de sus resultados e impactos 
educativos; y que no sean reconocidas por la 
comunidad científica internacional vinculada con 
la educación.

Por otra parte, muchos confunden los 
conceptos de tendencias educativas y paradigmas 
educativos. Es importante considerar, no son 
sinónimos, aunque están muy interrelacionados 
como parte del proceso educativo escolarizado.

Retomando y ampliando la definición 
del concepto de tendencias pedagógicas, es 
importante valorar que estas tienen un carácter 
teórico – práctico; es decir, entran en la esfera de 
la Filosofía de la Educación, ya que explican las 
causas que originan los problemas educativos, 
identifican las contradicciones de la educación, 
señalan los principios y leyes que rigen el 
proceso educativo y proponen algunas soluciones 
prácticas. Las tendencias pedagógicas responden 
fundamentalmente las interrogantes: qué, por 
qué y para qué educar.

Por su parte, los paradigmas de la educación, 
a diferencia, tienen un carácter más práctico e 
interdisciplinario, se centran en el cómo desarrollar 
la educación y solucionar los problemas 
educativos, se fundamentan en las características 
del proceso de enseñanza - aprendizaje. 
Ejemplos de paradigmas: conductista, cognitivo, 
constructivista, humanista, ambientalista.

Por todo lo expresado, se demuestra que 
las definiciones de los conceptos de enfoques, 
corrientes, paradigmas y tendencias educativas, 
anteriormente analizadas, parten de considerar 
que las relaciones entre ellas son dialécticas 
y esenciales. Por lo cual, establecen todo un 
sistema de relaciones, entre las que se destacan 
las siguientes:
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• Relaciones de subordinación: 
revelan que los conceptos de 
enfoques, corrientes, paradigmas 
y tendencias educativas; así 
como sus definiciones, aunque 
poseen importantes diferencias, se 
complementan como parte de la 
teoría pedagógica, formando una 
sinergia entre ellos. 

Hasta aquí, esta breve 
aproximación a las definiciones 
de los conceptos de enfoques, 
corrientes, paradigmas y tendencias 
educativas. Como resultado de este 
artículo nos hemos esforzado por 
aproximarnos al estudio teórico de 
cuatro conceptos esenciales de la 
educación escolar contemporánea; 
así como por brindar un 
conocimiento más pleno, aunque 
históricamente limitado y en 
constante desarrollo.

Ante nosotros se plantea 
entonces la tarea de contribuir al 
desarrollo científico de cada uno 
de estos conceptos, para que el 
proceso educativo se caracterice 
por ser objetivo y de calidad; estas 
deben ser cualidades permanentes 
e inherentes a la esencia del 
proceso educativo.

• Relaciones de coordinación: 
plantean que los conceptos de 
enfoques, corrientes, paradigmas 
y tendencias educativas deben 
compartir objetivos teóricos comunes 
en función de explicar y argumentar 
las bases teóricas que mueven 
la práctica educativa; por lo cual, 
resultan ser básicos para incrementar 
la calidad de la educación escolar 
contemporánea.

• Relaciones de desarrollo: 
parten de considerar que los 
conceptos de enfoques, corrientes, 
paradigmas y tendencias educativas 
se desarrollan en unidad dialéctica; 
por lo cual, una transformación en un 
concepto puede influir directamente 
en el desarrollo de los otros; por lo 
tanto, y de manera inversa, cuando 
uno de estos conceptos se limita se 
están inhibiendo y limitando, a su 
vez, a los demás.

• Relaciones de retroalimentación: 
la unidad dialéctica entre los 
conceptos de enfoques, corrientes, 
paradigmas y tendencias educativas 
sirve como guía para la toma de 
decisiones y retroalimentar la calidad 
de los procesos y modelos escolares 
actuantes.

Bernardo Trimiño Quiala.
Centro de Investigación e Innovación 

Educativa de Sistema Educativo 
Valladolid (CIINSEV).
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La reforma educativa (RE) 
promulgada en 2013 inició una 
nueva etapa de discusión so-
bre el futuro de la educación en 
México. Diversos sectores de la 
sociedad impulsaron a través 
de diversos foros y espacios sus 
agendas acerca de lo “deseado 
y esperado” en materia educa-
tiva.

En esta coyuntura fue pre-
sentado el Servicio Profesional 
Docente (SPD), el cual regula-
ría la trayectoria docente en el 
sistema educativo. Aunque en 
sexenios pasados existieron al-
gunos esquemas similares, fue 
en 2013 cuando el SPD adquirió 
una reglamentación a partir de 
las modificaciones constitucio-
nales realizadas al artículo 3º 
a la Ley General de Educación 
y desde luego con una Ley Se-
cundaria (LGSPD).

En este contexto, se coloca 
al mérito como referente para 
regular el Ingreso, la Promo-
ción y el Reconocimiento en el 
sistema educativo; a la par se 
establecen criterios que regulan 

la Permanen-
cia, a partir de 
una evaluación 
del desempeño 
que los docentes 
presentarían cada 
cuatro años.

De acuerdo con 
varios actores educa-
tivos, el origen del SPD 
está relacionado a reco-
mendaciones internaciona-
les, siendo importante precisar 
que no existe evidencia su-
ficiente para sustentar estas 
afirmaciones. Lo que sí existió 
fueron diagnósticos que da-
ban cuenta que la trayectoria 
docente en México no estaba 
articulada y su regulación era 
necesaria dada la actualidad 
y el contexto educativo en el 
mundo y desde luego en nues-
tro país (véase Revisiones de la 
OCDE sobre la Evaluación de la 
Educación en México).

Por otra parte, los resultados 
de las evaluaciones internacio-
nales y nacionales de logro de 
aprendizajes de niñas, niños y 

jó-
v e -
nes de 
México evi-
denciaron que 
estos no desarrolla-
ban los aprendizajes consi-
derados como indispensables, 
por lo cual la perspectiva de “ac-
ceso” tenía que complementar-
se con otra que en la actualidad 
la mayoría de los sistemas edu-
cativos en el mundo están pro-
moviendo…la calidad. Cimentar 
este principio en cualquier sis-
tema educativo es un reto, sin 

La evaluación 
del 
desempeño 
docente en 
México
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em-
b a r -

go, es 
una necesi-

dad dado que de 
acuerdo con Tomasevski 

(2004), aunque las estadísticas 
revelan mucho, en realidad es-
conden lo que realmente debe-
mos saber en materia de edu-
cación.

De esta forma puede perci-
birse que el logro de los apren-
dizajes es una necesidad obvia 
en cualquier sistema educativo, 
por lo cual contar con docentes 

formados y 
preparados es 

imprescindible, 
siendo esto unos 

de los principios 
que sustentaron el 

diseño e implemen-
tación del SPD. A casi 

cuatro años de lo ocu-
rrido, amplios sectores 

de la sociedad (entre los 
que se incluyen a las auto-

ridades, a los maestros, a los 
sindicatos, a los especialistas 
e investigadores de la educa-
ción…) señalan que es necesa-
rio hacer un alto en el camino 
para dar cuenta de lo que se ha 
implementado versus lo que se 
diseñó y particularmente cómo 
se concibió el SPD.

Al respecto, el Instituto Na-
cional para la Evaluación de la 
Educación (INEE) solicitó en 
2016 a la Oficina Regional de 
Educación de la UNESCO para 
América Latina y el Caribe 
(OREALC – UNESCO Santiago) 
realizar un informe en el cual 
se analizara y evaluara la im-

plementación de la evaluación 
del desempeño de docentes, 
directivos y supervisores. En las 
conclusiones de este estudio se 
plantean cinco cursos de acción 
para abordar los principales nu-
dos identificados en este proce-
so, uno de estos gira en torno a 
la necesidad de diseñar “un plan 
de mejoramiento gradual de los 
procesos” (OREALC-UNESCO, 
2016).

De acuerdo con Martínez 
Rizo (2013), consolidar un es-
quema nacional de evaluación 
del desempeño docente lleva 
al menos 20 años. Experiencias 
en países como Chile, Cuba, 
Uruguay dan cuenta de la com-
plejidad, pero a la vez de la ne-
cesidad permanente de revisar 
estos procesos (y sus implicacio-
nes) con la finalidad de consoli-
darlos hacia el fin último para el 
cual son generados…la contribu-
ción del actor central del proceso 
de enseñanza – aprendizaje (el 
docente) a la mejora sustantiva 
de oportunidades de logro de 
aprendizajes de los alumnos.

Una
propuesta

alternativa
Irving Donovan Hernández Eugenio
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La propuesta alternativa
La complejidad de la labor docente es 
equivalente al reto que implica evaluar 
su actuar, por ende, cualquier propues-
ta debe tomar en cuenta al menos tres 
condiciones: su pertinencia, su factibili-
dad y su rigurosidad técnica – metodo-
lógica. 

En el marco de un programa de 
formación impartido por el Instituto 
Internacional de Planeamiento de la 
Educación (IIPE-Buenos Aires), tuve la 
oportunidad de diseñar una propuesta 
para evaluar del desempeño docente. 
Esta se caracteriza primeramente por la 
necesidad de revisar el marco de lo “de-
seado y esperado” de la práctica docen-
te, es decir, el referente de evaluación.

Uno de los primeros pasos deri-
vados del SPD fue el diseño de los 
perfiles, parámetros e indicadores 
de la práctica docente. Este insu-
mo es fundamental en cualquier 
propuesta de evaluación debi-
do a que se constituye como 
la caracterización del “buen 
docente”.

Una de las primeras opor-
tunidades de mejora de este 
proceso en México es la ne-
cesidad de comunicar y dar 
a conocer mejor la existencia 
de este documento base. La 
propuesta alternativa parte de 
la perspectiva de que cualquier 
docente debe cumplir al menos con 
cuatro dimensiones desde una pers-
pectiva filosófica:

-Responsabilidades profesionales 
(“ser”).
-Contextual e institucional (“saber 
hacer”).
-Modo de actuación (“saber hacer”).
-Resultados de aprendizaje (“deber 
hacer”).

Estas dimensiones representan el 
eje central del quehacer docente, a par-
tir de las cuales se desprenden variables 
e indicadores; de acuerdo con el Conse-
jo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (2014), estas son 
herramientas que muestran indicios o 
señales de una situación, actividad o 
resultado. Los indicadores proporcionan 
información simple, precisa y sin am-
bigüedades de lo que se espera que el 
docente realice en cada dimensión; las 
principales variables e indicadores con-
sideradas en esta propuesta alternativa 
son:
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Dimensiones, variables e indicadores de la práctica docente

Dimensión                                 Variables                                            Indicadores

1) Responsabilidades 
profesionales

2) Contextual e insti-
tucional

3) Modo de actuación

4) Resultados de 
aprendizaje

•	 Rasgos personales
•	 Concepciones 
•	 Conocimientos
•	 Actitudes y valores

•	 Contexto social
•	 Contexto escolar
•	 Contexto áulico

•	 Normalidad mínima
•	 Proceso de enseñanza – 

aprendizaje
•	 Proceso de evaluación
•	 Proceso de gestión

•	 Formales 
•	 De aprendizaje

• Rasgos personales 
-Afectividad
-Intelectualidad
• Concepciones 
-Sobre los alumnos
-Sobre la evaluación de su desempeño
-Sobre sí mismo
-Sobre su quehacer
• Conocimientos
-Competencias docentes básicas
-Currículo y contenidos
-Didáctica
-Pedagogía
• Actitudes y valores
-Autocrítica
-Ética profesional
-Reflexión sobre su quehacer

• Contexto social
-Adaptación a las características que rodean a la 
escuela
• Contexto escolar
-Participación en proyectos institucionales
• Contexto áulico
-Conocimiento de las particularidades de los 
alumnos

• Normalidad mínima
-Cumplimiento del calendario escolar
-Cumplimiento de los programas vigentes
-Desarrollo de actividades relevantes en áreas 
del conocimiento clave
• Proceso de enseñanza – aprendizaje
-Desarrollo de sesiones
-Interacción con los alumnos
-Planeación
-Uso de materiales y recursos
• Proceso de evaluación
-Evaluación diagnóstica
-Evaluación final 
-Retroalimentación
• Proceso de gestión
-Dominio del grupo
-Interacción con padres de familia
-Trabajo colaborativo

• Formales
-Asistencia de alumnos
-Permanencia durante el ciclo escolar
-Promoción de grado/nivel
• De aprendizaje
-Avances grupales logrados a partir del diagnós-
tico
-Resultados alcanzados por los alumnos (consi-
derando su diagnóstico propio)

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

49
ABRIL              MAYO



Estas variables e indicadores dan susten-
to a diversas técnicas, fuentes e instrumen-
tos con los cuales se evaluará el desempeño 
docente. Uno de los datos valiosos del es-
tudio de la OREALC – UNESCO, es que a los 
docentes participantes en los procesos de 
evaluación de desempeño 2015 – 2016 se 
les cuestionó acerca de la pertinencia de los 
instrumentos con los cuales fueron evalua-
dos; al respecto, los participantes señalaron 
que, aunque con algunas dificultades (prin-
cipalmente asociadas a aspectos de imple-

mentación), los instrumentos en general les 
resultaron válidos.

Esto último da cuenta de la complejidad 
de articular una propuesta de evaluación del 
desempeño docente que considere los as-
pectos conceptuales, técnico – metodológi-
cos y políticos. Sin embargo, como se señaló 
en un apartado anterior, todo proceso de 
evaluación por sí mismo puede ser sujeto de 
mejora, por lo cual esta propuesta alternati-
va considera las siguientes técnicas, fuentes 
e instrumentos:

La formación y la capacitación es uno de 
los rubros que mayor fortalecimiento debe 
tener cualquier propuesta de evaluación de 
desempeño que se plantee, por ello, es im-
portante destacar la necesidad de que am-
bos procesos sean formativos y partan de 
una visión holística desde la cual la evalua-
ción del quehacer docente no sea un fin en sí 
mismo, sino se acompañe de otras acciones 
encaminadas a la mejora educativa.

Técnicas, fuentes e instrumentos 

Evaluación del 
desempeño 
docente en 
México

1) Responsabilidades 
profesionales

2) Contextual e 
institucional

3) Modo de actuación

4) Resultados de
 aprendizaje

        Dimensión                      Técnica               Fuente          Instrumento

Pruebas

Encuesta

-Observación
-Encuesta

-Entrevista

Docente

-Docente
-Directivo
-Padre de 
familia

-Docente
-Alumno

-Docente
-Docente par

Examen

Cuestionario

-Guión
-Cuestionario 

-Portafolio de 
evidencias
-Rúbrica
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Para la discusión
El máximo logro de los aprendiza-
jes de los estudiantes es una de las 
premisas del marco constitucional 
que regula la educación en México. 
Alcanzarlo es una tarea complicada 
si no se articulan diferentes com-
ponentes, procesos y resultados del 
sistema educativo, ello desde una vi-
sión única en la cual se anteponga el 
derecho de las niñas, niños y jóvenes 
a aprender.

Esto último parece temeridad, 
pero adquiere sentido cuando se en-
fatiza que la educación es un derecho 
bisagra que da mejores posibilidades 
de cumplimiento de otros más. El pa-
pel del docente es fundamental y así 
está plasmado en un número impor-
tante de estudios e investigaciones, 
por lo cual esta y otras propuestas 

para evaluar su desempeño deben 
basarse en una mirada constructiva 
a partir de la cual esta función ad-
quiera mayor relevancia social.

Actualmente, la coyuntura social 
vuelve a colocar a la educación en 
una palestra importante de la discu-
sión de amplios sectores sociales, sin 
embargo, muchos de estos antepo-
nen principios intereses por encima 
de una realidad inevitable, nuestras 
niñas, niños y jóvenes en México o 
no están aprendiendo, o no están en 
las escuelas (por solo citar algunas 
problemáticas educativas). Esto últi-
mo es lo más preocupante, y de lo 
cual es una responsabilidad colectiva 
que no necesariamente recae en un 
actor.

La labor docente en México es 
compleja, desde el contexto en el 

cual se realiza, hasta las condiciones 
explícitas e implícitas que la acom-
pañan, sin embargo, es necesario 
que, para su mejora, se promuevan 
acciones encaminadas a consolidar 
su profesionalización, para lo cual 
el establecimiento de un sistema de 
evaluación fue un primer paso.

La reorientación de este sistema 
es una constante en otros países, por 
lo que las discusiones deben centrar-
se en cómo mejorar lo que ya existe, 
identificando si ello está contribu-
yendo a los objetivos inicialmente 
planteados. Pese a que aún no se 
cuenta con elementos para afirmar 
que, si esto último está ocurriendo 
o no, la realidad ha demostrado que 
el SPD reavivó las discusiones acerca 
del quehacer docente y su impacto 
en la educación de México.
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Esta propuesta alternativa de evaluación del desempe-
ño se basa en las experiencias recabadas a partir de 2013, 
así como una revisión de algunas buenas prácticas de 
evaluación educativa de otros sistemas educativos, que, 
aunque no comparten las condiciones y características de 
nuestro país, sí tienen como elemento común denomina-
dor la perspectiva de generar mejores condiciones para 
que los estudiantes aprendan.

El papel del docente es clave en la medida en que abo-
na a la generación de experiencias a través de las cuales 
los estudiantes se enfrentan con su realidad, ello parte de 
una concepción filosófica de lo “deseado y lo esperado” en 
los mismos; la evaluación del quehacer docente se centra 
en la misma premisa, por lo cual es necesario enfatizar que 
todo sistema educativo requiere de evaluaciones de sus 
componentes y procesos, es a través de ello como se pue-
de conocer su realidad, caracterizándose y principalmente, 
como se apuesta a su mejora.

Irving Donovan Hernández Eugenio
Licenciado en Educación Primaria,

cuenta con Maestría en Ciencias
de la Educación. Es candidato a

Doctor en Educación; cuenta con la
especialidad en Política y Gestión de

la Evaluación Educativa.
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La planeación es una herramien-
ta indispensable para el docen-
te cuya actividad fundamen-
tal debe girar alrededor de los 

alumnos, sus características y pro-
cesos de desarrollo. Para  Ascencio 
(2016) es la organización de metas, 
ideas y actividades que permiten fun-
damentar el proceso de aprendizaje 
con sentido, significado y continuidad. 

Díaz Barriga (2013) expresa  que 
la planificación permite un proceso de 
enseñanza más efectivo, más rendi-
miento académico, mejor control del 
tiempo y del cumplimiento de las me-
tas programadas. 

Un problema central de la docen-
cia es  la planeación didáctica por las  
encontradas actitudes de los profe-
sores: hay maestros que planean en 
exceso y por tanto desarrollan una 
docencia rígida, otros no planean y 
por ello no pueden cumplir adecua-
damente los  objetivos esenciales 
de un programa  en distintos niveles 
educativos. Ambas posiciones son 
inadecuadas y nocivas.

La complejidad  enseña que los 
extremos son peligrosos y en mate-
ria de planeación no es la excepción, 
de ahí que en el presente artículo se 
reflexione sobre la planificación di-
dáctica , apreciada en el devenir de 
la docencia de Diseño curricular y de 
Didáctica que desarrollo en el  pos-
grado, donde en diversos ejercicios 
correspondientes a la evaluación sis-

temática y final hemos podido gene-
ralizar algunas insuficiencias en torno 
a la planificación y también percatar-
nos de la importancia de proyectar 
adecuadamente y en sistema los di-
versos componentes del currículo.

Una buena planificación disminu-
ye la inseguridad  sobre qué enseñar, 
agiliza  el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, mantiene claridad sobre 
las metas y propósitos educativos, 
con estrategias y  acciones graduales 
y  progresivas, a partir  de la  articu-
lación de conocimientos, contenidos, 
enfoques y  aprendizajes esperados 
(Rodríguez, 2014).

Una pregunta obligada es sobre 
los aspectos a  planificar. Los diver-
sos autores coinciden en que deben 
describirse aspectos de la materia, 
fijarse los  objetivos o propósitos en 
su relación con  los contenidos y las 
actividades o situaciones de apren-
dizaje asociadas a las estrategias, así 
como las formas de evaluación. Se-
gún Zabalza (2003) estos  elementos 
se organizarán de acuerdo al modelo 
pedagógico de partida, tanto para el 
diseño del plan, para  la práctica del 
mismo o en ambos, lo cual implica la 
congruencia curricular.

Existe una  relación sistémica en-
tre  factores institucionales, contex-
tuales  y personales que expresan  
la complejidad de la planificación del 
currículo y de su desarrollo en la rea-
lidad del aula. 

Teoría y práctica 
de la planificación  
didáctica:

entre las aspiraciones 

y la realidad
María Rosa Alfonso García
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De observar las prácticas de planificación di-
dáctica efectuadas por mis alumnos durante el 
posgrado, he podido generalizar algunas insu-
ficiencias en los cursos desarrollados desde el 
2007 hasta el 2018. Las resumo a continuación, 
pues arrojan luz sobre este importante problema.

1. Confusiones en torno a qué componentes 
didácticos y curriculares planificar.

2. Ambigüedades en la planificación de las di-
ferentes formas de evaluación.

3. Planeaciones muy extensas al modo de 
cartas descriptivas o demasiado genéricas.

4. Ausencia de análisis previos de diseño cu-
rricular.

5. Asumir que el formato de la planeación es 
más importante que la planeación misma.

6. Mal manejo de los tiempos durante la pla-
nificación. 

En uno de mis  cursos de Diseño curricular en 
que pedíamos planificar una actividad libremen-
te seleccionada por los alumnos, un equipo  del 
nivel de Secundaria trabajó con  el tema: “Im-
portancia de la nutrición para la vida“ y con el  
subtema: “Dieta equilibrada y correcta”, como  
objetivo plantearon  identificar  la importancia de 
la nutrición en la obtención de energía y en la 
conservación de la salud, mientras que los apren-
dizajes esperados se relacionaban con identificar 
los alimentos como fuentes de nutrimentos  de 
los seres humanos  para obtener materia y ener-
gía. La competencia a alcanzar declarada fue: eli-
ge y practica estilos de vida saludables y toma 
decisiones a partir del análisis  de  hábitos de 
consumo y conductas de riesgo. 

Para lograr esto se combinó una parte inicial 
de diez minutos, activación física y preguntas de-
tonantes acerca del plato del buen comer, mien-
tras que para el desarrollo de 20 minutos se pro-
yectaría un video y la discusión grupal para cinco 
y 15 minutos respectivamente. En la parte final, 
de diez minutos, se planteaba una recapitulación 
grupal con palabras claves y la construcción de 
un mapa mental. 
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Existían en esta planificación algunas dificulta-
des de las enunciadas anteriormente: no se dife-
renciaba adecuadamente el alcance del objetivo y 
la competencia y existía insuficiente manejo de los 
tiempos, con muchas actividades para cada una de 
las tres partes de la clase. En  la parte inicial, un 
ejercicio de activación física y  diez preguntas de-
tonantes resultaban excesivas y en  la parte  princi-
pal, un video sobre comida chatarra y una discusión 
heurística de 20 minutos mientras que en la final se 
proponía  un mapa mental y la determinación de  
las palabras claves, ejercicio complejo para solo diez 
minutos.

Cuando esta clase fue desarrollada, no se alcanzó 
a desplegar la parte de cierre y los propios alumnos 
participantes apreciaron  la relación entre la planea-
ción y la implementación didáctica, por ello  desde 
el título de este artículo planteo el contrapunto entre 
las aspiraciones representadas por la planeación y la 
realidad en el desarrollo  de las clases. Se ilustra  así 
el carácter formalizado de algunas  planificaciones. 

El tiempo es un componente no personalizado 
del currículo y es importante en la planeación, pero 
como hablamos de una dialéctica  entre el currículo 
pensado y vivido debemos    tener criterios flexibles 
en la planeación y la certeza de lo importante que es 

atemperar lo planeado a las condiciones reales del 
proceso de aprendizaje para que  no se conviertan 
en campañas meramente verbales  las aspiraciones 
de personalizar el currículo y atender la diversidad.

La Pedagogía crítica  enfatiza en una docencia 
centrada en el alumno, en el aprendizaje y por tan-
to la planeación ha de ser también en función de 
aprendizajes de los alumnos y no del cumplimiento 
formalizado del programa, lo importante es tener un 
núcleo básico de actividades y dosificarlas, pues si en 
una sola de ellas se resuelven varios contenidos o se 
cumple algún objetivo ya no es necesario incursionar 
con otras.

En el 2015, en un curso  de doctorado, se trataba 
de planificar una actividad sobre  modelos pedagógi-
cos a partir de filmes seleccionados y un  equipo de 
trabajo analizó, con escenas editadas y bien seleccio-
nadas, la película “Míster Holland querido maestro”,  
generando   productivas dinámicas de análisis y va-
loración, sin embargo, como traían planificado cerrar  
la clase con la presentación expositiva de las carac-
terística de los  modelos pedagógicos y curriculares 
que podían inferirse del filme, se desbalancearon con 
el tiempo, aburrieron a los compañeros y restaron 
significatividad  a los aprendizajes generados desde 
el  diálogo y la reflexión grupal. 
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A partir de experiencias como esta he escrito 
algunas guías u orientaciones para este trabajo 
final de planeación,  lo cual resulta importante 
sobre todo si se considera que es la evaluación 
uno de los aspectos más irresueltos en el currí-
culo escolar y para  hacer una actividad de este 
tipo precisamos los  objetivos, algunas indicacio-
nes   y ciertos criterios de desempeño, de modo 
tal que los alumnos comprendan lo que se espera 
de ellos. 

Es  solo una guía para la acción,  concebida 
para dar libertad de selección al alumno, todo lo 
cual podemos apreciar si revisamos los objetivos 
y criterios de desempeño de un ejemplo concre-
to de unos cursos de Diseño curricular del docto-
rado en Ciencias de la Educación en que trabajo, 
Apreciémoslo en los objetivos siguientes:

1.	Diseñar	una	propuesta	curricular	que	solu-
cione	problemas	del	contexto	profesional.

2.	Valorar	el	carácter	sistémico	de	los	compo-
nentes	personalizados	y	no	personalizados		del	
currículo:	objetivos,	 contenidos,	método	y	eva-
luación,	profesores,	alumnos	y	contexto.	

3.	Diversificar	los	métodos,	técnicas	y	proce-
dimientos	de	enseñanza	aprendizaje.

4.	Fundamentar	la	propuesta	didáctico	curri-
cular	efectuada		

Para  lograr la significatividad y pertinencia, 
así como la flexibilidad, se daba a los participan-
tes la libertad  de escoger la acción de diseñar 
en cualquier nivel de concreción del currículo, por 
lo que podían trabajar  un programa, clase, se-
cuencia didáctica, estrategia de intervención, si-
tuación de aprendizaje o la valoración de alguna 
propuesta curricular de su interés. 

En la propuesta se debía  mostrar una rela-
ción sistémica entre los diversos componentes 
del currículo, objetivos, contenidos, métodos y 
evaluación, así como evidenciar el papel media-
dor del docente en la modelación de las situacio-
nes de aprendizaje para dar niveles ajustados de 
ayuda a los alumnos. En la mencionada guía  se 
prefijaron algunos criterios de desempeño:

•	 Identifica	 	 una	 necesidad	 	 de	 enseñanza	
aprendizaje	en	y	/o	fuera	del	espacio	esco-
lar	para	efectuar		una	planeación	razonable	
que		solucione	el	problema	concreto.

•	 Hace	explícitas	 las	 etapas	 	 fundamentales	
del	diseño	curricular.

•	 Explica	la	fase	de	análisis	previo	que	lo	con-
ducen	a	la	modelación	de	la	propuesta	pro-
piamente	dicha.

•	 Expresa	 los	 elementos	 	 didácticos	 o	 com-

ponentes	del	currículo	en	su	propuesta	cu-
rricular:	 objetivos,	 contenidos,	 métodos	 y	
evaluación.

•	 Considera	 la	 actividad	 del	 maestro	 y	 del	
alumno	en	la	planeación.

•	 Justifica	 los	 diversos	 tipos	 de	 evaluación	
adoptados	con	énfasis	en	la	evaluación	for-
mativa.

•	 Aplica	los	saberes	del	curso	en	el	diseño	y	
sustentación	de	la	propuesta	curricular.

•	 Realiza	hetero	evaluación	y	autoevaluación	
del	trabajo	de	diseño	efectuado.

•	 Participa	en	el	debate	de	forma	activa,	críti-
ca	y	respetuosa.	

•	 Se	 expresa	 con	 claridad,	 fluidez	 y	 correc-
ción	tanto	en	el	discurso	escrito	del	trabajo	
como	en	la	exposición	oral.
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De esta actividad que no solo era evaluación 
sumativa o conducente al crédito, sino formativa 
en un grupo de seis alumnos de doctorado,  se 
efectuaron diversas planificaciones: un progra-
ma escolar de Geografía, una secuencia didáctica 
del área de lengua materna en el Preescolar, una 
estrategia de intervención sobre lectura, de una 
supervisora  con su equipo de trabajo en torno a 
la lectura, un diplomado para profesores de futbol  
y  análisis previos para el diseño de una maes-
tría en rehabilitación física, con lo que se logró 
la  diversidad y  cubrir las necesidades  profe-
sionales de los alumnos y lo que es más impor-
tante, se ilustró la relación entre lo planeado y 
efectuado destacándose el importante criterio de 
la evaluación en la planeación y la ejecución del 
currículo, sobre todo porque también se planea-
ron  tiempos de intervención para cada trabajo, 
así como también se ofreció una rúbrica para las 
valoraciones de los trabajos, la cual en esencia 
invitaba a  reflexionar sobre el trabajo desplega-
do con relación a: ajuste a la consigna, al tiempo, 
recursos empleados, originalidad e independen-
cia cognoscitiva y aplicación y trasferencia de los 
saberes del curso. 

Con este ejemplo he querido mostrar la im-
portancia de planear adecuadamente la eva-
luación de los aprendizajes, pues muchos otros 
componentes dependerán de estas acciones en 
sus diversas formas de evaluación: diagnóstica o 
inicial, sistemática y final y de alguna manera nos 
posicionamos en la idea de la evaluación como 
un elemento jerarquizante en el sistema consti-
tuido por el currículo en su doble acepción real 
e ideal.
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Mediante la planificación didáctica  se propicia 
un espacio  de comunicación y encuentro entre los 
actores del proceso: profesores y alumnos y entre el 
ideal y la realidad, se direcciona  la acción pedagó-
gica docente para garantizar una  educación de ca-
lidad  mediante el diseño y la puesta en práctica  de 
experiencias desafiantes y motivantes, desde apren-
dizajes colaborativos y constructivos, únicos que ga-
rantizan la trasferencia y generalización,  propias del 
aprendizaje profundo y estratégico.

Se deben planear todos los componentes perso-
nalizados y no personalizados del currículo, trascen-
diendo la tradicional idea de que solo se planean los 
contenidos a tratar, otorgando énfasis especial a la 
evaluación y a las estrategias didácticas desde un 
enfoque centrado en el alumno, asumiendo el papel 
mediador del maestro. 

María Rosa Alfonso García.
Licenciada en Lengua y Literatura

Hispanoamericana y Cubana.
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Los cuatro pilares de la educación propuestos 
por la UNESCO favorecen el crecimiento y el 
desarrollo holístico del ser humano. Dentro 
de las propuestas  de Jacques Delors está el 

aprender a convivir  juntos, pilar que da sentido a 
todos los intentos para favorecer la convivencia o 
el aprendizaje social.

Sin duda, este aprendizaje constituye una de 
las principales empresas de la educación contem-
poránea. ¿Sería posible concebir una educación 
que permitiera evitar los conflictos o solucionar-
los de manera pacífica, fomentando el conoci-
miento de los demás, de sus culturas y espiritua-
lidad? Delors (1996).

Para dar una respuesta más acertada a la 
realidad, donde pareciera que el aislamiento so-
cial cobra un sentido fundamental, la educación 
formal plantea el trabajo colaborativo como un 
medio para aprender a dialogar, construir y con-
seguir un objetivo en común. 

El aprendizaje colaborativo debe pasar de la 

competitividad a la cooperación, hasta llegar a 
conseguir que los intereses individuales se iden-
tifiquen con los del grupo. Cada uno se siente 
responsable del trabajo de todos y por lo tanto 
implicado en el éxito del grupo (Uría, 2001). 

Comparto dos definiciones que encierran la 
riqueza del aprendizaje colaborativo.

1. Términos:
Situaciones de interacción social en las cuales un 
grupo de sujetos ha de conseguir realizar una ta-
rea predefinida en la cual el objetivo final de logro 
es la suma de la consecución de los objetivos in-
dividuales de cada miembro del grupo en situa-
ciones de ayuda mutua no competitivas (Prendes 
en López, 2006).

Proceso que implica interactuar y trabajar de 
manera articulada y con sinergia, para alcanzar 
un fin común. Todos los integrantes aportan su 
mayor riqueza  y sus mejores cualidades en la 
consecución de un fin (Tobón, 2010).
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2. Fases para el trabajo colaborativo.
El trabajo colaborativo brinda un espacio de comunicación asertiva, responsabilidad compartida y si-
nergia en la elaboración de productos con altos niveles de calidad a partir de los aportes de cada uno 
(Hernández, 2015).

Constitución del
equipo de trabajo

La constitución del equipo es 
fundamental para el buen accio-
nar y este puede darse desde 
varias posturas: en un primer 
momento buscar que los grupos 
sean heterogéneos, esto con la 
finalidad de favorecer la satisfac-
ción y motivación como estudian-
te, para ello los alumnos forman 
sus propios equipos, una segunda 
posibilidad es construir equipos 
asignados por el profesor, favore-
ciendo la integración y diversidad 
de cualidades, otra posibilidad 
es elegir a capitanes y que ellos 
constituyan sus propios equipos 
de trabajo, entre otras posibili-
dades que dependen del número 
de alumnos, espacios disponibles 
para favorecer el trabajo y las 
propias políticas institucionales. 

Organización 

Estas deben ser cla-
ras para que todos los 
miembros se involucren 
de manera proactiva en 
las diversas activida-
des planteadas en las 
secuencias didácticas, 
favoreciendo el aprendi-
zaje autónomo y crítico. 

El ponerlas por es-
crito es una recomenda-
ción importante, ya que 
esto favorecerá que no 
se desvíen de las metas 
propuestas, aprovechar 
el tiempo de trabajo y 
poder terminar en tiem-
po y forma las activida-
des sugeridas.  

Resultado sinérgico

La unión de todas las fuerzas 
siempre será mayor a las fuerzas in-
dividuales (Tobón, 2010). Productos 
o proyectos entregados deben de 
ser de una calidad superior al tra-
bajo individual, ya que los trabajos 
entregados en equipo cuentan con 
la riqueza y aportación de todos los 
miembros que conforman el equipo.

1. 

2.

3.
4.

5.

6.

Esta fase permite entre otras 
cosas establecer algunas reglas 
básicas de trabajo – escribirlas se-
ría muy bueno-, hacer un crono-
grama de actividades,  estructu-
rar las actividades, hacer una lista 
de material a necesitar, delegar 
responsabilidades y asumir roles.

Fijarse metas

Comunicación efectiva y afectiva

Se aprende a dialogar 
en respeto y cordialidad 
dando su espacio y tiempo 
a cada miembro del equi-
po, se recomienda hacer la 
co-evaluación en presencia 
del maestro, el cual funja 
como guía y mediador en 
posibles conflictos. La ini-
ciativa siempre debe ser de 
los alumnos y ellos deben 
buscar las mejores estra-
tegias para la resolución de 
conflictos.

Espacio de trabajo

El espacio de trabajo es funda-
mental para garantizar el buen fun-
cionamiento del trabajo colaborativo, 
de preferencia debe ser un lugar 
diferente al del salón de clase, este 
cambio pequeño  ayuda a romper la 
rutina.
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3. Ventajas del trabajo colaborativo

• Existe la corresponsabilidad entre 
los integrantes del equipo.
• Favorece la convivencia e integra-
ción con  compañeros del grupo.
• Mejora sustancialmente la manera 
de aprender.
• Ayuda a aprender a investigar de 
manera correcta, usando fuentes 
confiables.
• Puede usar las herramientas que 
tiene a su alcance de manera res-
ponsable y ética, para lograr los fines 
planteados.
• Progresivamente se va pasando 
de un aprendizaje pasivo a uno más  
proactivo.
• Se va generando un aprendizaje 
autónomo.
• Resultados positivos al final del pe-
riodo de evaluación. 

4. Roles que se pueden dar al mo-
mento del trabajo colaborativo (ver 
cuadro 1).

ROL

ANALÍTICO

SINTÉTICO

LÍDER

CREATIVO

CORRECTOR 

MONITOR

INTUITIVO

CARACTERÍSTICAS

Define, conceptualiza, trata de llegar al por qué de los he-
chos.
 
Se encarga de concretar las ideas y de ponerlas en prácti-
ca en la resolución de las actividades.

Coordina los esfuerzos del equipo, delega responsabilida-
des, busca que se logre el objetivo planteado.

Diseña y propone actividades innovadoras para la concre-
ción de los objetivos.

Se encarga de revisar las cuestiones ortográficas.

Dar la pauta para evitar que se salgan del tema.

Se adelanta a los hechos y visualiza lo que podría pasar 
tanto en cuestiones positivas como negativas.
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5. Evaluación en el trabajo colaborativo
El tipo de evaluación que se podría aplicar a los 
trabajos colaborativos es una evaluación forma-
tiva y procesual, esto nos lleva de algún modo a 
dejar de lado la calificación numérica, dando vida 
y un sentido fundamental al aprendizaje. 

En el modelo 2016 la evaluación debe con-
solidarse como un proceso que contribuya a la 
autorregulación cognitiva a través de la retroali-
mentación y al aprendizaje significativo en lugar 
de memorístico. La evaluación tiene que ser re-
sultado de una diversidad de metodologías e ins-
trumentos y, al ser parte de una secuencia didác-
tica, no debe tener un carácter exclusivamente 
conclusivo o sumativo (Modelo educativo, 2016).

Los logros académicos se comparten, para 
fomentar la corresponsabilidad y generar un 
compromiso mayor hacia la pertenencia a un 
grupo de trabajo. Los resultados comparativos 
del aprendizaje individual y grupal muestran con 
apreciable coherencia que los grupos aprenden 
con más rapidez que los individuos (Beaty en 
Uría, 2001).

La evaluación colaborativa no busca perjudi-
car a ningún alumno, al contrario, busca generar 
aprendizajes y resultados positivos para la vida.

Se evalúa a diario, se puede llevar una bitáco-
ra de trabajo, el maestro se puede ayudar de una 
rúbrica, para que el alumno comprenda el proce-
so de cómo será evaluado.

Además de la evaluación formativa, es impor-
tante favorecer la autoevaluación, la coevalua-
ción y la hetero evaluación a lo largo del proceso 
de aprendizaje.

El trabajo colaborativo no solo favorece y fo-
menta la motivación en clase, sino que es una he-
rramienta importante para el docente, ya que se 
puede ayudar de los alumnos más sobresalientes 
para permear por medio de ellos los aprendizajes 
deseados.

Francesco Tonucci afirma que “la misión de la 
escuela ya no es enseñar cosas”, sino que debe 
ser un lugar donde los alumnos aprendan a ma-
nejar y usar las nuevas tecnologías, se fomente 
el conocimiento crítico, se aprenda a cooperar y 
trabajar en equipo.

Sergio Alejandro Arredondo Cortés.
Maestro en Innovación Educativa y Maestro
en Educación. Profesor en las Maestrías de

Educación Básica y Educación Media Superior
en la UPN unidad 145. Zapopan, Jal.
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Hoy no empezaremos con había una vez, 
porque esto no es algo de la fantasía, sino 
que entraremos con lo real y concreto de 
una aventura muy frecuente en la vida 

de los seres más grandes de la Tierra, así es, 
estamos hablando de los “niños” o mejor dicho las 
pequeñas personas de la Tierra que comprenden 
de una manera inexplicable el mundo que los 
rodea. 

Resulta que un día Heber salió de paseo con 
sus primos y su hermana mayor al zoológico de 
su ciudad. Estaba muy contento, se le podía notar 
en su pequeño rostro, con tan solo tres años de 
edad. Corriendo muy velozmente para observar 
los distintos animales del principio de un gran 
recorrido de aventuras y descubrimiento para su 
vida. 

¿Que si cómo sé que fue un gran 
descubrimiento para su vida? Sigan leyendo, al 
final, ustedes por sí solos, estarán en los zapatos 
de Heber y recordarán una pequeña parte de 
su infancia, en el lugar más cercano al mundo 
natural expuesto según por Discovery Channel 
en nuestras televisiones.

Bianey Amayrany Pérez Uriarte
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Bueno, sigamos. A Heber lo acompañaban 
sus dos primos, Amay, de 20 años, Francisco, de 
22 y su hermana mayor, Keithy, de 10 años. Al 
momento de entrar, Heber estaba emocionado 
de ver los pequeños carritos con distintas formas 
de animales, como leones, jirafas y cebras, 
los cuales estaban estacionados en la puerta 
principal del zoológico.

- ¡Quiero “chubir” al GROAR!- dijo Heber.
-         No Heber ¡Ven, mira!- dijo Amay -Vamos 

caminando mejor, para que puedas ver los 
animales ¿sí?-

Y como se imaginarán, la típica reacción de un 
niño de tres años al cual no le cumplen su deseo 
y por más que le expliquen, lo caro o por que no 
se puede rentar el pequeño cochecito en forma de 
¡GROAR! Heber…..¡Lloró!

-¡”Quiero chubir al cadito” de GROAR, quiero 
el cadito! ¡Amay!- decía Heber en repetidas 
ocasiones (entre lloriqueos y berrinche).

Para no hacerlo más largo, Keithy logró 
tranquilizar a Heber diciéndole que después 
regresarían por el carrito. Entraron al zoológico y 
justo después de la entrada están los ¡pequeños 
cocodrilos¡ (obvio es sarcástico).

A 
ver, pausa, abren 

comillas y regresan a 
leer el primer diálogo de Heber 

¿Verdad?, y por último dicen -¿Qué 
onda? ¿Qué es el GROAR?-   ¡Ya sé que se 
lo preguntaron! les diría como un maestro 

que tuve no hace mucho tiempo (sonríe de 
manera sarcástica) ¡investiguen, despierten 

su curiosidad! Pero no puedo hacerlo ¡Rayos!, 
porque esta es una forma adoptada por Heber 

de decir que es un león, ya que él identifica 
a los leones por medio de los sonidos que 

hace el león. 
-¡Listos! Ahora sí, resuelta su duda 

¿puedo continuar? ¡Okay, aquí 
seguimos! 
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-¡Mira Heber, los cocodrilos!- dijo Amay.
- Te van a comer ¡Hammmmmm!- exclamó 

Francisco.
- ¡Noooo!- dijo Heber asustado – los 

cocodilos no hacen nada si no los “modestas”.
-¿Y a ti quién te dijo eso Heber?- dijo Keithy
-¡Mmmmmm!- pensó Heber -”No doché”.- 

contestó Heber y corrió hacia la puerta del 
aviario, donde al entrar había otra puerta que 
de ella colgaban cadenas, para evitar que las 
aves salieran.

¡Pausa!, pero esta la hago yo. 
Pensándolo bien, no sé a ustedes, pero 
en mis tiempos el zoológico no tenía un 
aviario donde estuvieran todas las aves,  
recuerdo que solo había las guacamayas 
en un lugar pequeño de un árbol y las 
demás aves estaban en jaulas que a 
través de un vidrio podrías observarlas. 
No les podía dar alimento, mucho menos 
tocarlas o sentirlas, bueno excepto las 
aves que les llamamos pichones, esas 
¡hasta ellas se acercaban a ti para que 
les dieras de comer! ya que no tenían 
el privilegio de contar con un lugar o 
comida específica para ellos. ¡Pfff, pobres 
pichoncitos!

Bueno, continúo, al entrar Heber 
primero que sus primos y hermana, sintió 
y miró cómo algo muy grande voló cerca 
de donde él estaba parado, y se asustó y 
corrió a los brazos de su prima Amay.  

-¡AH, AH, AH!- grita Heber muy asustado y con lágrimas 
en sus ojos.

Francisco lo toma en sus brazos y le dice -¿Qué pasó? ¿Te 
asustaste? ¡Calma! No pasa nada, mira es una guacamaya, 
que voló a su palo donde ella se sienta para comer.

-¿Una “bapamaya”?- pregunta Heber.
-¡Sí!- responde Amay, ¡no pasa nada Heber ¡Tranquilo!
Heber con cara de asustado, observa a la guacamaya 

mientras Francisco avanza con él en sus brazos hacia el lugar 
donde está la guacamaya. Cuando Heber siente que ya se 
está acercando demasiado al ave comienza a gritar -¡NO, NO! 
“Mera” miedo- con su rostro totalmente asustado.
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Francisco paró y le dijo:
-¡Ya, calma Heber! No nos acercaremos más.
-Francisco, tú y Heber tómenos una foto a 

mí y a Keithy con la guacamaya cercas del palo 
donde ella está comiendo, para que vea Heber 
que la guacamaya no hace nada ¡Solo está 
comiendo!- dijo Amay.

Francisco toma la foto y le dice a Heber –
Ves, no pasó nada ¿No quieres una foto con la 
guacamaya tú Heber?

-No- responde Heber mirando hacia el piso
-Bueno- dijo Amay, sigamos viendo las aves 

¿sale? 

Después de que pasaron por las guacamayas 
Heber quiso bajar y caminar por sí mismo, y 
cuando miró el lago de los patitos, al ver que se 
bañaban en su estanque, dijo –”Yo mañar, en la 
abeca”- 

-¿Te quieres bañar Heber?- preguntó 
Francisco. -¿Sí?- lo agarró en sus brazos e hizo 
como que lo tiraría al estanque,  y Heber solo 
comenzó a reírse.

Francisco lo baja y cuando está en el suelo, 
Heber vuelve a decir –Yo “mañar” con patitos- Con 
voz quebrada, a punto de hacer un berrinche más. 

Me 
imagino que su 

cabecita pensaba: Esa cosa 
está muy grande y tiene un cosa 

en la boca muy grande, que me puede 
golpear y esas uñas son muy largas. Casi, 

casi como Caperucita se expresó cuando vio al 
lobo vestido de su abuelita.

Porque díganme si no, ¿no es lo mismo ver las 
guacamayas en fotos o videos, que tenerlas frente a 

frente? 
¡Ah, claro que no! Es impresionante para uno 

como adulto ver  esas aves tan grandes, ahora 
imagínense un niño, que apenas comprende 

y tiene su primer acercamiento con los 
animales de su mundo natural y sus 
características físicas. No ha de ser 

fácil ¡Nómbre, para nada!
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-¿Que acaso no recuerdas como de 
pequeño al descubrir algo tan sencillo, te 
llenaba de emoción?

Tristemente, por la rapidez que hoy en día 
el mundo trae para aprender, olvidamos que 
así como Heber aprendió algo tan sencillo 
y lo transformó en algo extraordinario y 
significativo para su vida, nosotros como 
adultos olvidamos las verdaderas experiencias 
de nuestra naturaleza.

No específicamente en un zoológico, sino 
en un rancho, pradera o bosque, o muchas 
veces en nuestro jardín. Experimentar y 
compartir con los demás, de cosas tan 
pequeñas que tiene la Tierra, y descubrir los 
distintos procesos, fenómenos y suceso que 
se tienen aquí. Para esto no se ocupa de un 
científico reconocido, sino de hacer crecer más 
nuestra curiosidad por saber.

¿Sencillo, no?, pues así hoy, te conté mi 
cuento. 

Bianey Amayrany Pérez Uriarte.
Estudiante de la Licenciatura de

Preescolar en la Universidad
Pedagógica del Estado de Sinaloa.

-No se 
puede ¡Esa agua 

está sucia! Porque los patitos 
ahí hacen popó y esa agua tiene 

muchas enfermedades y animalitos 
chiquitos que se te suben al cuerpo- dijo 

Amay
- ¿Y dónde están esos animalitos que se suben?- 

preguntó Heber muy intrigado por saber.
Amay y Francisco solo se rieron, no le contestaron 
nada, pero el niño seguía preguntando, hasta 
que Keithy le dijo – esos no se ven porque son 

de color de tu piel-
Y Heber preguntó – ¿Entonces yo soy 

de otro zoológico? con cara de 
sorprendido y muchísima 

alegría.

Todos se rieron de la contestación de 
Heber, que para ellos resultó tan absurda, 
pero para él fue un descubrimiento del 
cómo en su cuerpo había una parte del 
zoológico. Saliendo del aviario, Heber 
encontró a un niño y le dijo:

 -¿Sabías que yo tengo un zoológico en 
mi piel?- el otro niño no respondió nada, 
solo miraba la parte del brazo y piel que 
Heber señalaba con su mano, y se fue. 

Cómo una respuesta tan sin chiste y 
tonta para nosotros como adultos fue un 
descubrimiento tan significativo para el 
niño, aún sin poderlo  ver por sí mismo, 
él rápido lo relacionó, animales igual a 
zoológico, y con eso el sacó sus propias 
conclusiones de esos animalitos que le 
saldrían si se bañaba en la alberca de los 
patitos. 

Cosas tan increíbles, que por crecer y 
vivir afanados en nuestras vidas cotidianas, 
ignoramos la verdadera razón de existir 
y experimentar nuevas cosas en nuestra 
vida.
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La incorporación de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación, a 
partir de ahora TIC, en la educación 
ha brindado posibilidades de mejo-

ra en los procesos y actores educativos, 
en la capacitación de los docentes y los 
procesos administrativos de la institución, 
además que inserta dentro del ámbito 
educativo la característica de favorecer la 
interactividad, al permitir a los usuarios el 
construir y controlar voluntariamente su 
actividad psicopedagógica y ampliar la 
capacidad de atención y de apropiación 
de los conocimientos (García, 2002).

Y es que ante un mundo cambiante 
y donde las tecnologías cada vez tienen 
más apertura y peso, la información es 
más fácil de obtener y fluye de manera 
vertiginosa, de manera que puede co-
nocerse en el momento en el que ocu-
rre; el mundo se ha convertido en un 
entorno globalizado, la producción del 
conocimiento se encuentra en constan-

te renovación: así como el avance de 
las TIC obligan a modificar las formas 
de enseñar, acceder y apropiarse del 
conocimiento; por lo que es importan-
te trabajar sobre propuestas educativas 
innovadoras.

Partimos entonces de reconocer que 
para las instituciones educativas exis-
te una necesidad de que los docentes 
realicen y ejecuten nuevas alternativas 
para integrar las TIC en la vida laboral y 
personal, de tal manera que les ayude a 
afrontar las exigencias cognitivas de su 
cotidianidad y de sus áreas de desem-
peño profesional. El supuesto del pre-
sente trabajo es que las Tecnologías de 
la Información pueden complementar, 
fortalecer y transformar la educación si 
son usadas de manera adecuada por los 
docentes, no solamente mostrando lo 
que se puede lograr con ellas, sino que  
permita a los estudiantes imaginar, crear 
y desarrollar su capacidad creativa.

Las competencias

tecnológicas 

docentes: 

aprender un 

mundo nuevo
Patricia Carvajal Leal

Fernanda Pérez Olguín
Karen Alejandra Castro Ramírez

Karla Itzel Castro Campos
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De lo establecido a la práctica
En el año 2016, la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) propuso 
una metodología para establecer pro-
gramas tecnológicos en las institucio-
nes educativas como un recurso para 
la mejora de la calidad en el desem-
peño de los estudiantes, partiendo del 
reconocimiento de las dificultades de 
diferente índole que presenta el estu-
diante y que requieren ser atendidas 
para evitar la deserción. 

A partir de ello las instituciones 
emprendieron un arduo trabajo de in-
corporación de la propuesta. Uno de 
los principales retos fue el proceso de 
capacitación a docentes en torno a las 
TIC, sus funciones, herramientas, etc. 
las cuales han ido evolucionando en 
función de las necesidades particu-
lares de las instituciones, docentes y 
estudiantes.

Estas incorporaciones y procesos 
han ido adquiriendo reconocimiento 
en instituciones y espacios académi-
cos y a su vez se han expresado en 
los señalamientos de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educa-

ción, la Ciencia y la Cultura (en inglés, 
United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization, abreviado 
internacionalmente como UNESCO) 
donde menciona que las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
(TIC) pueden contribuir al acceso uni-
versal a la educación, a la igualdad en 
la instrucción, al ejercicio de la ense-
ñanza y el aprendizaje de calidad y al 
desarrollo profesional de los docen-
tes, así como a la gestión, dirección 
y administración más eficientes del 
sistema educativo (UNESCO, 2015).

Desde entonces las TIC han tenido 
mayor impacto y han contribuido a la 
transformación de la realidad social 
actual, permeando los ámbitos de la 
vida; familiar, educativo, laboral, co-
munitario, desde lo individual hasta 
lo social. En ese sentido, la educación 
no solamente tiene que adaptar las 
nuevas tecnologías, sino determinar 
si los estudiantes y docentes poseen 
los conocimientos necesarios para su 
adecuada utilización dentro y fuera de 
las aulas. Poe ello, el enfoque está en 
que el estudiante y docente sean ca-
paces de utilizar las redes, el software 

educativo, los medios audiovisuales, 
el Internet y los entornos virtuales, 
apoyando en sus actividades y de-
sarrollando sus capacidades, es decir, 
poseerán competencias tecnológicas 
para su uso para que con ello se pro-
picien y alcancen una aplicación idó-
nea.

Según Corrales (2009, p. 49) “Las 
nuevas tecnologías de la información 
y comunicación son aquellas herra-
mientas computacionales e infor-
máticas que procesan, almacenan, 
sintetizan, recuperan y presentan 
información representada de la más 
variada forma. Es un conjunto de he-
rramientas, soportes y canales para 
el tratamiento y acceso a la informa-
ción”.

Las tecnológicas pueden tomar-
se como estrategias didácticas que 
menciona Rosales (2004) son accio-
nes que lleva a cabo, pero con un 
objetivo e intencionalidad, teniendo 
previamente un proceso de reflexión 
que lo ayude a determinar si lo que 
realice será pertinente. De manera 
más amplia, una competencia como 
el conjunto de conocimientos, habi-

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

76
ABRIL              MAYO



lidades, actitudes, comprensiones y 
disposiciones cognitivas, socioafecti-
vas y psicomotoras apropiadamente 
relacionadas entre sí para facilitar el 
desempeño flexible, eficaz y con sen-
tido de una actividad en contextos 
nuevos o retadores. 

Entonces, la competencia tecnoló-
gica (Corrales, 2009) se puede definir 
como la capacidad para seleccionar y 
utilizar de forma pertinente, respon-
sable y eficiente una variedad de he-
rramientas tecnológicas entendiendo 
los principios que las rigen, la forma 
de combinarlas y su utilización en el 
contexto educativo. Siempre y cuan-
do estas tengan un fin educativo, que 
contenga objetivos y propósitos que 
ayuden  a desarrollar las actividades 
en el aula y fuera de ella.

A su vez, tiene una estrecha rela-
ción con la competencia comunicati-
va, definida como la capacidad para 
expresarse, establecer contacto y re-
laciones en espacios, en este caso un 
espacio virtual o audiovisual, a través 
de diversos medios y con el manejo 
de múltiples lenguajes.

Y  es que para vivir, aprender y 

trabajar con éxito en una sociedad 
cada vez más compleja, rica en infor-
mación y basada en el conocimiento,  
los estudiantes y los docentes deben 
utilizar la tecnología digital con efi-
cacia, ya que de utilizarse adecuada-
mente las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) pueden 
favorecer a los estudiantes a adquirir 
las capacidades necesarias para lle-
gar a ser competentes para utilizarlas; 
buscar analizar y evaluar la informa-
ción; solucionar problemas y tomar 
decisiones; ser usuarios creativos y 
grandes comunicadores, publicadores 
y productores; y ciudadanos informa-
dos, responsables y capaces de con-
tribuir a la sociedad (UNESCO, 2015). 

Justo por el reconocimiento de la 
función de las TIC como medio para 
el cumplimiento de los objetivos en la 
capacitación y formación docente en 
torno a la tutoría, es que se generan 
las estrategias para su uso, la unión 
entre las tecnologías y la educación 
para obtener la mejora de ambas.

En la institución educativa se re-
quiere buscar el medio para mejorar 
la formación de los docentes, debido 

a que el uso de las herramientas tec-
nológicas es baja, por lo que se pre-
tende fortalecer la competencia del 
uso de las TIC. Lo que se busca es 
formar comunidades educativas que 
estén inmersas,  reconozcan y re-
suelvan las problemáticas y exigen-
cias de la cotidianidad y el mundo 
actual, con ello abrirse la posibilidad 
de que se usen los medios y herra-
mientas necesarios para mejorar la 
calidad educativa.

Por ello, en esta etapa de tran-
sición, los actores educativos deben 
atender a un reto fundamental: in-
troducir las TIC en la construcción 
de sus aprendizajes, adquiriendo 
las competencias tecnológicas ne-
cesarias para acceder no solo a los 
conocimientos básicos de los progra-
mas, sino que lo utilizado tenga un 
objetivo claro que favorezca el acto 
educativo, es por ello que en este 
texto, además de plantear situacio-
nes teóricas, se dan algunas reco-
mendaciones para su uso, así como 
plantear algunas paginas web y App 
que pueden utilizarse con un objeti-
vo educativo.
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RECOMENDACIONES:
· Explorar: No tener miedo o resistencia, el ex-
plorar nos abre posibilidades y nos muestra que 
muchas veces las tecnologías son más amigables 
de lo que parecen. A veces la intuición nos ayuda 
y las formas de operación son muy deductivas, 
entonces no hay porqué temer. Para familiarizar-
nos con las tecnologías se puede comenzar con 
programas básicos como la paquetería de Word 
o páginas como YouTube, incluso redes sociales. 
Hasta llegar a tecnologías más complejas como 
App educativas, ya sea en su utilización o su de-
sarrollo. Siempre de la mano con una reflexión 
sobre lo que las TIC brindan para responder a las 
necesidades individuales y del contexto. Por ello, 
para comenzar podemos partir del interés, ¿Qué 
nos gustaría conocer?

· Integración: Comenzar a utilizar las TIC en el 
aula y fuera de ella, con clases virtuales o reali-
zando un curso virtual. Aprovechar los recursos 
disponibles en la web, aprender con tutores a 
distancia, tener y participar en redes y hacer co-
munidad, por ejemplo.

· Innovar: En este punto se logra la adapta-
ción a las tecnologías al llegar a familiarizarse 
con ellas, es posible hacer uso de ellas para dise-
ñar ambientes de aprendizaje con las estrategias 
didácticas planeadas. Además que se pretende 
que en este nivel la adaptación a nuevas tecno-
logías sea mejor y más diversa, porque recorde-
mos que las tecnologías son cambiantes y cons-
tantemente se requiere de actualización.

· Socialización: Es importante compartir las 
herramientas utilizadas, así como las estrate-
gias didácticas, ya sea hablado o por escrito, de 
esta manera podremos discutir y retroalimentar 
nuestro trabajo y de ser necesario, ajustar y re-
flexionar los procesos. 

Sugerencias de Apps Educativas:
Como se mencionó anteriormente, parte impor-
tante del uso de las tecnologías es su socializa-
ción, es por ello que presentamos dos páginas 
web y una aplicación que pueden ayudar a las 
actividades en el aula y en el comienzo de la 
utilización tecnológica. De querer conocer más, 
existen videos tutoriales en YouTube, muy claros 
y fáciles, que nos indican las funciones básicas 
y avanzadas, es una atenta invitación a explorar.

Emaze, es una página web que ayuda a rea-
lizar presentaciones electrónicas más amigables 
y con diseños visualmente agradables, ya que 
brinda muchas plantillas y gráficos para hacer 
presentaciones creativas.  Una de sus ventajas es 
que si se guarda una presentación y posterior-
mente se quiere utilizar, basta con iniciar sesión 
en la página para obtenerla. 

Moovly, es otra plataforma multimedia que 
permite crear contenidos como animaciones y 
videos para presentaciones, al igual que Emaze 
tiene una versión gratuita y una de paga, aunque 
sin costo se puede realizar variedad de contenido.

Kahoot!. Su parte, es una App, la cual se pue-
de descargar en computadora, tablets y celular, la 
aplicación permite al profesor generar cuestiona-
rios referentes a lo visto en clase, la forma en la 
que se contestan puede ser individual o en grupo 
y con ello se refuerzan los aprendizajes en el aula 
de una manera lúdica. La aplicación es de fácil 
acceso y elaboración.
Conclusiones
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Es importante mencionar que la capacitación 
constante de los docentes es fundamental, esto 
con el fin de estar en constante actualización con 
los medios digitales. Nuestros estudiantes están 
inmersos en un mundo totalmente digital, donde 
su proceso de aprendizaje es totalmente diferen-
te, es por eso que el docente debe estar informa-
do sobre estas aplicaciones a las que se tienen 
acceso y ayudan a este proceso para darles un 
uso incluso dentro del aula y que los estudian-
tes se den cuenta que existen otras formas de 
aprender.
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