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Para nadie es un secreto que la llegada de la pandemia de la COVID 19 a 
nuestro país, trajo consecuencias desastrosas, sobre todo en el aspecto 
económico y educativo. Económico por tantos negocios de distintos 
rubros que tuvieron que cerrar al no poder continuar operando debido a 

las restricciones impuestas por las autoridades, desatando una crisis laboral, pues 
el desempleo aumentó considerablemente.

En el aspecto educativo, se calcula que 4 de 10 escuelas dejaron de prestar sus 
servicios sobre todo en educación básica, además del cierre, que ya es otro gran 
problema por todo lo que conlleva, la pandemia vino a evidenciar el gran rezago 
educativo que tenemos en México, donde se han implementado programas 
educativos equivocados que tienen sumida a la niñez y juventud mexicana en 
una crisis, pues cuando son evaluados por los organismos internacionales, los 
resultados obtenidos en ciencias, razonamiento matemático y comprensión 
lectora, son muy pobres. Lo grave es que no se ve ninguna intención de las 
autoridades de buscar la forma de revertir los resultados y superar esta crisis 
en la cual hace décadas que estamos sumidos. Buscando alternativas para salir 
adelante ante la lejana posibilidad que se restablezcan las clases presenciales, 
aparece el programa del aula invertida como una opción para sobrellevar la 
pandemia. El alumno recibe la teoría a distancia y la práctica se realiza en el aula, 
cuidando en todo momento las medidas sanitarias que ya todos conocemos.

Este proyecto reúne las características de ser viable en la realidad, sin embargo 
en México, además de las cuestiones económicas, la difícil geografía del país 
ocasiona que menos del 50% de los hogares cuenten con internet, y los que lo 
tienen menos del 50% lo aprovecha en cuestiones educativas, si a eso le agregamos 
que a un alto porcentaje del magisterio, se le dificulta el dominio de la tecnología 
y que las escuelas no cuentan con la infraestructura necesaria que permita que 
pueda implementarse el programa del aula invertida, concluimos que lo más 
probable es que se quede en eso: en un proyecto.

Es más factible que el aula invertida sea una realidad en las escuelas privadas 
donde hay mayor preocupación por hacer suyos los cambios que van surgiendo 
en educación con el objetivo de brindar un mejor servicio a los alumnos para 
seguir contando con la preferencia de los padres de familia.

El panorama dista mucho de ser alentador, sin embargo, es el momento que 
directores y maestros, conscientes del compromiso que tienen, hagan su mayor 
esfuerzo de acuerdo con sus posibilidades empeñados en ser parte decisiva de la 
preparación de los niños y jóvenes que están a su cargo. Como siempre el maestro 
tendrá que seguir dando la cara por dignidad y por el trascendental compromiso 
que tiene de aportar lo mejor de sí en pro de la niñez y juventud de México.
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Quiero felicitarlos porque 
estoy suscrito a la revista 
y me gustan mucho 
los temas que ustedes 
proponen en cada una 
de las ediciones, la 
información que ustedes 
trabajan me parece muy 
interesante y de gran 
ayuda para nosotros los 
lectores.
Fátima Aguilar

He leído su revista 
digital y los temas 
que publican me han 
cautivado bastante, 
son acordes con las 
necesidades de los 
docentes; quisiera 
felicitarlos por tan 
maravilloso trabajo. 
Gracias.
Samuel Estrada

Ahora que Revista 
Multiversidad es digital y 
es gratuita, puedo entrar a 
revisar los temas que me 
interesan, descargarlos, 
imprimirlos y encuadernarlos. 
Les agradezco tan valiosa 
oportunidad.
Ángel Barajas 

Agradezco a los que 
colaboran en su revista, 
porque comparten sus 
experiencias y nos brindan 
estrategias de enseñanza 
bien fundamentadas.
Ignacio Aguirre

Espero pronto leer un tema 
del Dr. Fidel Ibarra, es un 
colaborador muy acertado. He 
encontrado varios artículos 
escritos por él y son temas 
enfocados a la necesidad actual 
que vale la pena leer.
Ruth Carrasco

Felicidades por el número 
sobre Evaluación me parece 
fantástico y lo he leído en 
línea con gran interés.
Santiago Martí

Siempre que tengo 
oportunidad recomiendo 
Revista Multiversidad, sus 
temas son de gran valor 
educativo y nos provee de 
valiosa información.
Macaria López

Como siempre está muy 
interesante su revista. 
¡Felicidades!
Penélope Fong
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DESARROLLANDO MI

David de la Oliva Granizo

FUERZA DE 
VOLUNTAD
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¿Cuántas veces hemos tratado 
de adelgazar, escribir un libro, 
terminar un curso…, en otras 
palabras, cuántas veces nos 

hemos puesto una meta y no hemos 
podido conseguirla? ¿Cuántas veces 
hemos caído en una peligrosa “ten-
tación” y eso nos ha llevado al de-
sastre emocional o económico? ¿Por 
qué nuestra fuerza de voluntad es 
en realidad “debilidad” de voluntad? 
¿Cómo podemos cambiar esta triste 
y cotidiana realidad? 

Este artículo va a ser el primer paso 
para desarrollar el músculo de tu 
“Fuerza de Voluntad” y lo vamos a 
hacer con el apoyo de la Dra. Kelly 
McGonigal, psicóloga de la salud y 
profesora de la Universidad de Stan-
ford. Esta Dra. ha publicado un libro 

que debería estar en todas las es-
tanterías de cada casa de este pla-
neta (y perdonen la exageración). 
Este libro se titula: “El instinto de la 
fuerza de voluntad: cómo funciona el 
autocontrol, por qué es importante y 
qué puedo hacer para obtener más 
de él”.

Voy a tratar de resumir en estas 
cuartillas lo más importante de este 
libro, pero mi recomendación, lógi-
camente, es comprarlo y leerlo para 
estudiarlo a profundidad. No sé si 
sigo exagerando al decir que algunos 
libros cambian nuestra vida y que 
este es uno de ellos.

  Lo primero que hay que decir es 
que cada vez que nos proponemos 
una meta, entran en conflicto dos 
partes de nosotros mismos: 

Nuestro cerebro más antiguo, 
nuestro “yo instintivo” por así 
decirlo, aquel que busca la satis-
facción de los placeres inmedia-
tos sin pensar a largo plazo. Ese 
que te dice: —Total, uno puede 

morir en cualquier momento…

Pero… ¿y si vivimos ochen-
ta o noventa años? Es decir, 
lo que casi todo el mundo 
vive. Ahí aparece nuestra 
mente prudente, aquella 
que piensa a largo plazo.
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Así que cada vez que nos enfrenta-
mos a una situación tentadora, apare-
ce el famoso “diablito” y el “angelito” 
discutiendo. ¿Quién ganará? Analice-
mos pros y contras.

Para darte cuenta de esa enorme 
pelea que luchas cada día contigo 
mismo, observa, desde este momen-
to hasta que se acabe el día, todas 
las decisiones que vas a tomar: ¿vas 
a terminar este interesante artículo o 
lo vas a dejar a medias porque tienes 
sed, hambre, ganas de hacer algo fá-
cil como checar el celular…? ¿Qué vas 
a cenar hoy? ¿Lo de siempre o vas a 
probar algo más saludable? Y así in-
finitamente. Parece que la vida nos 
arrastra, pero, en realidad, somos no-
sotros los que nos dejamos arrastrar 
por las múltiples tentaciones que nos 
encontramos en el camino.

Para aclarar un poco más las cosas, 
la fuerza de voluntad se compone de 
tres poderes:

“Lo haré”: Es el poder para hacer aquellas tareas que son aburridas 
y/o difíciles, cansadas o estresantes, pero, a veces, muy necesarias. Por 
ejemplo, voy a ordenar la ropa de mi armario porque ya no encuentro 
nada, voy a organizar todas mis facturas para pagar los impuestos…

“No lo haré”: Es el poder de vencer a las tentaciones. Por ejemplo, 
voy a dejar de salir con personas que no me convienen, voy a dejar 
de perder todos mis fines de semana viendo series o entrando en 

redes sociales…

“Quiero”: Es mi poder favorito porque es el único que puede conseguir tus 
sueños más profundos. Por ejemplo, voy a ahorrar todos los meses un 10 % 
de mi sueldo para comprarme un terrenito, para irme de vacaciones, para 
pagarme tal curso de… Pero ¿cómo conseguir estos tres poderes?, es decir, 

¿cómo desarrollar tu fuerza de voluntad?

10
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Primera lección: la fuerza 
de voluntad es un músculo 
que se cansa, elige muy 
bien tus batallas porque 
vas a perder la mayoría, 
ni modo, hay que aceptar 
nuestra debilidad.

Pero ¿cómo conseguir estos tres 
poderes?, es decir, ¿cómo desarrollar 
tu fuerza de voluntad?

Para empezar, hay que entender 
que la fuerza de voluntad suele 
activarse ante un conflicto inte-
rior: “¿Me compro un pan dulce o 
mejor espero hasta la comida?” 
En ese momento, podemos parar 
y reflexionar recordando nuestras 
metas a largo plazo (adelgazar) o 
dejarnos caer en la tentación dán-
donos “permiso para pecar”: “ay, 
pero si está bien chiquito”. 

El problema del “permiso para pecar” 
es que hay pecados y ¡PECADOS!. Si, 
por ejemplo, si no evitamos una infide-
lidad puede destruirse veinte años de 
matrimonio y una vida familiar (quizá 
no apasionante) pero sí feliz. O si tene-
mos problemas con el alcohol o con las 
compras impulsivas y nos dejamos lle-
var por la tentación podemos terminar 
con una adicción o arruinados.

Por ello, lo primero es dejar claro 
que hay mucha diferencia entre una 
pequeña tentación o una amenaza 
que puede destruir toda o, gran par-
te, de nuestra felicidad. Si nos hace-
mos esta aclaración, no habrá dudas. 
Por eso, es muy importante tener 
muy claras cuáles son nuestras me-
tas a largo plazo irrenunciables. Por 
ejemplo:

»» Mi» pareja» y» mis» hijos» son» lo» más»
importante»de»mi»vida.»No»los»voy»a»
arriesgar»por»un/a»señor/a»que,»aun-
que» sea» muy» atractiva/o,» no» le» co-
nozco»para»nada»ni,»en»realidad,»me»
importa.

»» En» el» caso» de» un» alcohólico:» no»
debo» permitirme» ni» una» cerveza»
pues»ya»llevo»seis»meses»sobrio»y,»sin»
sobriedad,»lo»voy»a»perder»todo»otra»
vez.

»» O…» voy» a» dar» de» baja» mi» tarjeta»
de»crédito»o»mis»compras»compulsi-
vas»van»a»llevarme»a»la»ruina»a»mí»y»a»
toda»mi»familia.

Pero cómo entrenar este músculo.
Aquí voy a dar unos tips pero la idea es darse cuenta que hay 
detrás de ellos: 

Prevé cómo y cuándo puedes terminar cayendo en la 
tentación e imagínate un plan para evitarlo (no vayas a 
ese antro, no pases por esa tienda de pasteles…).

No te juzgues como bueno o malo dependiendo de si lo-
gras evitar o caer en la tentación porque la culpabilidad 
no sirve de mucho. Recuerda tus metas a largo plazo, 
¡lucha por ellas!

No te engañes pensando que “mañana empezarás”, em-
pieza hoy o proponte otra meta.

Recuerda que el “portarte una vez bien” no te da permiso 
para portarte diez veces mal.

Haz ejercicio físico, medita… la fuerza del autocontrol se 
alimenta de una mente relajada y despierta.

Si estás estresado, tómate un descanso, da un paseo, 
duerme una siesta… y luego: ¡vuelve a la tarea!

Respira profundamente antes de tomar la decisión de caer 
en una tentación, recuerda tus metas a largo plazo y lo bien 
que te vas a sentir cuando las consigas (si finalmente caes, 
no te vengas abajo, lo importante es NO REPETIR el error).
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Segunda lección: un atleta no puede 
ganar una carrera si está agotado o 
estresado. Para mantener tu fuerza de 
voluntad hay que estar en un estado 
descansado y relajado.

Ahora vamos a hablar del futuro. 
Los seres humanos somos los únicos 
animales que podemos hacer planes 
a largo plazo, pero muchas veces 
olvidamos nuestros planes por las 
distracciones del camino y usamos 
nuestro enorme cerebro para justi-
ficarnos. De hecho, somos expertos 
en justificarnos: ¡Solo un trozo de 
pastel más!, ¡no es tan caro!, ¡solo se 
vive una vez!...

Olvidamos nuestros grandiosos 
planes futuros por las gratificacio-
nes del presente. Imagine que está 
sentado en su comedor y su pare-
ja le pone un bombón de chocola-
te en el centro de la mesa y le dice: 

“si esperas quince minutos, te daré 
toda la caja”. ¿Qué haría? Lo que se 
ha comprobado es que los niños que 
saben retrasar una gratificación tie-
nen más éxito académico y profe-
sional cuando son adultos. 

En realidad, lo que se está midien-
do en el niño, seguro ya lo saben, es 
su fuerza de voluntad. Y aquí tene-
mos una última lucha: la de “tu yo 
presente” contra “tu yo futuro”. Me 
temo que la mayoría de las veces 
apoyamos más a nuestro “yo pre-
sente” que a nuestro “yo futuro”. 
Nos decimos: —Que sea mi “yo fu-
turo” el que se enfrente a la diabe-
tes, al divorcio, al alcoholismo…; ni 

siquiera , sé si voy a llegar a cono-
cerlo. Total, todos podemos morir en 
cualquier momento. A vivir que son 
dos días.

Y lo peor es cuando le dejamos 
las tareas difíciles y cansadas a 
nuestro “yo futuro”: “mañana lo 
haré, seguro que sí”. El problema 
es que cuando nuestro “yo futuro” 
se convierte en el “yo presente” 
todavía no está hecha la tarea y 
volvemos a empezar. ¿Me com-
prenden?, ¿no?, vamos a intentar 
entonces este ejercicio (ya casi 
logras terminar este superartículo, 
no te rindas porque estás apren-
diendo mucho).

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

12
OCTUBRE       NOVIEMBRE



Imagina que “tu yo futuro dentro de 
veinte años” regresa del futuro a char-
lar diez minutos contigo. Eres tú, pero 
mucho más viejo. Si “tu yo presente” no 

hizo deporte, comió pura comida basura 
quizá encuentres a tu “yo futuro” obe-
so, enfermo… Quizá nunca se te ocurrió 
contratar un plan de pensiones y aho-

ra tu “yo futuro” se vea con ropa muy 
pobre. Quizá está divorciado y un poco 
solo porque caíste en la tentación de 
una infidelidad y tu pareja te descubrió…

¿Qué te diría? Me tomaré
a mí como ejemplo.

Yo futuro: —David, siempre te gus-
tó comer mucho y no hacer deporte, 
también te encantaban los postres 
y, ya ves, ahora estoy a punto de 
quedarme ciego por la diabetes y no 
puedo casi andar por mi obesidad. 
¿Por qué no me cuidaste?

Yo presente: —Pero al menos lu-
ché por mis sueños, traté de ser un 
gran escritor.

Yo futuro: —No es cierto, apenas 
escribiste un libro y enseguida te 
cansaste de mandarlo a premios. 
Tenías un gran talento, podías haber 
escrito muchos más, pero preferiste 
dedicar todo tu esfuerzo a conseguir 
dinero, a estar en el celular, a holga-
zanear…

Yo presente: —Eres muy duro con-
migo. Al menos lo intenté.

Yo futuro: —No con suficientes 
ganas, pero tienes una última opor-
tunidad. Solo una vez a la semana 
come lo que quieras, el resto de la 
semana come sano y haz deporte, 
al menos, cada tercer día. Con eso 
será suficiente para que yo no lle-
gue a este estado tan deplorable. 
Manda tu primer libro, al menos, a 
dos o tres premios cada año, no es 
tanto. Y ponte la meta de escribir un 
libro al año, o, al menos, cada dos 
años. Date tus momentos para es-
cribir como estás haciendo ahora y 
serás mucho más feliz y yo también.

Mi “yo futuro” se desvaneció, 
pero me miré a un espejo y dije: 
—sí, es mi última oportunidad, la voy 
a aprovechar, solo necesito un poco 
de fuerza de voluntad. 

David de la Oliva Granizo.
Facultad de Psicología de 

la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla.

Referencias bibliográficas:

McGonigal, K. (2012). El ins-
tinto de la fuerza de voluntad: 
cómo funciona el autocontrol, 
por qué es importante y qué 
puede hacer para obtener más 
de él. Amazon

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

13
OCTUBRE       NOVIEMBRE



Aidée Bueno Ríos 
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El término de Inteligen-
cia Artificial —de aquí en 
adelante, IA— lleva varios 
años siendo parte de los 

principales informes sobre la tec-
nología del futuro. Sin embargo, 
aún no termina por comprenderse 
del todo por parte del ciudadano 
de a pie; y mucho menos, en el 
terreno de la educación. En este 
plano, como afirman los especia-
listas en la materia, todavía el de-
bate se mantiene en el terreno del 
aprendizaje; o cuando mucho, en 
la forma como el alumno aprende 
a aprender. Pensar entonces en 
integrar un área como la IA a la 
educación, es una tarea a la cual 
le faltan varios años más para ins-
talarse del todo en ese plano. Sin 
embargo, es necesario desarrollar 
un ejercicio analítico —aunque 

sea de forma prospectiva—, para 
explorar el potencial que podría 
tener esta tecnología en la educa-
ción. Y eso es precisamente lo que 
vamos a desarrollar en el presente 
artículo. 

Por tal motivo, iniciamos con la 
siguiente interrogante: ¿de qué 
hablamos cuando hablamos de 
IA? En términos sencillos, la IA se 
refiere a “los sistemas o máquinas 
que imitan la inteligencia humana 
para realizar tareas y que tienen la 
capacidad de mejorar interactiva-
mente a partir de la información 
que recopilan”. Ejemplos hay va-
rios: bots conversacionales, asis-
tentes inteligentes o motores de 
búsqueda. (Oracle México). Otro 
ejemplo son los robots, con los 
cuales ya se está profundizando la 
automatización en los procesos de 
producción en las empresas. 

¿Y cuál ha sido el desarrollo de 
la IA? La interrogante anterior se 
puede exponer a través de la re-
visión de cinco acciones básicas: 
ver, escuchar, leer, escribir e in-
tegrar conocimiento. En lo que 
respecta a la primera acción, de 
acuerdo con Diamandis y Kotler 
(2020) con la IA en 1995 se podía 
leer códigos postales con letra; 
pero en el 2011, se podía identifi-
car 43 señales de tráfico con una 
precisión del 99.46%; y en el 2012, 
con la IA se podía clasificar más de 
mil tipos de imágenes distintas. Y 
afirman: 

“Hoy en día, estos sistemas pue-
den localizarte en medio de una 
muchedumbre, leer tus labios a 
distancia y, mediante el examen 
de microexpresiones y otros bio-
marcadores, saber lo que estás 
sintiendo. El software de segui-
miento, mientras tanto, es tan 
preciso que un dron pilotado por 
una IA puede seguir a un humano 
que corre a toda velocidad a tra-
vés de un denso bosque” (p. 39). 

Hoy en día, estos sistemas 
pueden localizarte en me-
dio de una muchedumbre, 
leer tus labios a distancia y, 
mediante el examen de mi-
croexpresiones y otros bio-
marcadores, saber lo que es-
tás sintiendo. El software de 
seguimiento, mientras tanto, 
es tan preciso que un dron 
pilotado por una IA puede 
seguir a un humano que co-
rre a toda velocidad a través 
de un denso bosque.
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En lo referente a “escuchar”, los 
avances en IA se observan a tra-
vés de los asistentes inteligentes, 
como el caso del asistente Duplex, 
de Google. El cual puede concer-
tar una cita para cualquier tipo 
de servicio. Incluso, podría ser el 
asistente del futuro para muchas 
compañías dado que se podría 
atender de forma automatizada 
y mucho más rápida, a los clien-
tes de las empresas. En México, el 
servicio de Google Duplex todavía 
no está disponible; pero lo estará 
en los próximos años y segura-
mente revolucionará la calidad de 
la atención del servicio que ac-
tualmente brindan las compañías 
a sus clientes. 

En lo concerniente a la lectura se 
tiene, por ejemplo, el servicio de 
Talk to books, de Google. Un servi-
cio que se puede utilizar principal-
mente para “descubrir libros que 
den respuesta a preguntas con-
cretas”. La IA en este servicio de 
Google, señala Diamandis y Kotler 
(2020), “…contesta después de 
leer 120,000 libros en medio se-
gundo y responde usando citas de 
textos consultados. Aquí el avan-
ce consiste —prosiguen los auto-
res— en responder a partir de las 
opiniones de los autores, y no sólo 
a través de una serie de palabras 
claves” (Ibíd.). Y en lo referente 
a la escritura, existen empresas 
como Narrative Science, que uti-
lizan IA para escribir prosa de for-
ma profesional sin intermediación 
de la mano humana. Y, además, 
que analiza grandes volúmenes 
de datos de forma dispersa y ge-
nera automáticamente, narrativas 
escritas (Paniagua, 2015). Eso ya 
existe desde hace algunos años y 
fue desarrollado por parte de Kris 
Hammons a través del software 
llamado “Quill”. Un software que 
transforma datos en textos (Apa-
ricio, 2018). 

Finalmente, en lo concerniente 
a la integración del conocimien-
to, tal como señalan Diamandis y 
Kotler (2020), se observa —hasta 
el momento— en el desarrollo de 
los juegos. Tanto IBM —a través de 

Deep Blue en el ajedrez— y Goo-
gle —por medio de Alpha Go, en 
el juego del mismo nombre (Go)—
han desarrollado una IA que ha 
derrotado a los campeones mun-
diales en ambos juegos. 

Y la lista de la importancia que 
ha llegado a alcanzar la IA se pue-
de extender todavía más: se ob-
serva en hospitales, en las fuerzas 
armadas, en las finanzas, la aten-
ción sanitaria, en las empresas 
aseguradoras, etc. Pero, ¿y en la 
educación? ¿Cómo puede inte-
grarse la IA a la educación? ¿De 
qué forma, con qué vías? ¿Y en 
qué puede beneficiar al aprendi-
zaje de los niños? Veamos. 
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Cuál es el 
potencial 
de la

IA en la 
educación

Si se formulara la siguiente inte-
rrogante: ¿qué beneficios puede 
generar, integrar la IA a la educa-
ción? Más de alguno respondería 
con cierta suspicacia, debido a 
que se puede interpretar como un 
intento más de integrar la tecno-
logía a la educación. Y desde esa 
perspectiva, ese intento podría 
ser igual de infructuoso como ha 
ocurrido en el pasado con el caso 
de la Internet, las computadoras 
portátiles, las pizarras o las table-
tas. Sin embargo, de acuerdo con 
Jara y Ochoa (2020), se espera que 
los avances en la IA “puedan con-
tribuir (…) a la personalización del 
aprendizaje, a la realización de las 
tareas rutinarias de los docentes y 
al análisis de datos a nivel de los 
docentes escolares” (p. 6). ¿Qué 
significaría para la educación, los 
aspectos anteriormente señala-
dos? Me detengo en los dos pri-
meros: si nos remitimos a la situa-
ción de nuestro país, por ejemplo, 
la personalización del aprendizaje 
ha sido uno de los talones de Aqui-
les de nuestro sistema educativo. 
¿Por qué? Por el nivel de la rela-
ción docente-alumnos. En México, 
como es de dominio público, la 
relación maestro-alumno es muy 
alta. Cada maestro en educación 
básica, por ejemplo, tiene a su 
cargo de 35 alumnos en adelante. 
Con esa cifra, es difícil que se pue-
da generar un escenario para un 
aprendizaje personalizado. En ese 
sentido, si la IA contribuye en ese 
propósito, sería un salto bastante 
importante en la educación. 
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El segundo aspecto tiene que ver 
con la enorme carga burocrática 
que tienen los maestros. Carga 
que —y en esta parte coinciden los 
especialistas— limita el trabajo de 
preparación de clase. Y ello va en 
detrimento de la calidad de la clase 
que reciben los niños en las aulas. 
Si la IA contribuye en facilitar el 
trabajo burocrático de los maes-
tros, los mayormente beneficiados 
serían los alumnos. 

Ahora bien, ¿cómo puede mate-
rializarse lo anterior? Siguiendo con 
Jara y Ochoa (2020), el aprendizaje 
personalizado de los estudiantes 
se puede desarrollar por medio de 
plataformas y sistemas de tutoría 
inteligente que ofrecen trayecto-
rias personalizadas de aprendizaje 
basadas en los perfiles, respuestas 
e interacciones de los estudiantes 

(p. 7). Un ejemplo de este tipo de 
plataformas, señalan los autores, 
es la plataforma adaptativa para la 
enseñanza del idioma inglés en Chi-
na, Liulishou, la cual atiende a 600 
mil alumnos. Otro ejemplo, es la 
plataforma Daptio, en Sudáfrica, la 
cual permite entender los niveles de 
logros alcanzados por parte de los 
alumnos y proveer contenidos per-
tinentes (Ibíd.). 

En suma, si en algo puede contri-
buir la IA en la educación, es a tra-
vés de la educación personalizada a 
través de aplicaciones relacionadas 
al aprendizaje de tipo individuali-
zado. Lo cual, a decir de los espe-
cialistas en la materia, significa una 
solución viable ante los rezagos de 
aprendizaje que presentan los alum-
nos luego de que la IA brindaría una 
asistencia personalizada al estu-

diante, lo cual permitiría “una nueva 
y atractiva perspectiva en relación 
con el dinamismo del aprendizaje 
ya que los mecanismos de apoyo se 
encontrarán disponibles cuando sea 
necesario independientemente del 
espacio del usuario” (Ocaña; Valen-
zuela; y Garro, (2019). 

Ahora bien, el debate que se ha 
planteado por años en la educación, 
en el sentido de que en la escuela 
no se le provee al alumno un apren-
dizaje adecuado, debido a que cada 
niño tiene un estilo de aprendizaje 
diferente, pero esa consideración no 
se toma en cuenta en la escuela, de-
bido a que esta última está diseñada 
para impartir un sistema de clases 
para una educación masificada, no 
individualizada. En ese sentido, la IA 
puede constituirse en un apoyo muy 
importante. 
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No obstante, si en algún sistema 
educativo puede integrarse la IA, 
eso va a ser en la educación priva-
da. En la educación pública hay un 
conjunto de obstáculos que impiden 
esa posibilidad. Lo cual significa que 
esta tecnología podría marcar una 
brecha —una más— entre los niños 
que estudian en un sistema público 
y los que estudian en un sistema 
privado. 

Por último, la IA tarde que tem-
prano terminará por integrarse a la 
educación. ¿Por qué? Porque es una 
tecnología que se “observa cercana 

al ser humano”, cercana en el sen-
tido de que es “amigable” y gene-
ra beneficios directos. Pero, sobre 
todo, porque la tecnología está muy 
vinculada a los niños y adolescentes 
de estos tiempos. Y las instituciones 
educativas tendrán que ir acercan-
do la tecnología a la realidad de las 
escuelas. Si no lo hacen, se corre un 
riesgo muy importante. ¿Cuál? El 
riesgo de quedar rezagadas y, sobre 
todo, de ser percibidas por el alum-
no como un espacio nada o muy 
poco atractivo. 

Dicho, en otros términos, ante la 

pregunta: ¿qué tipo de escuelas se 
necesitan para enfrentar el mundo 
del siglo XXI? Parte de la respuesta 
a esa pregunta pasa por lo siguien-
te: se necesita una escuela donde 
el niño aprenda de acuerdo con su 
propio ritmo y considerando sus 
propias condiciones para desarrollar 
un proceso de aprendizaje. Y para 
ello, es importante que la escuela se 
constituya en un espacio atractivo 
para el alumno donde se le otorgue 
una educación personalizada. Y para 
ambos aspectos, la tecnología pue-
de ser una aliada fundamental.

Aidée Bueno Ríos. 
Catedrática universitaria en el 
área de Economía y Comercio 

Internacional y microempresaria. 
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La pandemia por COVID-19 
obligó al Sistema Educativo 
Nacional a suspender abrup-
tamente las clases presencia-

les y a realizar actividades educati-
vas alternativas para continuar con 
la docencia. La mayoría de las ins-
tituciones educativas respondieron 
reactivamente, con docencia remota 
de emergencia, y no con modelos 
educativos virtuales, a distancia o 
en línea adecuados a la contingencia 
porque muy pocas cuentan con pla-

nes de continuidad académica. Estos 
planes son documentos estratégicos 
que garantizan servicios educati-
vos de calidad durante periodos de 
contingencia sanitaria, ambiental, 
natural, social o política. Asimismo, 
contienen las orientaciones y los 
criterios para realizar procesos de 
enseñanza, aprendizaje y evalua-
ción adecuados a la contingencia 
en cuestión (Vicario-Solórzano et 
al., 2021). Los planes de continuidad 
académica incluso contemplan el 

proceso de reincorporación a las cla-
ses regulares de manera ordenada, 
segura y bajo criterios educativos. 

Las y los especialistas del tema an-
ticiparon que, ante la generalizada 
falta de planes de continuidad aca-
démica, las instituciones educativas 
enfrentarían el problema del regreso 
a las clases presenciales aún dentro 
de la contingencia sanitaria (Flo-
res-Crespo, 2021). Efectivamente, si 
las universidades carecen de este 
tipo de planes, el proceso de rein-
corporación tiene altas probabilida-
des de desarrollarse de manera des-
ordenada e insegura. Con el regreso 
paulatino de la población a la nor-
malidad, fue inevitable enfrentar el 
desafío histórico e inédito de operar 
el proceso de reincorporación estra-
tégica a las instalaciones educativas 
en un periodo de contingencia sa-
nitaria cumpliendo con las disposi-
ciones de las autoridades sanitarias, 
las responsabilidades educativas de 
esas instituciones, y las necesidades 
de la comunidad docente, discente y 
administrativa.

Una estrategia de reincorporación 
a las instalaciones educativas podría 
estar basada en el modelo educa-
tivo del Aula invertida, para contar 
con criterios educativos además de 
criterios logísticos y administrativos. 
El Aula invertida es relativamente 
reciente, pero ha ganado impor-
tancia durante la pandemia por CO-
VID-19 debido a que desarrolla los 
procesos de aprendizaje fuera de la 
clase presencial con el uso de tec-
nologías digitales. Básicamente, el 
alumnado estudia en casa los conte-
nidos abstractos y acude al salón de 
clases solamente a resolver dudas y 
a poner en práctica lo aprendido. De 
esta manera, es posible cumplir con 
las disposiciones de las autoridades 
sanitarias: garantizar una reincorpo-
ración voluntaria, segura y gradual. 
Asimismo, es posible conciliar las di-
versas necesidades de la comunidad 
docente, discente y administrativa: 
quienes se sientan inseguros de vol-
ver a las clases presenciales podrían 
continuar con procesos educativos 
virtuales, mientras que quienes ya 
deseen socializar con sus pares lo 
harían de manera segura, controla-
da y gradual. 
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El modelo educativo Aula inverti-
da fue propuesto hace quince años 
como una alternativa a la educa-
ción presencial tradicional (Berg-
mann & Sams, 2012). En esa época 
sus autores, Jonathan Bergmann 
y Aaron Sams, tenían dos objeti-
vos principales: ayudar a las y los 
alumnos que faltaban a clase para 
que no se retrasaran en su desem-
peño académico, y hacer más efi-
ciente el tiempo de las clases pre-
senciales. Desde entonces, el Aula 
invertida ha ganado popularidad 
por ser una propuesta susceptible 

de aplicarse en todos los niveles 
educativos y en todas las asigna-
turas de la educación formal (Berg-
mann & Sams, 2015b, 2015a, 2016). 

Este modelo educativo ganó mucha 
atención durante la pandemia por 
COVID-19 porque, a diferencia 
de otros modelos, reorganiza 
de manera original y sencilla el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Esta reorganización consiste, 
básicamente, en invertir el modelo 
tradicional de educación presencial 
pues encomienda al alumnado que 
estudie contenidos abstractos en 

casa y posteriormente mantengan 
reuniones presenciales para practicar 
lo aprendido en el aula: en otras 
palabras, invierte el proceso de 
aprendizaje y la tarea se hace en el aula. 

Las bases pedagógicas del Aula in-
vertida descansan en los principios 
téoricos del constructivismo y, por 
otra parte, las orientaciones educa-
tivas tienen como referente principal 
el aprendizaje significativo de David 
Ausubel (Escudero-Nahón & Merca-
do López, 2019). Por eso, este mo-
delo educativo fomenta aprendizajes 
valiosos entre el alumnado (Tabla 1).

Fuente: Traducido de Escudero-Nahón & Mercado-López (2020, p. 23).

Tabla 1. DIFERENCIAS ENTRE EL MODELO TRADICIONAL DE EDUCACIÓN Y EL AULA INVERTIDA

El Aula invertida

Modelo tradicional Aula invertida
Centrado en el(la) profesor(a) Centrado en el alumnado

Docentes trasmiten conocimiento y lo evalúan
Docentes guían, facilitan, promueven, asesoran,

proyectan y regulan el conocimiento

Docentes y alumnado evalúan

La actitud del alumnado es pasiva e individualista Se fomenta una actitud colaboradora

No requiere tecnología digital Requiere tecnología digital

El aprendizaje se evalúa con pruebas estandarizadas No solo se evalúa el aprendizaje, sino el proceso de 
aprendizaje

Enseñanza y evaluación son muy diferentes Enseñanza y evaluación se entrelazan
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Figura 1. PROCESO EDUCATIVO DEL AULA INVERTIDA.

Fuente: Adaptado de Tecnológico de Monterrey (2014, p. 5).

En el modelo de Aula invertida ori-
ginal existe, obligadamente, una fase 
presencial, que es donde se lleva 
a cabo la Aplicación. Debido a que, 
por indicaciones de las autoridades 
sanitarias y educativas, durante la 
reincorporación a las instalaciones 
educativas se debe garantizar el ca-
rácter voluntario, seguro y gradual 

de la estrategia, las asesorías pre-
senciales podrían ser voluntarias y 
no obligadas. Es decir, en la segunda 
fase, que es la fase de Aplicación, 
existiría la posibilidad de realizar la 
asesoría de manera virtual. De esta 
manera, en el aula de clases solo 
asisitirían aquellas personas que, por 
voluntad propia quieran mantener 

un encuentro presencial respetando 
las medidas sanitarias con el profe-
sor o profesora de la asignatura. Este 
ajuste al modelo de Aula invertida 
también garantiza la gradualidad de 
la reincorporación a las instalacio-
nes educativas porque el profeso-
rado siempre sabe qué personas 
acudirán al aula física (Figura 2).

Modificación del Aula invertida ante la contingencia sanitaria por COVID-19

Está ampliamente aceptada la idea 
de que el Aula invertida se desarro-
lla en tres fases: 1) Antes de la clase 
presencial, donde el alumnado prepa-
ra su aprendizaje y realiza evaluacio-
nes diagnósticas; 2) Durante la clase 
presencial, donde el alumnado aplica 
y practica lo aprendido y se realizan 
evaluaciones continuas; 3) Después 
de la clase presencial, donde el alum-
nado consolida lo aprendido con eva-

luaciones sumativas, coevaluaciones y 
autoevaluaciones (Figura 1). En efec-
to, diversos estudios indican que esta 
estrategia educativa fomenta y for-
talece el aprendizaje autónomo y au-
toregulado (Escudero-Nahón & Mer-
cado López, 2019; Hsiao et al., 2018). 

Sin embargo, no existe evidencia 
en la literatura especializada sobre 
el hecho de que alguna institución 
haya utilizado el Aula invertida como 

estrategia de reincorporación a las 
instalaciones universitarias durante 
una contingencia sanitaria. Es decir, 
este modelo educativo no ha sido 
utilizado como una estrategia ins-
titucionalizable donde predominen 
los criterios educativos, además de 
los logísticos y administrativos, al 
momento de operar una reincor-
poración segura, ordenada y vo-
luntaria a las clases presenciales.
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2.1. Asesoría virtual o presencial
2.2. Evaluación continua

Consolidación

Preparación

Aplicación

3.3 . Co-evaluación 1.1. Evaluación diagnóstica

3.2. Autoevaluación 1.2. Entrega de planeación

3.1. Evaluación sumativa 1.3. Descripción de actividades

Figura 2. MODIFICACIÓN DEL AULA INVERTIDA ANTE LA CONTINGENCIA 
SANITARIA POR COVID-19.

Fuente: Elaboración propia.

Aunque es deseable que se reali-
cen asesorías presenciales para apli-
car acciones remediales debido a que 
la inestabilidad de los tres semestres 
anteriores (2020-1, 2020-2 y 2021-1) 
podrían haber dejado aprendizajes 
deficientes, la incertidumbre respecto 
a los escenarios de la pandemia nos 
obliga priorizar el criterio de seguridad 
sanitaria. Es decir, las asesorías pre-
senciales son deseables, pero es más 
importante continuar con las medidas 
sanitarias que previenen la infección, a 
saber: el confinamiento. 

Por último, existen algunas reco-
mendaciones, si desea aplicar un Aula 
invertida con las características antes 
mencionadas. No existen pautas rí-
gidas al momento de realizar un Aula 
invertida; tampoco es deseable que 
existan porque el profesorado debe 
ser sensible al contexto donde se de-
sarrolla este modelo educativo. Lo an-
terior implica que exista una noción de 
flexibilidad, preparación para resolver 
contingencias y sensibilidad al escena-
rio en que realizaremos la reincorpora-
ción a las instalaciones universitarias. 
No debemos olvidar que la pandemia 
por COVID-19 afectó económica, fami-
liar, personal y psicológicamente a mu-
chas personas.

Antes de implementar 
el Aula invertida:
 › Realice planeaciones muy sencillas; 

es mejor ser flexibles y afrontar las 
contingencias educativas que intentar 
cumplir planeaciones rígidas e insensi-
bles al contexto sanitario.
 › Elija los temas fundamentales del 

plan de estudios; es mejor abordar po-
cos temas eficientemente que intentar 
cubrir todo el plan en condiciones de 
confinamiento.

En la fase de Preparación:
 › Aplique una evaluación diagnóstica 

en cada tema; este instrumento le po-
dría orientar sobre el nivel de conoci-
mientos del alumnado y comprender si 
debe impartir acciones remediales.
 › Invite al alumnado a que también 

propongan recurso de aprendizaje; per-
mita que los intereses de su grupo modi-
fiquen hasta cierto punto su planeación.
 › Abra canales de comunicación ofi-

ciales y no oficiales; las redes sociales 
han servido eficientemente para supe-
rar las contingencias tecnológicas.
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En la fase de Aplicación,
si va a realizar una
asesoría presencial:
 › Cumpla con todas las medidas de 

prevención sanitaria; exija el uso de 
cubre bocas, no aplique estrategias 
didácticas que fomenten la proximi-
dad física ni la charla extensa, ventile 
el aula.
 › Ponga atención si el alumnado tiene 

dudas, requiere practicar o si desea so-
cializar por un momento; algunas per-
sonas necesitan salir del confinamien-
to y las asesorías presenciales podrían 
ofrecerles ese pretexto.
 › Aplique evaluación continua en 

cada asesoría presencial; este instru-
mento le podría orientar sobre el avan-
ce del alumnado y comprender si debe 
impartir acciones remediales.

En la fase de Aplicación,
si va a realizar una
asesoría virtual:
 › Ponga atención si el alumnado tie-

ne dudas, requiere practicar o si desea 
hablar de temas no académicos por un 
momento; algunas personas necesitan 
expresar varias sensaciones sobre el 
confinamiento y las asesorías virtuales 
podrían ofrecerles ese pretexto.
 › Sea empático; no todas las fami-

lias cuentan con recursos para dotar al 
alumnado de dispositivos actualizados 
ni de señal de internet potente, por eso 
no exija que las cámaras estén encen-
didas.
 › Aplique evaluación continua en 

cada asesoría virtual; este instrumento 
le podría orientar sobre el avance del 

alumnado y comprender si debe im-
partir acciones remediales.
 › Optimice el tiempo frente a la 

computadora; el alumnado y el pro-
fesorado llevan tres semestres rea-
lizando clases virtuales y ya hay 
signos de agotamiento y fastidio. 

En la fase de Consolidación:
 › Fomente el trabajo colaborativo; la 

ayuda entre pares ha demostrado ser 
útil y mantiene la sensación de equipo 
durante el confinamiento.
 › Sea empático; no todas las fami-

lias cuentan con recursos para dotar 
al alumnado de dispositivos actuali-
zados ni de señal de internet potente, 
por eso no exija trabajos muy elabo-
rados.
 › Aplique evaluación sumativa; 

este instrumento le podría orientar 
sobre el grado de consolidación del 
conocimiento del alumnado y com-
prender si debe impartir acciones 
remediales.
 › Aplique coevaluación; este instru-

mento permite que usted enriquezca 
la experiencia del Aula invertida con 
el punto de vista de todas y todos los 
participantes.
 › Fomente la autoevaluación entre el 

alumnado; este instrumento permite 
que el alumnado exprese cuál fue el 
principal problema al participar en un 
Aula invertida y qué hizo para resol-
verlo.

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

25
OCTUBRE       NOVIEMBRE



En la primera parte de este ar-
tículo, ha quedado, con fines 
de comunicación, unificado el 
concepto de evaluación edu-

cativa, en su ámbito general, como 
el proceso que compara la realidad 
educativa con los objetivos de la 
educación y, en su ámbito particu-
lar, la evaluación del aprendizaje es 
el proceso que compara los aprendi-
zajes logrados por el alumno con los 
objetivos del aprendizaje.

De estos conceptos, podemos in-
ferir una norma de oro para realizar 
la evaluación: Tener definidos, claros 
y registrados por escrito los objeti-
vos. Saliéndonos un poco del tema, 
los objetivos de la educación o del 
aprendizaje constituyen la médula 
espinal del proceso de planeación. 
De los objetivos se desprende la me-
todología, los medios didácticos y, 
desde luego, la evaluación.

En estos párrafos introductorios, 
cabe señalar que la evaluación no 
solamente se planea, también debe 
evaluarse. Esto constituye la evalua-
ción de la evaluación.

Si encontramos que un grupo de 
alumnos o un alumno en particular 
lleva un récord de aprendizaje alto 
(participa en clase, cumple con las 
tareas, responde adecuadamente 
si se le pregunta, expone sus ideas 
de manera acertada y sin errores 

EL ETERNO 
PROBLEMA DE 

LA EVALUACIÓN
Martha Eugenia Serrano Limón

Segunda parte
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de contenido y los resultados de la 
prueba son notoriamente opuestos 
a lo esperado, debemos evaluar di-
cha prueba. ¿Estuvo mal hecha? ¿Se 
aplicó en un momento inapropiado? 
¿El formato fue muy diferente a los 
formatos acostumbrados? Y muchos 
aspectos más.

Si, por el contrario, un grupo de ren-
dimiento escolar muy deficiente re-
suelve la prueba con resultados no-
toriamente más altos a lo esperado, 
habrá que preguntarse si por alguna 
razón los alumnos conocían la prueba 
con anterioridad hasta si quien vigiló 
la aplicación del examen permitió la 
copia, el cotejo con libros o les dijo las 
respuestas. También es posible que 
los reactivos estuvieran mal elabora-
dos de tal modo que hubiera pistas 
que indujeran a la respuesta correcta.

Un buen maestro es un investigador 
perpetuo de todos los acontecimientos 
de su grupo y del proceso enseñanza-
aprendizaje.

Siempre que planeamos la ense-
ñanza sistemática debemos pre-
guntarnos ¿Para qué se evalúa? Hay 
muchas razones, para entregar cali-
ficaciones (poco didáctico; pero muy 
necesario) para reforzar un tema, 
para adecuar el objetivo al tema, 
para detectar fallas en los alumnos, 
materiales, metodología. Podemos 
sintetizar afirmando: Se evalúa para 
tomar decisiones.

¿Qué decisiones? Las que se han 
señalado en el párrafo anterior; 
pero estas decisiones se toman con 
la información que proporciona la 
evaluación.

Así, por ejemplo, otorgamos una califi-
cación a un alumno tomando como base 
el resultado de la evaluación. De la mis-
ma manera brindaremos apoyo extra 
clase a los alumnos que lo requieran y 
los hemos detectado con la información 
que proporciona la evaluación.

Todo este proceso de evaluar y tomar 
decisiones requiere de tiempo; de ahí 
que enfatizamos lo ya expuesto en la 
primera parte: Al inicio del año escolar 
(o semestre, o tema, o unidad) debemos 
planear nuestras actividades y dejar un 
tiempo extra para la evaluación.

Debemos evaluar siempre con un 
propósito definido.

Entre los principales propósitos de la educación están:

 i Identificar los objetivos que fueron cumplidos
 i Determinar las causas que impidieron el logro de objetivos
 i Adaptar la enseñanza a las características del grupo y de los alumnos
 i Estimular al alumno en el proceso de aprendizaje
 i Reorientar la enseñanza
 i Identificar a los alumnos que requieren atención especial
 i Seleccionar a los alumnos. O bien situarlos en el grupo adecuado
 i Otorgar una calificación.

La evaluación, como todo trabajo 
científico, está fundada en principios 
que enseguida enunciaremos:

Inclusión.- Como ya lo hemos dicho, 
la evaluación no es una actividad ais-
lada ni independiente. Debe incluirse 
en el proceso completo de la educa-
ción sistemática.

Integridad.- La evaluación no debe 
reducirse a la medición de conoci-
mientos, sino que debe evaluarse al 
sujeto en todos los factores que inte-
gran la personalidad.

Totalidad.- En el proceso de la eva-
luación deben considerarse todos 
los aspectos que intervienen en el 
proceso educativo: Planes y progra-
mas, metodología, ambiente social 
y cultural, personal docente y todos 
aquéllos que tengan relación con la 
enseñanza y el aprendizaje.

Participación.- La evaluación no 
debe realizarla exclusivamente el 
maestro, deben participar en ella 
otros maestros, directivos, padres 
de familia, alumnos y el propio 
alumno.

Objetividad.- La evaluación debe 
realizarse sin que intervenga la sub-
jetividad de quien evalúa, y, para 
conseguir esto, deben buscarse ins-
trumentos y técnicas de evaluación 
que limiten la subjetividad y que per-
mitan la objetividad.
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Retroalimentación.- La eva-
luación debe emplearse como 
un medio de retroalimentación 
tanto para el alumno como para 
el maestro de manera que se 
consiga mejorar la calidad de 
la enseñanza. Entendemos por 
retroalimentación el refuerzo y 
repaso para subsanar las fallas 
o retrasos del alumno o en un 
grupo escolar.

Las etapas de la evaluación son:

Medición
Interpretación
Juicio de valor
Calificación

La medición consiste exclusivamen-
te en aplicar un instrumento de eva-
luación y señalar en él los aciertos o 
los errores; por ejemplo, si hacemos 
un dictado de 20 palabras, revisamos 
el dictado y señalamos que el alum-
no escribió 15 palabras correctamen-
te o que el alumno resolvió 8 de un 
ejercicio de 10 sumas.

Si yo no contara con la medición re-
sultaría casi imposible tener una eva-
luación objetiva.

El dato de 15 aciertos de 20 o el 
de 8 de 10 resulta poco eficaz para 
otorgar una calificación. El resultado 
de la medición debe interpretarse de 
acuerdo con varios factores: Resul-
tado obtenido por el resto del grupo, 
momento en que se aplica la prueba 
refiriéndose si es al inicio, durante el 
desarrollo o al final, También debe 
complementarse con otros elemen-
tos de la evaluación: cumplimiento 
de tareas, trabajos realizados en cla-
se, empleo correcto de las palabras 
en los apuntes por decir algunas. Con 
estos datos se obtiene un juicio de 
valor. Existen estrategias y tablas de 
evaluación que le permiten al maes-
tro asignar y registrar de manera fácil 
y rápida los distintos elementos que 
complementan la medición. 

ETAPAS DE LA 
EVALUACIÓN
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La evaluación, de acuerdo con el 
momento en que se aplica y para los 
fines que persigue, es diagnóstica, 
formativa o continua y sumativa.

La evaluación diagnóstica se aplica al 
inicio de un año escolar, un semestre, 
un curso o una unidad del programa.

En muchas escuelas es empleada 
para admitir o no a un alumno en un 
plantel o bien para colocar al alumno 
en el grupo más adecuado al nivel 
con el que ingresa, por ejemplo, el 
nivel de inglés.

También se emplea para determinar si 
los alumnos traen los antecedentes ne-
cesarios para lograr los objetivos de la 
asignatura y/o para localizar a los alum-
nos que necesitan atención especial.

En los niveles elementales la eva-
luación diagnóstica sirve al maestro 
para demostrar, de manera objetiva, 
el nivel con el que los alumnos ingre-
san al grupo.

Por ejemplo, una evaluación diag-
nóstica en preescolar debe medir el 
nivel de maduración de los alumnos; 
en primaria y secundaria mide el ni-
vel de logro de los objetivos del ciclo 
anterior al que ingresa o, si el alumno 
entra al grupo cuando han transcu-
rrido algunos meses del ciclo escolar, 
servirá para comprobar si este alum-
no está al nivel, por encima o debajo 
del nivel académico del promedio de 
los alumnos del grupo al que ingresa.

Los resultados de la evaluación 
diagnóstica pueden discutirse con los 
padres y tomar medidas pertinentes 
para nivelar a los alumnos.

Con el resultado de la evaluación 
diagnóstica se puede adecuar el pro-
grama, invertir un tiempo para nivelar 
al grupo antes de iniciar el desarrollo 
de los objetivos del programa escolar.

Con frecuencia encontramos que el 
nivel con el que recibimos a los alum-
nos es demasiado bajo. Por ejemplo, 
se trata de un cuarto grado de pri-
maria y la mayoría de los alumnos no 
domina el proceso de lectoescritura. 
En este caso, teniendo la evalua-
ción diagnóstica calificada, se debe 
presentar al directivo del plantel, 
comunicar con él las acciones a se-
guir y una vez aprobadas, hacer una 
reunión con los padres de familia y 
exponerles el plan de trabajo.

PERIODICIDAD DE 
LA EVALUACIÓN
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La evaluación formativa o continua.- 
Como su nombre lo indica, debe rea-
lizarse a lo largo de todo el año esco-
lar, semestre, ciclo o tema y tomar las 
medidas pertinentes de acuerdo con 
los resultados.

Es inaceptable que a fin de año 
comuniquemos a los padres que el 
alumno no aprendió nada o va a re-
probar. 

El maestro, durante la exposición 
de los temas, hace preguntas y esto 
es parte de la evaluación. Aunque 
las preguntas realizadas durante la 
exposición de un tema no constitu-
yen una evaluación sistemática, es 
un medio efectivo no solo para darse 
cuenta si el alumno aprendió o en-
tendió, sino que las preguntas tienen 
una función motivadora y hacen re-
accionar al alumno, hacen contrape-
so a la actitud receptiva del alumno. 
Al responder, el alumno deja de ser 
receptivo para volverse activo.

Quisiera reiterar la diferencia ex-
puesta al principio de este texto. 
Calificar y evaluar son dos procesos 
diferentes, a este concepto agrega-
remos que, hacer una prueba NO es 
evaluar. Una prueba es un instrumen-
to de evaluación y calificar la prueba 
es simplemente una medición. Sin 
embargo, varias mediciones juntas, 
nos permiten una mejor interpreta-
ción y juicio de valor.

Pongamos un aspecto médico. La 
presión arterial. La baumannómetro 
es el instrumento que nos ayuda a 
medir. Decir que una persona tie-
ne 100-150 de presión es un dato y 
agregaría es un dato objetivo, no 
deduce la presión de un vistazo. La 
ha tomado con un buen instrumento. 
Sin embargo, con este dato aislado 
ningún médico se atrevería a recetar 
medicamento para bajar la presión. 
Quizá el paciente arrojó esta cifra 
porque no había elevador y subió 
corriendo cuatro pisos. Quizá había 
sostenido cifras más altas y ésta que 
tuvo significa mejoría, o, por lo con-
trario, fue hipotenso y subió de golpe 
a esta cifra. Qué antecedentes médi-
cos tiene, etc.

La asignación de una calificación 
debe seguir el mismo camino. Un 
análisis de datos que permitan tomar 
una decisión y asignar una califica-
ción.
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el alumno ingresa al siguiente año 
escolar, son un buen indicativo del 
grado en que el alumno alcanzó los 
objetivos y este resultado servirá al 
maestro de año siguiente para rea-
lizar la planeación anual teniendo 
como base la evaluación final de sus 
alumnos. Como su nombre lo indica 
es evaluación sumaria porque es la 
suma de todas las evaluaciones for-
mativas.

Hay una tendencia pedagógica que 
opta por no realizar ninguna evalua-
ción final como tal, sino sacar el pro-
medio de las evaluaciones formati-
vas. Otra corriente es que se aplique 
algún instrumento de evaluación al 
término del curso con el fin de que 
el alumno haga un último repaso y 
estudio de los contenidos de apren-
dizaje. Ambas posturas tienen pros y 
contras. El maestro debe tener muy 
claro qué va a evaluar y cómo lo va 
a evaluar para determinar el instru-
mento o modalidad de evaluación.

Yo siempre he recomendado una 
evaluación formativa en la cual los 
alumnos hagan todo su esfuerzo y 
al final, optar siempre por otorgar la 
calificación más alta. No se quiere 
decir con esto que se regalen califi-
caciones, sino motivar y encauzar a 
los alumnos para que éstos logren 
calificaciones altas.

Como casi todo proceso educativo, 
la evaluación requiere de técnicas y 
procedimientos para realizarse. Entre 
estos instrumentos se encuentran las 
pruebas pedagógicas. Nada más ni 
nada menos que las temidas pruebas.

Elaborar una buena prueba es su-
mamente difícil; pero el tema prue-
bas pedagógicas es materia de otro 
artículo.

Una prueba NO se improvisa, re-
quiere de preparación y de planea-
ción y al menos de uno o dos días 
para revisar con los alumnos el resul-
tado de estas pruebas.

Evaluar, sin tomar ninguna decisión 
desprendida de la evaluación, carece 
de sentido. De tal modo que parodian-
do a los maestros que amenazan con 
hacer prueba les diría: “O elaboran una 
buena prueba pedagógica o mañana 
les hago yo una prueba” y termino 
diciendo que espero honestamente 
que ninguno de los lectores profiera 
amenaza. La prueba es un instrumen-
to para mejorar el aprendizaje, NO un 
instrumento de tortura.

El trabajo que debe realizar un 
maestro es determinar las estrate-
gias a actividades en la planeación y 
diseñar cómo va a evaluar cada ac-
tividad. Esta evaluación debe regis-
trarla siempre que la realice y cotejar 
con las demás evaluaciones.

No se debe comparar a los mejores 
alumnos con los menos destacados. 
La comparación debe hacerse con los 
resultados obtenidos por cada alum-
no. Ver si ha mejorado, si se esfuer-
za. Un 7 puede ser un triunfo si en la 
evaluación inicial sacó 5.

También el maestro debe cotejar 
(SIN externar al grupo estas com-
paraciones) el resultado de las me-
diciones de todo el grupo. Si todos 
los alumnos alcanzaron los objetivos, 
puede pasar al siguiente nivel o a 
otro objetivo. Si tuvo notas exagera-
damente altas, quizá su instrumento 
de evaluación fue demasiado fácil 
para el grupo.

La evaluación es continua. DEBE ser 
formativa, retroalimentar, dar aten-
ción especial, solicitar ayuda a los 
padres, dar refuerzos individuales, 
adecuar el programa, etc. El alumno 
debe conocer sus logros, o sus difi-
cultades. Se evalúa sin juicio moral. 
Sacarse 5 en un ejercicio significa que 
no alcanzó los objetivos, NO que es 
un mal alumno.

También recomiendo dar oportuni-
dad al alumno atrasado a que tenga 
éxito alguna vez. Si continuamente 
saca malas notas, se hace inmune a 
ellas. Debe dársele oportunidad de 
mejorar.

Acá recomiendo al maestro regis-
trar todas las evaluaciones. Es impo-
sible mantener en la memoria la cali-
dad de los trabajos, el cumplimiento 
de tareas, etc. de todos los alumnos. 
Evaluar y registrar. Tomar decisiones 
con estas evaluaciones le permitirá 
al maestro elevar el nivel del grupo 
que recibe y al alumno dar lo mejor 
de sí.La evaluación final o sumaria.- 
Es la evaluación que se realiza al tér-
mino de un año o semestre escolar. 
Generalmente se hace con el fin de 
promover a los alumnos. En la ac-
tualidad, en los niveles de educación 
básica se ha optado por el pase au-
tomático, es decir, no hay reproba-
ción. Esto no invalida a la evaluación 
final. Las calificaciones con las cuales 
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La escuela se constituye como 
una comunidad social orga-
nizada, conformada por in-
dividuos que asumen un rol 

y tienen un objetivo bien definido. 
Los individuos que interactúan en 
este espacio organizacional prepon-
derantemente son los alumnos, los 
docentes, los directivos y los padres 
de familia; su objetivo central es la 
generación de conocimientos en los 
alumnos a través de procesos de 
enseñanza-aprendizaje adecuados y 
pertinentes en ambientes propicios. 

En la búsqueda del cumplimiento de 
su objetivo central la comunidad esco-
lar requiere de elementos que sirvan 
de guía, cause, operación y motivación 
para que cada elemento desarrolle su 
rol con éxito. En ese sentido, un ele-
mento fundamental es la figura del 
director de escuela; sin demeritar los 
demás elementos y factores como los 
maestros, el espacio físico, los progra-
mas de estudio, etc. 

En esta ocasión se enfocará la mi-
rada en el director de escuela, con-
cretamente en el rol del director de 
escuela pública en educación básica 
en México. Y la mirada de análisis 
se dirigirá hacia esa figura porque a 
más de cien años de elevar a rango 
constitucional la responsabilidad del 
Estado de proveer de educación a ni-
ños y jóvenes, es hasta después de la 
primera década del siglo XXI, que el 
rol del director adquiere una relevan-
cia estratégica en el plano normativo, 
y se han comenzado a apuntalar ac-
ciones concretas a la formación del 
director como líder pedagógico y no 
sólo como administrador del espacio 
interno de la organización escolar. 

De acuerdo con Montealegre (2021), 
el rol del director en las escuelas del 
nivel básico en México adquirió una 
relevancia visible y estratégica a par-

tir de la reforma educativa de 1993 y, 
con mayor énfasis, en la reforma de 
2013. En efecto, en esta última refor-
ma, el principio pedagógico que guió 
toda la estrategia educativa fue “la 
escuela al centro”; sobre ese princi-
pio rector y, desde las perspectivas 
teóricas de liderazgo pedagógico 
y educación de calidad, emergió el 
director como una figura estratégi-
ca desde la cual se constituyen las 
condiciones y el ambiente adecuado 
para la enseñanza-aprendizaje a ni-
vel de educación básica. 

Cabe aclarar que lo anterior no 
significa que antes de la reforma de 
2013 el director no fuese una figura 
central en las escuelas de México; al 
contrario, efectivamente lo era; em-
pero, históricamente su rol había sido 
comprendido y orientado hacia acti-
vidades más cercanas a la adminis-
tración escolar que a la del liderazgo 
pedagógico. 

Sobre el concepto
de liderazgo pedagógico

El concepto de liderazgo pedagógi-
co hace referencia a la forma en que se 
lleva a cabo en los centros educativos 
la tarea central de mejorar la enseñan-
za y el aprendizaje. Sobre esa línea de 
pensamiento, Bolívar (2010) explica 
el liderazgo pedagógico como la ca-
pacidad de ejercer influencia en otras 
personas y movilizar al conjunto de la 
organización hacia el objetivo central 
y común de la mejora de los apren-
dizajes de los alumnos. Agrega que 
este tipo de influencia no se sostiene 
en el poder o autoridad formal delega-
da. Además, señala que "un liderazgo 
para el aprendizaje toma como núcleo 
de su acción la calidad de enseñanza 
ofrecida y los resultados de aprendiza-
je alcanzados por los alumnos" (Bolí-
var, 2010, p. 14). 

y gestión escolar en los directores 
de educación básica en México

Construcción de competencias y
habilidades de liderazgo pedagógico

Edgar Estrada Eslava
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Desde esta perspectiva, la figura 
de director de escuela ideal es aquel 
que ejerce su rol lo más cercano a las 
categorías de la definición anterior y 
con ello logre crear espacios y entor-
nos propicios para la facilitación tan-
to del desarrollo profesional de sus 
docentes como de la pertinencia de 
los espacios y ambientes para el pro-
ceso de enseñanza. Actividades to-
das que, al final de cuentas, repercu-
tan en el aprendizaje de los alumnos. 
A lo anterior habrá que agregar la 
actividad socializadora e involucra-
miento de los padres de familia y los 
grupos sociales que inciden de una u 
otra manera en la escuela. 

Visto así, jugar el rol de director de 
escuela en México no es cosa menor, 
es una gran tarea. De ahí la pertinen-
cia de las siguientes interrogantes: 
¿con qué herramientas teórico-me-
todológicas se dota a los directores 
para realizar su labor como líderes 
pedagógicos? Y más aún: ¿sobre qué 
criterios teóricos o empíricos se pro-
mueven a los docentes para asumir 
el rol de director y, con ello, la res-
ponsabilidad de ejercerlo desde la 
lógica del líder pedagógico? 

El director de escuela es pieza cla-
ve en la organización escolar puesto 
que sobre él descansa la gestión y 
la dirección de la escuela en la que 
confluyen los actores mencionados 
líneas arriba y, cuyo último fin es que 
los niños y jóvenes adquieran cono-
cimientos. Cerciorarse de lo anterior 
implica la evaluación de conocimien-
tos académicos alcanzados por los 
alumnos. Los resultados de conoci-
mientos adquiridos por el alumnado, 
al mismo tiempo significaría, para el 
director de escuela, la oportunidad 
de liderar un proceso de mejora con-
tinua con el involucramiento de toda 
su comunidad. 

Sobre la reforma educativa de 2019
y el rol del director de escuela.

La nueva Ley reglamentaria ema-
nada de los párrafos séptimo y oc-
tavo del artículo 3ro constitucional- 
denominada Ley General del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y 
los Maestros de 2019, en su artículo 
7 frac. XI, reconoce al personal con 
funciones de dirección a: 

“aquel que realiza la planeación, 
programación, coordinación, ejecu-
ción y evaluación de las tareas para 
el funcionamiento de las escuelas de 
conformidad con el marco jurídico y 
administrativo aplicable. Este personal 
comprende a coordinadores de activi-
dades, subdirectores y directores en 
la educación básica; subdirector aca-
démico, subdirector administrativo, 
jefe de departamento académico y 
jefe de departamento administrativo 
o equivalentes en la educación media 
superior, y para ambos tipos educati-
vos a quienes con distintas denomina-
ciones ejercen funciones equivalentes 
conforme a la estructura ocupacional 
autorizada.”

Si bien en el artículo citado se iden-
tifica la figura del director de escuela, 
las funciones adjudicadas a este ni-
vel resultan demasiado generales y 
no se alcanza a determinar el perfil 
que se busca para el ejercicio de diri-
gir una escuela. 

Empero, el artículo 8 frac. V, clari-
fica el camino al identificar las atri-
buciones y responsabilidades del 
director de escuela, pues manda al 
Sistema para la Carrera de las Maes-
tras y los Maestros “desarrollar crite-
rios e indicadores para la admisión, 
la promoción y el reconocimiento del 
personal docente, técnico docente, 
asesor técnico pedagógico, directi-
vo y de supervisión”; y en la fracción 
VIII del mismo artículo, se mandata 
de igual forma “determinar los nive-

Aquel que realiza la planeación, pro-
gramación, coordinación, ejecución y 
evaluación de las tareas para el fun-
cionamiento de las escuelas de con-
formidad con el marco jurídico y ad-
ministrativo aplicable. este personal 
comprende a coordinadores de acti-
vidades, subdirectores y directores 
en la educación básica; subdirector 
académico, subdirector administrati-
vo, jefe de departamento académico 
y jefe de departamento administra-
tivo o equivalentes en la educación 
media superior, y para ambos tipos 
educativos a quienes con distintas 
denominaciones ejercen funciones 
equivalentes conforme a la estructu-
ra ocupacional autorizada.
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les de competencia para cada una de 
las categorías que definen la labor 
de quienes realizan funciones de do-
cencia, del técnico docente, de ase-
soría técnica pedagógica como de 
dirección y de supervisión, a fin de 
que dicho personal, las escuelas, las 
zonas escolares y en general, los dis-
tintos responsables de la educación 
en el sistema educativo cuenten con 
referentes para la mejora continua y 
el logro de los criterios e indicadores” 
(LGSCMM, 2019).

Derivado de lo anterior, la SEP y el 
Sistema para la Carrera de las Maes-
tras y los Maestros, a través del ór-
gano administrativo desconcentra-
do y operativo denominado Unidad 
del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros (USICAMM) 
presenta, dentro del Marco para la 
excelencia en la enseñanza y la ges-
tión escolar en la educación básica, 
los Perfiles Profesionales, Criterios 
e Indicadores para Docentes, Téc-
nicos Docentes y Personal con Fun-
ciones de Dirección y de Supervisión 
y, desde los cuales se generaron los 
Perfiles, Dominios, Criterios e Indica-
dores que son los referentes para los 
procesos de admisión, promoción, 
reconocimiento, formación, y acom-
pañamiento al personal. 

En el documento mencionado, se 
delinea a través de cuatro Dominios 

cada uno con Criterios e Indicado-
res, el perfil del director que se ne-
cesita para ejecutar las actividades 
orientadas a lograr una educación 
de excelencia. A continuación, en el 
apartado seis del documento que 
lleva como subtítulo: “El director que 
queremos” se señalan los principales 
aspectos que se busca fomentar en 
los directores:

…el perfil corresponde a una vi-
sión de la función directiva enfo-
cada a que la escuela brinde un 
servicio educativo humano e inte-
gral a todos los alumnos, así como 
al logro de aprendizajes relevantes 
para su vida presente y futura (…) 
Así, el directivo que queremos en la 
Nueva Escuela Mexicana (…) conoce 
las características de los alumnos, 
sus familias, al colectivo escolar y 
el contexto social, cultural y lingüís-
tico en que trabaja (…) con claridad 
acerca de los propósitos educati-
vos, el currículo y la manera en que 
se pueden alcanzar en su contexto 
(…) Es un directivo entusiasmado 
que motiva a la comunidad escolar 
en torno a la labor educativa (…) 
De igual forma, este directivo sabe 
que para lograr los propósitos de 
su nivel educativo en la escuela, es 
necesario que exista una comuni-
cación respetuosa, honesta y aser-
tiva. (SEP-USICAMM, 2019, pág. 37)

Dominios:
 
I. Un directivo que asume su prác-
tica y desarrollo profesional con 
apego a los principios filosóficos, 
éticos y legales de la educación 
mexicana

II. Un directivo que reconoce la im-
portancia de su función para cons-
truir de manera colectiva una cul-
tura escolar centrada en la equidad, 
la inclusión, la interculturalidad y la 
excelencia

III. Un directivo que organiza el fun-
cionamiento de la escuela como un 
espacio para la formación integral 
de niñas, niños y adolescentes

IV. Un directivo que propicia la co-
rresponsabilidad de la escuela con 
las familias, la comunidad y las au-
toridades educativas para favorecer 
la formación integral y el bienestar 
de los alumnos (Ibid.)

34

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

OCTUBRE       NOVIEMBRE



El texto de la USICAMM no hace re-
ferencia a los conceptos de liderazgo 
pedagógico y gestión. Sin embargo, 
alguien que asuma el reto de dirigir 
según los lineamientos señalados 
requiere formarse, no únicamente 
para el desarrollo del conocimiento y 
dominio del marco legal y formal del 
modelo y los programas educativos 
y, procedimientos administrativos; 
sino de desarrollar sus habilidades y 
cualidades de liderazgo pedagógico 
más que de jefe o líder formal y, de 
gestión organizacional más que de 
administrador de procesos. Debido a 
que, los cuatro dominios requeridos 
implican gestionar la escuela como 
espacio organizacional en sus dos 
dimensiones interno y externo y mo-
tivar la acción de los actores involu-
crados (profesores, alumnos, padres 
de familia) orientándoles hacia los 
objetivos centrales a través de una 
comunicación asertiva y efectiva y, 
sobre una base axiológica de respe-
to, honestidad e inclusión. Estamos 
pues, en términos teóricos, en coin-
cidencia con las dimensiones de los 
conceptos de liderazgo pedagógico y 
gestión. 

Sobre los conceptos de liderazgo
pedagógico y gestión. 

Ser líder implica tener conciencia 
de ello, tener algunas capacidades 
y cualidades de líder y desarrollar 
aquellas de las que se carece a fin de 
acercarse al perfil más deseable: una 
persona con energía, inteligencia, in-
tuición, la capacidad de previsión y 
persuasión (sin caer en la coerción); 
al mismo tiempo, tener la actitud de 
adaptar su comportamiento a la si-
tuación de contexto histórico que se 
le presenta, con la claridad de visua-
lizar el nuevo estadio al que se aspi-
ra generando un proceso de acción 
basado en la empatía grupal, pero 
encaminado decididamente al logro 
de un objetivo planteado. (Estrada, 
2021)

Por gestión entendemos el hacer 
en el momento, el hacer desde la 
planeación, en el momento del hacer 
crear, un hacer guiando y, por esto 
último, el concepto se le reconoce 
como un concepto con un marcado 
carácter social y cultural dado que 
“parte de un reconocimiento de las 
prácticas culturales de una sociedad, 
un grupo, una organización, una ins-

titución; luego, también reconoce su 
historia… desde ese reconocimiento, 
se conduce se dirige (“-duce”) con 
los otros (“con- “). En este sentido, la 
gestión es una suerte de acción ar-
tística, en cuanto creativa.” (Huergo, 
2003, pág. 3)

De lo anterior se desprende pues, 
que la tarea de dirigir una escuela 
desde la perspectiva conceptual de 
gestión, idealmente, debe recaer en 
un líder. En un tipo específico de lí-
der: en aquel con orientación hacia 
el liderazgo democrático, con gran 
capacidad de comunicación para mo-
tivar, con valores netamente apro-
piados, con un alto conocimiento de 
los contextos internos y externos a 
la organización, con claridad absolu-
ta de su misión, altos conocimientos 
teórico-empíricos de la administra-
ción para planear metas, objetivos 
e indicadores de medición.  Porque 
la tarea de gestionar implica la tarea 
técnica de administrar y, al mismo 
tiempo, conlleva el arte de echar a 
andar, de guiar, junto con su comuni-
dad, a la organización.

Es ese sentido, la SEP tiene una 
gran oportunidad, tiene mucho 
por hacer y mucho por alcanzar en 
términos de la formación y actuali-
zación directiva. Y no es que no se 
reconozcan los esfuerzos y propues-
tas de administraciones anteriores, 
lo que se cuestiona es la efectividad 
de esas acciones. Mario Hernández 
(2020) apunta que:

“Sin duda en México no es poco lo 
construido en favor de los directores; 

Parte de un reconocimiento 
de las prácticas culturales de 
una sociedad, un grupo, una 
organización, una institución; 
luego, también reconoce su 
historia… desde ese recono-
cimiento, se conduce se dirige 
(“-duce”) con los otros (“con- 
“). En este sentido, la gestión 
es una suerte de acción artísti-
ca, en cuanto creativa.

Sin duda en México no es poco 
lo construido en favor de los 
directores; los cimientos pues-
tos en cada uno de los sexe-
nios forjaron una ruta hacia la 
primera pretensión enunciada 
por la OCDE. No obstante, den-
tro de los vaivenes de las po-
líticas educativas sexenales y 
los esfuerzos por incluir a los 
directores en ellas, se asoma 
una afirmación que golpea el 
trabajo diligente de los encar-
gados del ramo educativo: sólo 
se reprodujeron acciones del 
exterior sin regionalización; 
como consecuencia, muchas 
de las medidas se implemen-
taron “a ciegas.
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los cimientos puestos en cada uno de 
los sexenios forjaron una ruta hacia 
la primera pretensión enunciada por 
la OCDE. No obstante, dentro de los 
vaivenes de las políticas educativas 
sexenales y los esfuerzos por incluir 
a los directores en ellas, se asoma 
una afirmación que golpea el trabajo 
diligente de los encargados del ramo 
educativo: sólo se reprodujeron ac-
ciones del exterior sin regionaliza-
ción; como consecuencia, muchas 
de las medidas se implementaron “a 
ciegas”. 

La reforma educativa se presenta 
como un parteaguas en la educación 
en México en términos laborales y 
del reconocimiento a la importan-
cia fundamental de los maestros y 
maestras en el proceso educativo 
y en la transformación social del 
país. Por ello mismo se eleva a ran-
go constitucional el derecho de los 
maestros y maestras “de acceder a 
un sistema integral de formación, de 
capacitación y de actualización retro-
alimentado por evaluaciones diag-
nósticas, para cumplir los objetivos 
y propósitos del Sistema Educativo 
Nacional.” (CPEUM, ART. 3. 1917). Sin 
embargo, a dos años de la reforma 
y de promulgada la Ley General de 
Educación y la Ley Reglamentaria del 
Artículo 3o. de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de Mejora Continua de la 
Educación; las acciones en el fomen-
to para la formación y actualización 
de personal con funciones directivas 
en temas de liderazgo pedagógico y 
gestión no parecen ir a la velocidad 
que requiere el contexto, ni en la ex-
tensión acorde al tamaño de la edu-
cación básica del sistema educativo 
nacional. 

Desde la plataforma digital de la Co-
misión Nacional para la Mejora Conti-
nua de la Educación (MEJOREDU), se 
hizo un rastreo de la oferta de cursos, 
talleres y/o diplomados como parte 
del fomento a la educación continua 
de los docentes y directores (de 2018 
a la fecha) y sólo se ha logrado identi-
ficar un taller sobre liderazgo dirigido 
a directores de educación básica: Li-
derazgo directivo en tiempos de con-
tingencia ofertado en 2020. Del cual 
aún no se ofrecen datos del número 
de directores de educación básica que 
lo hayan cursado. 

Si ya de por sí es una gran respon-
sabilidad ser director de escuela e 
implica un gran reto ejercer la fun-
ción cumpliendo con los dominios 
establecidos, lo es aún más en tiem-
pos y contextos tan complejos como 
los que nos impone la realidad COVID 
19 y lo que aún no sabemos respecto 
a cómo será nuestra nueva norma-
lidad. 

Urge pues, acelerar el paso y dotar 
de las herramientas teórico-concep-
tuales y metodológicas, en materia 
de liderazgo pedagógico y gestión, 
a los directores de educación básica 
para que su práctica profesional ten-
ga, efectivamente, un impacto posi-
tivo en el aprendizaje de los niños y 
jóvenes de México.  

Edgar Estrada Eslava.
Profesor de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa.
Miembro de la planta docente del 

posgrado del CIINSEV.
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De acceder a un sistema inte-
gral de formación, de capaci-
tación y de actualización re-
troalimentado por evaluacio-
nes diagnósticas, para cumplir 
los objetivos y propósitos del 
Sistema Educativo Nacional.
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Resumen 

Palabras claves:
Cambio educativo; Complejidad; Escuelas Particulares; Incertidumbre. 

El presente ensayo tiene como 
objeto, reflexionar en torno 
a una interrogante: ¿cuál es 
la gramática del cambio que 

requieren las escuelas privadas para 
enfrentar la complejidad de la reali-
dad social que está imponiendo la 
pandemia de la Covid-19? Y el con-
cepto a través del cual sirve para de-
sarrollar el análisis es el concepto de 

“Cambio Educativo”. Se concluye que 
la Gramática del Cambio pasa por una 
definición clara y precisa respecto a 
qué tipo de cambios se deben esta-
blecer en la institución para enfren-
tar la situación; y en esa definición, 
un aspecto central es la perspectiva 
desde la cual se perfila la concepción 
del cambio. Lo anterior es fundamen-
tal, porque a partir de ello, se perfilan 

dos preguntas torales: ¿En qué área 
se debe cambiar? Y, además, ¿cómo 
se debe implementar esa política de 
cambio? Ambas interrogantes se ve-
hiculan a un concepto no menos im-
portante: la planeación estratégica. Y 
con esto cerramos el presente aná-
lisis: la Gramática del Cambio pasa 
inexorablemente, por la planeación 
estratégica.

Introducción
El presente ensayo es un ejercicio 

de reflexión en torno al escenario 
de incertidumbre y complejidad que 
tenemos enfrente a consecuencia de 
la pandemia de la Covid-19. El análi-
sis se centra en las escuelas privadas. 
Y lo anterior obedece a lo siguiente: 
las escuelas privadas son, en esen-
cia, empresas particulares. Y como 
tal, han sufrido un fuerte impac-
to económico con la irrupción de la 
pandemia. De acuerdo con Alfredo 
Villar Jiménez, presidente de la Aso-
ciación Nacional de Escuelas Parti-
culares para el Fomento Educativo 
(ANFE-ANEP), tras el anuncio de las 
clases por televisión por parte del 
gobierno federal, para el ciclo escolar 
2020-2021, el 35% de las 48 mil es-
cuelas particulares de todos los nive-
les optaría por cerrar o suspender ac-
tividades. Y las escuelas más afecta-
das, serían las que se ubican en el ni-
vel de educación básica. (La Razón, 8 
de julio del 2020). Ante ese escenario, 
las escuelas particulares han optado 
por asumir diversas medidas, tales 
como: a) No aumentar colegiaturas; 
b) No cobrar el pago de inscripción o, 
en su defecto, establecer descuentos; 
c) Implementar un sistema de becas; 
y d) Adecuación de las aulas para la 
impartición de las clases a la distancia 
(El Financiero, 10 de agosto del 2020). 
En otros casos, se despidió personal, 
para trabajar con lo mínimo indispen-
sable en aras de mantener el barco a 
flote. Pero aún con todo eso, el golpe 

económico ha sido brutal. Y se estima 
que 4 de cada 10 escuelas particula-
res han cerrado en lo que fue el ciclo 
escolar 2020-2021. (Ibid.). 

Por tal motivo, es imperativo re-
flexionar sobre el qué hacer ante la 
problemática planteada. Y para el 
caso del presente ensayo, nos inte-
resa perfilar el análisis de la siguiente 
forma: estamos ante un “partea-
guas en la educación”. Condición 
que obliga a las escuelas particula-
res a “cambiar” un conjunto de ele-
mentos: la gestión de los procesos 
que se llevan a cabo en la escuela; 
el liderazgo escolar bajo el cual se 
conduce la dirección escolar; la for-
mación y capacitación docente; así 
como la infraestructura escolar. No 
obstante, se identifica el qué, pero 
el problema reside en el cómo. Para 
tal efecto, para responder esa parte 
del “cómo”, se requiere de un cuerpo 
teórico que nos dé respuesta a esa 
problemática. Y en ese plano, la vía 
se puede perfilar en dos sentidos: 
uno, revisando lo que se ha publicado 
recientemente en torno a la educa-
ción en los tiempos de la pandemia; 
o, en su defecto, recurriendo a los 
teóricos especialistas en la materia. 

En nuestro caso, optamos por la 
segunda vía. Y recurrimos para tal 
efecto, al cuerpo teórico del “Cambio 
Educativo”, del sociólogo canadiense 
Michael Fullan. A partir de este marco 
teórico, perfilamos tanto la exposi-
ción teórica del concepto; así como el 

análisis del objeto de estudio. En ese 
sentido, el ensayo se divide en cua-
tro partes: en la primera, se aborda 
lo concerniente a las palabras claves 
del presente ensayo: incertidumbre y 
complejidad. Dos conceptos que no 
son del todo nuevos; pero que ahora 
están en la mesa de la cotidianidad, 
hasta formar parte del acontecer 
diario. La pandemia les ha quitado el 
velo de Maya —para citar a Schopen-
hauer- que los cubría. Y ahora están 
a la vista de todos, en cada instante y 
en cada momento. La segunda parte, 
es de orden teórico-conceptual, don-
de se describe de forma clara y con-
creta, el concepto de “Cambio Educa-
tivo”, así como las dimensiones que 
constituyen a la teoría; en un tercer 
nivel, se expone el análisis empírico 
utilizando como herramienta de es-
tudio, el cuerpo teórico del “Cambio 
Educativo”; y finalmente, se presen-
tan las alternativas a seguir para el 
caso de las escuelas privadas. 

Un ensayo por definición es una re-
flexión en torno a una determinada 
área de estudio. Y la reflexión —por 
antonomasia—, lo que aporta —si tie-
ne un nivel de profundidad adecua-
do— es un entendimiento del fenó-
meno de estudio que se aborda. Para 
el caso del texto que nos ocupa, se 
pretende ir un poco más allá, por eso 
se plantea en la última parte las al-
ternativas a seguir para enfrentar la 
complejidad que nos está presentan-
do la pandemia. 
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Los dioses nos dan 
muchas sorpresas: 

lo esperado no se 
cumple y para lo 

inesperado un dios 
abre la puerta.

Eurípides.

Complejidad e 
Incertidumbre.
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1  En su texto “Introducción al pensamiento complejo”, Morin señalaba algo contrapuesto a lo que indica un servidor. Para el autor francés, “Hace falta 
ver la complejidad allí donde ella parece estar, por lo general ausente, como, por ejemplo, en la vida cotidiana”. El señalamiento anterior, tiene que ver 
con el hecho de hacer “visible” la complejidad, para generar una comprensión del fenómeno. La pandemia de la Covid-19 ha generado eso, y ahora 
henos aquí reflexionando sobre la “complejidad”.

2 El término “complejidad”, proviene de la palabra “complexus”, que significa “lo que está tejido en conjunto”. Y lo que distingue a la complejidad, es 
precisamente ese conjunto de elementos con los que están tejidos los diversos fenómenos que produce la acción del ser humano

LOS CONCEPTOS DE COMPLEJIDAD 
E INCERTIDUMBRE —así, con mayús-
culas—, no son conceptos nuevos. Al 
contrario, se viene hablando de am-
bos términos en gran parte del siglo 
XX y lo que va del siglo XXI. Sin em-
bargo, como se señala líneas arriba, 
ambos conceptos han pasado a for-
mar parte de la cotidianidad de los in-
dividuos con la irrupción de la pande-
mia1. Desde una perspectiva general, 
la incertidumbre hace alusión a lo in-
determinado, accidental, aleatorio, a 
la ausencia de principios únicos sobre 
las cuales apoyar nuestras acciones, 
reacciones o pensamientos. (Cam-
pos, 2008; p. 3). 

La complejidad, por su parte, hace 
referencia a la constitución de un 
todo por intermediación de diversos 
elementos. Mientras más elemen-
tos integren al “todo”, mayormente 
se complejiza su funcionamiento.2 
En ese sentido, como bien lo señala 
González (2009), “la complejidad es 
una forma de analizar, de reflexionar 
sobre determinados aspectos de la 

naturaleza, la sociedad y el pensa-
miento”; pero también es un paradig-
ma alternativo a las interpretaciones 
reduccionistas de la realidad. 

Por otra parte, la incertidumbre es 
producto de la complejidad debido 
a las interacciones que se efectúan 
entre las partes. Esa interacción, vis-
ta desde la perspectiva del número, 
algunos autores la denominan “com-
plicación”; es decir, cuando hay un 
número increíble de interacciones 
—y de interretroacciones— entre las 
partes del todo (Vgr, moléculas en 
una célula, neuronas en un cerebro), 
sobrepasa toda posibilidad de com-
putación y de comprensión. En ese 
sentido, las “complicaciones” son el 
enredamiento de las interretroaccio-
nes (Morin, 2004). 

No obstante, como el propio Morin 
(2004) señala, la complejidad es más 
una noción lógica que una noción 
cuantitativa. Y cito: “es una noción 
a explorar, a definir. La complejidad 
nos aparece, ante todo, efectiva-
mente como irracionalidad, como 

incertidumbre, como angustia, como 
desorden”. (Ibid., p. 2). Condición que 
establece el autor francés sobre el 
fenómeno, en aras de desgranar los 
fundamentos epistemológicos de la 
complejidad. Me detengo en los tres 
últimos aspectos: incertidumbre, an-
gustia, desorden. Tres condiciones 
de la complejidad. Condiciones que 
determinan la acción social del ser 
humano. 

En ese marco, Morin (1999) seña-
la que el futuro se llama “incerti-
dumbre”. Y hay que aprender a en-
frentarla. Y afirma: la historia es un 
complejo de orden, de desorden y de 
organización. Y tiene siempre dos ca-
ras opuestas: civilización y barbarie; 
destrucción, génesis y muerte (p. 52). 
¿Y cómo enfrentar la incertidumbre? 
No hay otra vía, señala el autor, que 
reflexionando detenida (y seriamen-
te) sobre la incertidumbre; así como 
utilizando una estrategia. Y para am-
bos factores, es necesario un marco 
teórico. Aspecto que abordamos a 
continuación.
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El marco teórico del 
Cambio Educativo.
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2 El término “complejidad”, proviene de la palabra “complexus”, que significa “lo que está tejido en conjunto”. Y lo que distingue a la complejidad, es 
precisamente ese conjunto de elementos con los que están tejidos los diversos fenómenos que produce la acción del ser humano

La pandemia ha significado un 
“parteaguas” en la educación, por-
que “paró de tajo” el modelo pre-
sencial. Y hubo necesidad de trasla-
dar la educación hacia cada uno de 
los hogares de los niños, los adoles-
centes y los jóvenes en todo el mun-
do. Ello ha originado, de igual forma, 
un “cambio educativo” de forma 
abrupta. Y cada sistema educativo 
nacional —en lo general-, así como 
cada centro escolar —en lo particu-
lar-, le ha hecho frente a través de 
diversas maneras. 

En ese sentido, conviene ahora re-
flexionar de forma detenida —como 
afirma Morin— sobre la compleji-
dad del escenario, y articular una 
estrategia para hacerle frente. Para 
el caso del presente ensayo, la re-
flexión la emprendemos desde el 
marco teórico-conceptual del “Cam-
bio Educativo”. Una teoría que se 
viene trabajando desde la década de 
los 70’s del siglo XX y que, al igual 
que con el fenómeno de la comple-
jidad, no quedaba del todo visible la 
necesidad de su implementación; 
pero ahora con la irrupción de la 

pandemia, es necesario regresar a 
ese marco de ideas —bajo el prin-
cipio de que las buenas ideas ya se 
han planteado en el pasado— para 
comprender y actuar ante el impe-
rativo del “cambio” que impone la 
pandemia. 

Para tal efecto, partimos de una 
pregunta básica, ¿qué significa el 
término “cambio”? El “cambio”, por 
esencia, es un aspecto intrínseco de 
la vida; es decir, el “cambio” forma 
parte de la vida. Ahora bien, el cam-
bio, como lo señala Fullan, puede 
venir de forma impuesta; o, en su 
defecto, porque se decide formar 
parte de él (por voluntad propia). 
Y todos los cambios, señala Schön 
(1971; citado en Fullar, s/f), “com-
portan pasar a través de una zona 
de incertidumbre… el estado de 
náufrago, de estar perdido, de hacer 
frente a más información de la que 
se puede manejar”. De lo anterior se 
desprenden las sensaciones de las 
que habla Morin, angustia e incerti-
dumbre. 

Pero, además, la idea del “cambio” 
es una condición perenne en el esce-

nario —y aquí recurro nuevamente a 
Fullan—, porque vivimos en el mar-
co de un sistema de suma complejo 
—en términos sociales, económicos, 
políticos, tecnológicos, científicos, 
etc.—, y como tal, “es intrínsecamen-
te no lineal y endémicamente frag-
mentado e incoherente”, condición 
propia de las sociedades complejas, 
como la sociedad del conocimiento 
del siglo XXI. De ahí la importancia de 
desarrollar capacidades propias para 
aprender a hacerle frente a las vicisi-
tudes que plantea el escenario. 

Ahora bien, en el caso del “Cam-
bio Educativo”, como bien lo señala 
Delgado (2010), va más allá del de-
seo o la voluntad (del individuo o de 
una institución), e implica planeación 
y metodología, a pesar de que no 
se tenga certeza sobre los resulta-
dos (p. 1147). Y para desarrollar una 
planeación se requiere identificar 
en qué aspectos se debe orientar la 
acción. Dicho, en otros términos, se 
debe comprender la “gramática del 
cambio”, para desarrollar un marco 
de planeación. Y sobre este concepto 
profundizaremos a continuación. 
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La “gramática del cambio”. 
El concepto de “gramática del 

cambio”, alude a la dinámica pro-
piamente del cambio. Dinámica que 
implica un marco de comprensión 
para su cabal implementación. Y en 
ese proceso, partimos por exponer 
los distintos tipos de cambios y, pos-
teriormente, profundizaremos en los 
factores que determinan la “dinámica 
del cambio”. 

De acuerdo con Marchesi y Martín 
(1998; citado en Romero, 2006; p. 
28), se tienen siete tipos de cambios, 
en función de la condicionante que 
les da forma: a) de origen; b) de en-
trada; c) de forma; d) de perspectiva; 
e) de ámbito; f) de extensión; y g) de 
efectos. A continuación, se describe 
cada uno: 

 ◼ Cambios de origen: en el caso 
de este tipo de cambio, la condición 
de “origen” tiene que ver con el prin-
cipio a partir del cual surge el cambio. 
Y en este caso, el origen puede ser 
de arriba-abajo, o de abajo-arriba. El 
primer modelo es vertical y se cir-
cunscribe a la concepción según la 
cual “unos piensan y otros ejecutan”. 
El segundo conlleva un nivel de par-
ticipación más importante por parte 
de todos los actores involucrados en 
el proceso de cambio. 

 ◼ Cambios de entrada: en este 
tipo de cambio, se “focaliza el aná-
lisis en aquellos aspectos que sirven 
de motores para producir modifica-
ciones y mejorar, en última instancia, 
el proceso de enseñanza-aprendiza-
je”. Y los aspectos pueden ser, por 
ejemplo, lo referente a la parte cu-
rricular, la formación docente, los sis-
temas de evaluación, etc. (Romero, 
2006; p. 28).

 ◼ Cambios de forma: este tipo de 
cambios —siguiendo con Romero, 
2006—, pueden ser planificados o 
espontáneos. Los primeros, señala el 
autor, “cuentan con un análisis previo 
de las condiciones, de un programa 
elaborado y con el seguimiento de 
su desarrollo”. Los segundos, por el 
contrario, responden a situaciones 
no previstas (p. 30). 

 ◼ Cambios de perspectiva:  este 
tipo de cambios se desprende de la 
concepción desde la que se abor-
dan los cambios que se pretenden 
realizar. Algunos autores —señala 
Romero— identifican tres tipos de 
perspectivas: tecnológica, cultural 
(cambios de cultura en la organi-
zación) o micropolítica. Esta última, 
tiene que ver con la gestión del 
cambio a partir de la gestión de los 
intereses de los distintos actores 
que participan en el proceso, así 
como en la búsqueda de las solu-
ciones de forma colaborativa (Ibid.). 

 ◼ Cambios de ámbito: hace refe-
rencia al lugar hacia donde se di-
rigirán los cambios (el sistema, la 
escuela, el aula). (Ibid.).

 ◼ Cambios de extensión: se re-
fiere al marco del espacio hacia el 
cual se aplica el cambio: global o 
parcial. 

 ◼ Cambio en los efectos: los 
efectos del cambio —como lo seña-
la Romero—, pueden ser directos o 
indirectos. Los primeros hacen re-
ferencia a “los objetivos que explí-
citamente se pretenden”; mientras 
que los segundos “se producen si 
estar inicialmente previstos”. (Ibid.). 

El cuerpo conceptual que se aca-
ba de presentar, lo nutriremos con 
cuatro conceptos adicionales para 
tener un cuerpo más definido para 
emprender el análisis subsecuente 
en torno a las escuelas privadas. Y 
los tres conceptos son los siguien-
tes: innovación, reforma, transfor-
mación y mejora. 

Y para tal efecto, partimos 
definiendo cada uno de es-
tos conceptos: 

 ◼ De acuerdo con Bolívar (1999, ci-
tado en Romero, 2006; p. 31), el 
término “mejora” es un “término 
intrínsecamente valorativo”.

 ◼ El concepto de “reforma” alude 
a “cambios estructurales gene-
ralmente externos y a gran es-
cala”. (Ibid.). 
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 ◼ El término de “innovación” se 
refiere a “cambios en los proce-
sos y en las estructuras a niveles 
específicos que suelen generarse 
desde instancias base” (Ibid.). 

 ◼ El concepto de “transformación”, 
de acuerdo con Romero (2006), “se 
genera a nivel de todo el sistema”. 
En ese sentido, será una transfor-
mación “si afecta a los aspectos 
estructurales” del sistema. (p. 35). 

Si vinculamos estos cuatro concep-
tos con los distintos tipos de cam-
bios, se tiene lo siguiente: tanto el 
término de “mejora”, como el de el 
“reforma”, “transformación” e “inno-
vación” aluden intrínsecamente a la 
idea de cambio, pero varía en cuanto 
a profundidad y sentido. Veamos: 

 ▶ Si hablamos de “mejora”, el concep-
to involucra por lo menos dos tipos 
de cambio: un “cambio de entra-

da”, porque conlleva ubicar el área 
donde se va a “mejorar”. Asimismo, 
involucra de igual forma un “cambio 
de forma” porque involucra un mar-
co de planeación para implementar 
un proceso de mejora. 

 ▶ En lo concerniente al concepto de 
“Reforma”, implica —además de los 
tipos de cambio que se indican en 
el punto anterior—, un “cambio de 
perspectiva debido a que una refor-
ma per se, involucra un cambio en 
la perspectiva tecnológica, cultural 
y micropolítica. Tanto para la ges-
tión como para la implementación. 
De igual forma, conlleva un cambio 
en el ámbito, en la extensión como 
en los efectos del cambio. 

 ▶  En lo referente al concepto de 
“transformación”, el cambio a este 
nivel tiene que ver con el conjunto 
de los “siete tipos de cambio”, y 
fundamentalmente con el cambio 

en la perspectiva, con el ámbito, la 
extensión y los efectos. 
 ▶ Por último, el término de innova-
ción va más allá de una mejora, 
pero es un concepto de mejor cala-
do que el concepto de reforma. O, 
dicho, en otros términos, la innova-
ción es un cambio de menor pro-
fundidad con respecto a una refor-
ma. En palabras de Canário (1994; 
citado en Romero, 2006; p. 32), la 
innovación “adquiere un carácter 
periférico y marginal en el sistema 
y obedece al movimiento singular 
y más espontáneo de grupos (per-
sonas o instituciones) orientado a 
la resolución de problemas”. 

Visto así, ¿qué gramática del 
cambio es necesaria en la actual 
coyuntura que viven las escuelas 
privadas en la era de la pandemia? 
Esta es la pregunta toral en el pre-
sente ensayo. Y sobre esto último 
versará la última parte.
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Cambio sí; ¿pero hacia dónde?
La idea de “cambio” en una institu-

ción educativa es una idea recurrente 
y por eso mismo está instalada en el 
imaginario colectivo. Sin embargo, 
no es lo mismo pensar en la nece-
sidad de un cambio a estructurarlo 
e implementarlo en una institución 
educativa. Hay factores que obs-
taculizan per se el proceso. Uno de 
esos factores tiene que ver con la 
estructura organizativa, y otro más, 
con el marco cultural que impera en 
el personal que conforma a la institu-
ción. No obstante, la irrupción de la 
pandemia ha modificado las coorde-
nadas de las instituciones educativas 
privadas. E impuso como imperativo 
la idea de cambio a las escuelas pri-
vadas, so pena de que, en caso de no 
hacerlo, se corre el riesgo de desapa-
recer del mercado como institución 
privada. Ahora bien, se debe cam-
biar, pero ¿qué? O, en otras palabras, 
¿hacia dónde se tiene que dirigir ese 
cambio? O, dicho más propiamente: 
¿cuál tendría que ser la gramática del 
cambio para las escuelas privadas? 
¿Implementar mejoras? ¿O innova-
ciones, reformas o transformacio-
nes? ¿Y de qué tipo y en qué áreas? 

Profundicemos en las interrogantes 
anteriores: como tal, las escuelas son 
un microsistema que contienen en su 
haber, un conjunto de procesos que 
demandan un marco de gestión. En 
ese sentido, la idea de cambio inicia 
con un “cambio de entrada”, porque 
conlleva identificar el conjunto de 
procesos que se gestionan en la es-
cuela y, sobre todo, identificar en qué 
aspectos se han visto afectados con 
la irrupción de la pandemia. Y qué se 
debe hacer para ajustar. Y en este 
aspecto, se instala el primer eslabón 
de la gramática del cambio: identifi-
car los procesos que se gestionan en 
las escuelas; y, a su vez, identificar 
también qué se debe “cambiar para 
mejorar” la gestión de esos proce-
sos. Hasta aquí hay un primer nivel 
de análisis: la gramática del cambio 
para las escuelas privadas conlleva 
un cambio de entrada tendiente a 
configurar un marco de “mejoras”. 

Ahora bien, de los distintos proce-
sos que se gestionan en las escuelas, 

¿cuáles de esos procesos son más 
relevantes para las escuelas?  Esta 
interrogante es del todo pertinente, 
porque tradicionalmente en las es-
cuelas privadas la preponderancia se 
instalaba en la parte administrativa. 
Y la parte académica pasaba a ser 
una prioridad de segundo orden. ¿Eso 
debe seguir mantiéndose así tras la 
irrupción de la pandemia? La realidad 
indica que no. Si algo va a permitir 
mantener en pie a las escuelas pri-
vadas, ese algo debe ser la calidad 
educativa que ofrezca a los alumnos. 
De aquí en adelante, la apuesta debe 
ser por la calidad académica. Y en 
ese plano, el cambio que procure un 
“marco de mejoras” solamente, no es 
suficiente. Se demanda un proceso 
de cambio tendiente a innovar para 
elevar la calidad educativa en las 
instituciones privadas. No obstante, 
el tránsito de la “mejora” a la “inno-
vación”, no es de facto, sino gradual. 

¿Y en dónde se debe generar ese 
marco de innovación? En cuatro as-
pectos centrales vinculados al pro-

una educación de calidad es 
aquella que forma a los estu-
diantes en habilidades que 
van más allá del conocimien-
to de asignaturas tradiciona-
les, lo cual plantea el desafío 
de entender y observar qué 
hacen los establecimientos 
para promoverlas, cuáles son 
las capacidades docentes y 
qué aspectos del currículo 
se hacen cargo de su cumpli-
miento, de modo que se pue-
dan identificar necesidades y 
generar mejoras

ceso de gestión escolar: a) liderazgo; 
b) gestión pedagógica; c) formación 
y convivencia; y d) gestión de recur-
sos. En palabras de Calderón (2018): 

“una educación de calidad es aque-
lla que forma a los estudiantes en 
habilidades que van más allá del co-
nocimiento de asignaturas tradicio-
nales, lo cual plantea el desafío de 
entender y observar qué hacen los 
establecimientos para promoverlas, 
cuáles son las capacidades docentes 
y qué aspectos del currículo se hacen 
cargo de su cumplimiento, de modo 
que se puedan identificar necesida-
des y generar mejoras” (p. 13). 

En este plano, el proceso de me-
jora conlleva -como se indica líneas 
arriba, ubicar el área donde se va a 
“mejorar”. Así como un marco de pla-
neación estratégica -para establecer 
los tiempos y las etapas en las que se 
va a desarrollar el proceso de mejo-
ra. Aunado a lo anterior, se debe in-
tegrar un tercer factor: la evaluación 
de los procesos. Para identificar las 
debilidades, las amenazas y las opor-
tunidades que se van generando en 
el proceso de implementación del 
“proyecto de mejora”.

Si hablamos entonces, de cuál 
debe ser la “Gramática del Cambio” 
para las universidades privadas 
ante la complejidad de la realidad 
que está planteando la pandemia, 
esa Gramática pasa por una defini-
ción clara y precisa respecto a qué 
tipo de cambios se deben estable-
cer en la institución para enfrentar 
la situación; y en esa definición, un 
aspecto central es la perspectiva 
desde la cual se perfila la concep-
ción del cambio. Lo anterior es fun-
damental, porque a partir de ello, se 
perfilan dos preguntas torales: ¿En 
qué área se debe cambiar? Y, ade-
más, ¿cómo debemos implementar 
esa política de cambio? Ambos in-
terrogantes se vehiculan a un con-
cepto: la planeación estratégica. Y 
con esto cerramos el presente aná-
lisis: la Gramática del Cambio pasa 
inexorablemente, por la planeación 
estratégica. Ahí está el quid para 
enfrentar la complejidad de la rea-
lidad que no está imponiendo la 
pandemia de la Covid-19.
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El amplio campo de la tecno-
logía nos ve desde el futuro, 
pero su alcance aún parece 
lejano para la escuela mexica-

na, por lo menos en lo que se refiere 
a los esfuerzos que ha realizado el 
gobierno mexicano en los últimos 15 
años. Estos esfuerzos han sido limi-
tados, rimbombantes, pero de corto 
alcance en su impacto y distantes de 
las necesidades reales del sistema 
educativo.

La Jornada Nacional de Sana Distan-
cia inició el lunes 23 de marzo de 2020 
y el sistema educativo nacional inició 
una estrategia de clases a distancia 
con apoyo de una tecnología “anti-
gua”: la televisión. Adicionalmente, 
los docentes utilizaron diversas tec-

nologías para continuar la comunica-
ción con sus alumnos, aunque estas 
últimas acciones no fueron en abso-
luto ni coordinadas ni planeadas. La 
tecnología ayudó a los docentes pero 
no fue gracias a un esfuerzo guber-
namental. Existe una patente falta de 
estrategia nacional en materia de tec-
nología educativa: millones de niños 
sin conexión a internet, sin acceso a 
medios electrónicos, miles de profe-
sores sin formación o alfabetización 
tecnológica y el estado mexicano sin 
condiciones para utilizar dicha tecno-
logía como plataforma de salvamento 
de la educación a distancia.

Este es el escenario ante el cual nos 
planteamos unas interrogantes que 
intentaremos responder: ¿cuáles son 

las condiciones actuales del acceso a 
la tecnología en el país?, ¿cuáles han 
sido las propuestas para implemen-
tar tecnología educativa en la escue-
la mexiana?, cuál es el camino que se 
debe seguir y cuáles son las posibili-
dades para México en el terreno de la 
tecnología educativa?.

En este sentido, este texto persigue 
tres propósitos, describir en qué con-
diciones nos encontramos en el acce-
so a la tecnología de la información, 
también hacer una breve revisión del 
impacto de las propuestas del estado 
mexicano en materia de tecnología 
educativa de los últimos 15 años y, fi-
nalmente proyectar las posibilidades 
que tiene el país para llevar a cabo 
este tipo de educación.
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Desigualdad 
social, 
desigualdad 
tecnológica

Los deseos de un acceso más am-
plio y democrático a las tecnologías 
de la información por parte de la po-
blación es una asignatura pendiente 
en México. A pesar de que cuantita-
tivamente no parecen malos núme-
ros en el acceso a internet en el país, 
ya que según el Instituto Federal de 
Telecomunicación (IFT) el 66% de la 
población hace uso de internet, así 
lo determina en el estudio “Uso de 
las TIC y Actividades por Internet en 
México” (2019) realizado por el IFT 
a partir de los datos de la “Encuesta 
Nacional sobre Disponibilidad y Uso 
de la Tecnología de la Información 
en los Hogares” (ENDUTIH, 2019) que 
es aplicada por Instituto Nacional de 
Geografía Estadística e Informática 
(INEGI) año con año.

Sin embargo, los aspectos cuali-
tativos de este dato deben ponerse 
en contraste. Hay una serie de nú-
meros relacionados también en la 

ENDUTIH 2019 que expresan la des-
igualdad tecnológica existente. Por 
ejemplo, señala que menos de la 
mitad de hogares mexicanos cuenta 
con computadora en proporción del 
total de hogares (44.3% en 2019), y 
este porcentaje no ha mejorado en 
los últimos años pues en 2015 era de 
44.9%. Si la brecha tecnológica es de 
por sí bastante amplia, ésta se en-
sancha más cuando consideramos a 
los hogares que tienen computadora 
y que además la aprovechan como 
herramienta de apoyo en actividades 
educativas: del total de hogares que 
tienen por lo menos una computado-
ra en casa, sólo el 44.6% la usa con 
propósitos educativos.

También debe considerarse que del 
universo total de familias con acce-
so a internet, el 10.7% lo hace des-
de espacios fuera del hogar: la plaza 
pública, la escuela, el ciber, etc. Adi-
cionalmente, la mayor parte de los 

usuarios de internet en el país tiene 
acceso desde celulares inteligentes 
y la utiliza para contenidos de entre-
tenimiento (el 51.2% de los encues-
tados reporta que usa su acceso a 
internet para redes sociales).

El panorama nacional en el acceso a 
internet con propósitos educativos es 
igualmente pobre: según el Instituto 
Nacional de Evaluación de la Educa-
ción en su estudio Panorama Educa-
tivo de México 2017 señala que en el 
porcentaje de escuelas primarias que 
tienen al menos una computadora 
para uso educativo presentó una baja 
del ciclo escolar 2007-2008 al ciclo 
2015-2016, al pasar del 50% al 40.4%.

El camino hacia un mayor acceso 
a la tecnología y el internet en las 
escuelas mexicanas es aún largo y 
ahora es necesario revisar cuáles 
han sido los esfuerzos por intentar 
otorgar esa posibilidad y cómo han 
impactado en el proceso educativo.

1. de la 
población 
hace uso de 
internet.

66%
la usa con 
propósitos 
educativos.

sólo el 

44.6% lo hace desde 
espacios fuera 
del hogar: la 
plaza pública, la 
escuela, el ciber, 
etc.

10.7%
de los encuestados 
reporta que usa su 
acceso a internet 
para redes 
sociales.

51.2% 2.

50

MULTIVERSIDAD MANAGEMENT

OCTUBRE       NOVIEMBRE



La enseñanza 
pública y la 
innovación 
tecnológica

A lo largo de varias décadas se han 
realizado algunas propuestas por 
parte del estado mexicano para dotar 
de una estrategia digital a la educa-
ción nacional. Los primeros esfuerzos 
se remontan a 1985 con el programa 
denominado Computación Electróni-
ca en la Educación Básica (COEEBA) o 
Aulas COEEBA, el cual estaba orien-
tado a utilizar la computadora en el 
aula y familiarizar a los maestros en 
su uso como instrumento didáctico. 
El primer esfuerzo de este programa 
era dotar de computadoras y progra-
mas educativos a las escuelas públi-
cas del país.

A partir de este proyecto se han 
sucedido una diversidad de propues-
tas: Red Escolar, Enciclomedia, Habi-
lidades Digitales para Todos, etc. que 

han pasado de esfuerzos interinsti-
tucionales y convenios internaciona-
les hasta llegar a proyectos que se 
han centrado en la comercialización 
de equipos y tecnología con pocos 
impactos educativos. En este sentido 
Silva Campuzano (2021) ha señalado:

“hay que recordar que la promesa 
de la magia tecnológica no cumplida 
con el Programa de Enciclomedia en 
el año 2004, y que parece haberse 
repetido con el Programa Habilida-
des Digitales para Todos (HDT), en 
el año 2009; con el Programa Mi 
Compu. Mx, en el año 2013; el Pro-
grama Piloto de Inclusión Digital, en 
el año 2015 y por último el Programa 
@prende.mx en el año 2016, no se 
logró. La historia y discurso se repi-
ten, mientras no se tome conciencia 

de que la tecnología por sí misma 
no es la solución de los problemas 
en el aula, los problemas de calidad, 
equidad y cobertura no se podrán 
solventar solamente con la tecnolo-
gía, no importa lo avanzada que ésta 
sea.”

La propia Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) ha criticado progra-
mas como Enciclomedia y otros por 
las mismas razones: su implementa-
ción no consideró la falta de conoci-
miento de docentes en el uso de la 
tecnología, ha habido una constante 
subutilización por falta de acceso a 
internet, las tecnologías no conside-
raron el contexto de aplicación o su 
diseño realmente no cubría las nece-
sidades reales de los alumnos, entre 
otras cosas.

2.
En una revisión hecha por la ASF en el año 2014 al Programa de Inclusión y 
Alfabetización Digital (PIAD) realizó las siguientes observaciones:

En resumen, los principales problemas detectados son:

 • En el 72% (44) de los Centros Educativos no se ha dado mantenimiento a los 
equipos, en el 15% (9) si se dio y el 13% (8) no contestó.

 • El 56% (34) contestó que no les explicaron las funciones que realizan los 
centros de servicio, el 28% (17) contestó que sí y el 16% (10) no contestó.

 • El 79% (48) de los Centros Educativos cuenta con protección en ventanas y 
puertas para evitar robo de Solución Aula, el 15% (9) no cuenta con protec-
ción y el 7%(4) no contestó. El 77% (47) cuenta con conexión a Internet, el 
26% (16) no tiene y el 7% (4) no contestó.

 • Falta de uso integral de la solución de aula por desconocimiento de los 
docentes.

 • Soluciones de aula no instaladas o instaladas de forma incorrecta.
 • Problemas de compatibilidad de la solución aula con las tabletas y falta de 
capacitación a los docentes.

 • No se conocen los procedimientos para reportar fallas y robos.
 • No se cuenta con evidencia de que se hayan realizado pruebas de com-
patibilidad de la Solución de Aula con el sistema operativo Windows para 
las tabletas que se entregaron en 2015, por lo que no se puede asegurar el 
funcionamiento de los equipos en los ciclos escolares posteriores.

Ante este pobre impacto que han 
tenido las opciones que se han pro-
puesto, aún no se ve una alternativa 
clara en la política de educación digi-
tal en México. Entonces ¿por dónde 
debemos comenzar y cuál debe ser 
el camino a seguir? 

hay que recordar que la promesa de la magia tecnológica no 
cumplida con el Programa de Enciclomedia en el año 2004, 
y que parece haberse repetido con el Programa Habilidades 
Digitales para Todos (HDT), en el año 2009; con el Programa 
Mi Compu. Mx, en el año 2013; el Programa Piloto de 
Inclusión Digital, en el año 2015 y por último el Programa @
prende.mx en el año 2016, no se logró. La historia y discurso 
se repiten, mientras no se tome conciencia de que la tecnología 
por sí misma no es la solución de los problemas en el aula, 
los problemas de calidad, equidad y cobertura no se podrán 
solventar solamente con la tecnología, no importa lo avanzada 
que ésta sea.
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El camino de las 
tecnologías de la 
información en 
México

La revisión que hemos realizado nos 
ha permitido darnos una perspecti-
va general de la situación que guar-
da el acceso a la tecnología edu-
cativa en México. Por lo revisado 
podemos señalar dos condiciones 
imperantes:

a.  El acceso general a tecnologías de la 
información e internet para la pobla-
ción mexicana es escasa y desigual.

b.  Las propuestas de implementa-
ción de las tecnologías de la in-

formación en el sistema educativo 
mexicano han sido insuficientes y 
su impacto ha sido limitado.

Adicionalmente, a partir de 2004 
(con el programa Enciclomedia) estas 
propuestas han estado centradas en 
la venta de equipo y programas a tra-
vés de empresas privadas.

Entonces ¿cuál es el camino para la 
incorporación efectiva de las tecno-
logías de la información en las aulas 

mexicanas? Creemos que el camino, 
dado el avance precario, es el más 
básico: más infraestructura básica 
que permita el acceso a internet en 
una red nacional para todas las es-
cuelas y las poblaciones más lejanas 
en la geografía nacional. Por otro 
lado, también el equipamiento masi-
vo de hardware y software adecuado 
de donde se pueda partir en el desa-
rrollo de formación para los docentes 
y de programas educativos para los 
alumnos.

3.
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María de Lourdes González Peña

tiene el profesorado

Algunos 
retosque
para favorecer a los aprendizajes
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El presente texto tiene por meta 
analizar algunos desafíos que 
el profesorado enfrenta para 
favorecer los aprendizajes, en 

especial por los efectos que se gene-
ran para la continuidad de las trayec-
torias escolares, para la permanencia y 
la sostenibilidad. Es así, que entre las 
expectativas que se esperan con la 
formación del alumnado es que brin-
de contribuciones, mismas que incluso 
resulten representativas para el país. Y 
sin duda, el nivel educativo de una ciu-
dadanía preocupa y más cuando se ca-
lifica de deficiente porque son adver-
tencias de que se corren riesgos por 
posibles malas decisiones y acciones 
que se tomen y que van en detrimento 
de la sostenibilidad de un país. 

Por lo tanto, la meta de elevar la cali-
dad de vida y de bienestar de la ciuda-
danía se define por las acciones sabias 
que se emprendan para lograr este fin, 
y que califican el nivel de conocimiento 
que se alcanzó en el ser, en el conocer 
y en el hacer. Y entonces, la formación 
académica y de vida que poseen las 
y los ciudadanos participa, al mismo 
tiempo se califica y se vincula con los 
aprendizajes porque tiene efectos en 
el bienestar personal, social, cultural, 
económico, político y el medioambien-
te. Es así, que el saber que se adquiere 
por el alumnado en la escuela importa 
y el profesorado entonces para lograr 
un mejor impacto los aprendizajes se 
enfrentan a retos, algunos de ellos son:

La acreditación forma parte de 
la certificación escolar. El acreditar 
asignaturas es un proceso a través 
del cual se certifican y legitiman los 
aprendizajes que adquieren las y los 
estudiantes durante un ciclo escolar, 
en el cual de manera permanente 
confluyen elementos, tales como la 
evaluación continua y el registro ad-
ministrativo que confiere validez ins-
titucional y formal a las evaluaciones 
(Granja, 1988, p. 24).

Y entonces, cuando un sistema 
educativo es esclavo de las califica-
ciones, inquieta. Sobre todo cuando 
pareciera que se actúa en contrario a 
la meta que se tiene de lograr apren-
dizajes perdurables, ya que algunas 
de las prácticas que se adoptan en 
las instituciones educativas o por 
parte de algunos estudiantes con-
firman que la manera de relacionar 
el éxito educativo es el aprobar con 
parámetros cuantitativos y por tanto 
la reprobación es una de las causas 
principales del abandono escolar 
(Blanco, Solís y Robles, 2014; Solís, 
Leal y Brunet, 2014; Weiss, 2014; 
Weiss y Vega, 2014).

En este afán de obtener notas 
cuantitativas sorprendentes, es de-
cir calificaciones numéricas se corre 
el riesgo de descuidar un punto no-
dal, tener presentes los aprendizajes 
logrados en términos cualitativos y 
la calidad de lo aprendido. Entonces 
aparecen consecuencias desfavora-

bles, tales como una devaluación de 
los títulos escolares (Dore, 1980) o la 
exclusión que pareciese empujada 
desde el interior del sistema educa-
tivo, cuando el discurso busca lo con-
trario, es decir, la inclusión (Bourdieu 
y Champagne, 2013). 

Por tal motivo, a veces entre el 
eficientismo que se solicita a las 
instituciones educativas adminis-
trativamente a cumplir y ante las 
pocas adecuaciones al respecto, las 
instituciones actúan en contravía de 
sus premisas y entonces a veces la 
evaluación, no solo corresponde a 
la didáctica, es un fenómeno ético y 
conviene analizarse con una mirada 
crítica. En tal sentido, me parece que 
hay preguntas que nos tendríamos 
que hacer, por ejemplo: ¿Cómo se 
comprueba que las y los estudian-
tes adquieren aprendizajes perdura-
bles y contribuyen a la humanidad?  
¿Cómo se demuestra que las y los 
estudiantes se emocionan con los 
aprendizajes? ¿Cuáles son las conse-
cuencias o efectos secundarios que 
resultan de seguir evaluando así? 
¿Cuál es la evaluación que hacemos y 
cuál es la evaluación que queremos? 
¿Cuál es el tiempo promedio que re-
quieren los centros escolares para 
obtener aprendizajes perdurables? Y 
considerar que “evaluar de manera 
continua, no es una señal infalible de 
que se estén mejorando los proce-
sos” (Santos, 1999, p. 39).

En la evaluación 
conviene pasar de la 
concepción técnica a la 
dimensión crítica
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El objetivo no es acabar los progra-
mas, sino promover que las experien-
cias sean más formativas para todos 
y todas las protagonistas. El abrir la 
puerta a estos análisis nos coloca 
contra las cuerdas porque la solu-
ción es compleja y muchas veces, se 
contrapone con aspectos meramente 
técnicos y administrativos. Y lo dicho, 
tampoco supone una descalificación. 
Y encima con los escenarios que te-
nemos de pandemia y confinamien-
to, y con un anunciado regreso a las 
actividades educativas presenciales 
que implica seccionar a los grupos 
para que una mitad asista un día y 
la otra mitad, al día siguiente y así 
sucesivamente. Lo que nos empuja 
de manera urgente a la adaptación 
curricular, a realizar una reestructu-
ra para adecuar el currículum en los 
distintos niveles educativos y que los 
aprendizajes sean viables y perdura-
bles para el alumnado. El reto es la 
planificación asociada a los efectos 
en la evaluación.

El ajuste al currículo sin duda repre-
senta un reto porque se relaciona con 

solucionar los problemas de justicia 
y equidad en torno a la evaluación. 
Por lo dicho, conviene adecuar los 
contenidos curriculares a la situación 
que los centros educativos viven. Así 
como también, es un reto, el tener 
buen acuerdo en colegiado sobre los 
contenidos a trabajar y los posibles 
recortes en función a dos motivos. 
Uno de ellos referido a los tiempos 
con los que cuenta el profesorado 
para cubrir con el alumnado los con-
tenidos acordados. El segundo desafío 
es el de lograr aprendizajes perdura-
bles. El tercer desafío es considerar los 
medios que se tienen a la disposición 
para el logro de los aprendizajes. Y es 
entonces que la principal dificultad 
que resulta para el profesorado es la 
de precisar los contenidos que se van 
a recortar y los que se desean dejar, 
porque lo cierto es que los centros 
educativos han estado más acos-
tumbrados a ampliar los contenidos 
después de cada nueva revisión del 
currículo que a reducirlos y otros pro-
blemas por los acuerdos podrían apa-
recer entre los colegas. 

Y aquí cabe el planteamiento del 
profesor investigador, Miguel Ángel 
Santos Guerra, sobre el principio de 
colegialidad que dice: “el individua-
lismo impide que los enfoques pros-
peren y sugiere ante el afán de la 
pregunta ¿Cuánto dominan mi asig-
natura? Invitar a detenerse en los 
siguientes cuestionamientos ¿Cómo 
funciona el centro educativo en el 
que colaboro? ¿Qué acciones se re-
quieren para que mejore el aprendi-
zaje?” (Santos, 1999, p. 43).

Ante lo dicho, conviene desarrollar 
procesos de diálogo que favorezcan 
a la solución, posiblemente disminu-
yan las tensiones y se superen las 
meras críticas. En segundo lugar, se 
hace deseable abordar y acordar los 
procesos de transformación y mejo-
ra. En tercer lugar, planear en forma 
colegiada la manera de implementar 
las mejoras. Y finalmente, promover 
espacios de intercambio donde se 
difundan experiencias formativas y 
con la posibilidad de realizar regis-
tros de los progresos y los aspectos 
a mejorar.

Otro reto que tiene el 
profesorado es el de repensar 
el actual currículum por su 
relación con los aprendizajes 
perdurables
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La implicación parental en la escue-
la es la de calificar la suma de com-
promisos que se acuerdan entre las 
madres, los padres, las y los hijos con 
directivos y profesorado y analizar 
cuántos se alcanzan y al menos es 
la expectativa que se espera. Arti-
culando lo dicho a los escenarios de 
confinamiento que tenemos hoy día, 
la comunidad educativa que apoya, 
aunque diseminada, es real, pero 
también lo cierto es que debe forta-
lecerse y representa uno de los retos 
educativos. Es así como el profeso-
rado examina las estrategias que 
conviene implementar para quienes 
se han alejado de los acuerdos y las 
actividades escolares y todavía más 
actividades porque se han asociado 
a su labor el trabajar con las pérdidas 
y los duelos. Y al final la escuela tie-
ne la meta de alcanzar la formación 

integral de las y los estudiantes. Esto 
se logra con la colaboración de todos 
y todas que se encuentran ligados a 
las y los estudiantes para que se lo-
gren los compromisos educativos por 
eso, no basta llenar la cabeza de co-
nocimientos del saber conocer.  

En este orden de ideas, no es extra-
ño pues que uno de los retos y que a 
la vez varios intelectuales recomien-
dan, tiene que ver con la formación 
de la mente, hábitos y valores en las 
y los alumnos. Y en ello, las madres, 
los padres y la familia son piedra 
angular para los logros. Y entonces 
se suma uno de los retos mayores: 
lograr la autoevaluación entre los in-
tegrantes en la familia, la aceptación 
e implementar mejoras en el seno 
familiar donde todos y todas parti-
cipen con acciones comprometidas 
que orienten la ruta a sus progresos.

Otro reto por lograr es la 
implicación parental en la escuela
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Dentro del campo de la didáctica y 
de la educación, la emergencia sani-
taria nos ha puesto a usar los orde-
nadores y los teléfonos inteligentes 
como medios principales para comu-
nicarnos. Y al mismo tiempo aparecen 
desafíos, siendo uno de los principa-
les, las buenas prácticas tecnológicas 
y el otro, la implicación, ambas tienen 
relación con tener presente en el uso 
escolar ¿Qué es lo que les enamora 
del aprendizaje a las y los estudian-
tes? ¿En qué situaciones se han sen-
tido más involucrados y convencidos? 
(Zabalza, 2017).

Justamente, lo anterior tiene rela-
ción con dos de las funciones que 
cumple la educación. La función so-
cial referida a que la escuela participa 
promoviendo los consensos entre los 
sujetos que la conforman y la segun-
da relacionada con una lengua común 
mediante la cual las personas se pue-
dan comunicar con relación a un co-
nocimiento para manejarse con el en-
torno, es decir integrarse como grupo 
social de una manera útil, eficaz. De 
igual manera, otro de los retos que 
tienen las y los docentes es que si al 
resolver un tema tienen dificultades 
difícilmente pueden orientar a resol-
ver mejor a los estudiantes (Santos, 
1999) Y entonces aquí también será 
oportuno conservar un tanto la tecno-
logía porque ante las preferencias de 
enseñar y las preferencias de apren-
der del profesorado se comparten y 
reflejan con y para el alumnado. 

Afortunadamente, la escuela tiene 
ya la experiencia, pero también hizo 
que el colegiado docente pese a que 
recibió una formación tecnológica 
precipitada ante la situación de confi-
namiento y calamitosa, los llevó a dia-
logar sobre la necesidad y la impor-
tancia del uso de la tecnología para la 
práctica, misma que antes se conside-
raba como opcional. Y entonces ante 
la experiencia de la pandemia y el 
confinamiento nos hizo pasar por un 
conjunto de propuestas curriculares 
comunes y que trazan la ruta que in-
dica que poco a poco vamos crecien-
do en la misma dirección. Es así, que 
aplica el principio de profesionalidad 
que indica:

Otro de los 
retos es el uso 
de teléfonos 
inteligentes y 
los ordenadores 
ya que cambian 
de modo 
opcional a 
convertirse en 
herramientas 
necesarias para 
las aulas.

el aprendizaje de los estudiantes es 
mejor cuando tienen buenas y bue-
nos profesores y en este sentido el 
inmenso compromiso y vocación con 
la que una gran mayoría de académi-
cos, académicas, investigadores e in-
vestigadoras enfrentan retos y mejo-
ran en su didáctica. ¿Pero situar toda 
la responsabilidad del alumnado en 
la espalda de los docentes? Conviene 
considerar que solo en una parte de-
pende de ellos y de ellas, porque aho-
ra depende mucho más del contexto, 
y también la responsabilidad compar-
tida con la institución, con las madres, 
con los padres, con los estudiantes y 
no depende únicamente del profesor 
o profesora de una asignatura de un 
grado, porque interviene de igual ma-
nera, la forma en que está organizado 
el currículum, los recursos que se tie-
nen, el tipo de relaciones que guarda 
la escuela con el entorno en el que se 
encuentra.

 Y entonces, es así como a nivel 
institucional se va organizando el 
trabajo escolar que se hace. Y los 
desafíos que enfrentan el magisterio 
se asemeja a lo que ocurre en las co-
reografías en las cuales interviene la 
música, los movimientos, el ritmo, el 
tiempo, los recursos y aunque sean 

Los profesionales responsables…
evalúan lo que hacen con respecto a 
normas críticas generados por ellos 
mismos, investigan efectos relativos 
a la enseñanza que imparten y a los 
resultados, responden a los cambios 
de contexto… experimentan, evalúan 
desarrollan nuevos programas para 
resolver los problemas que descu-
bren. (Simons, 1995)

Y otro reto tecnológico que se suma 
para las y los docentes es que además 
de atender a un grupo se comprome-
ten a atender a personas en su indi-
vidualidad (Diez y Sánchez, 2015). La 
implicación y dificultad va en esta vía 
porque no todos tienen las mismas 
motivaciones y ahora problemas para 
implicarse en el trabajo educativo y 
siendo así, trabajos tan genéricos no 
tienen mucho que ver con lo que a to-
dos les interesaría. 

También conviene tener presente 
que cada escuela tiene una identidad 
y cada una debe responder a las ne-
cesidades que se están creando con 
la comunidad estudiantil y con sus 
colaboradores quienes también son 
distintos y, por tanto, conviene mon-
tar adaptaciones. Y al respecto, mu-
chas investigaciones que señalan que 
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muy buenos bailarines, los colocas 
con una coreografía defectuosa y po-
siblemente se complica alcanzar los 
mejores resultados (Zabalza, 2017). Y 
para finalizar es importante puntuali-
zar que mucho antes de la pandemia, 
entre los padecimientos que han des-
gastado a nuestro sistema educativo 
mexicano, se encuentra la escasez de 
recursos, la cobertura limitada, plan-
teles escolares dañados, pero tam-
bién la reprobación, la repetición, la 
deserción y el cuestionamiento de su 
calidad y que por eso conviene que 
el gobierno y los agentes educativos 
examinen, conversen, acuerden en 
colegiado e implementen las mejoras 
a la escuela entendida como sistema, 
como organización porque lo cierto es 
que los desafíos de los docentes se 
multiplicaron.

María de Lourdes González Peña.
Profesor – Investigador.

Maestra en competencias docentes.
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URGENTE NECESIDAD. GOZOSA POSIBILIDAD.
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Cada vez que me encuentran 
las niñas dicen, "Madre, 

gracias por la Ludoteca", no 
es algo que ocurra usual-
mente, así que quiere decir 
que les está gustando mu-

cho. ¡Gracias por la alegría 
y la emoción que brindó a 

todas las niñas!"

(Comentario de la madre superiora 
encargada de 4500 niñas que viven y 
estudian en El Colegio Villa de las Niñas 

en Chalco).
Niños y niñas de escasos re-

cursos económicos esperan 
pacientemente la llegada de 
la noche, cuando sus padres 

finalicen su jornada laboral y les de-
diquen, unos cuantos minutos para 
charlar o merendar. Son niños y niñas 
alejados de los cuentos, los libros y la 
literatura. Por lo pronto.

Brujas humanas, (como salidas de 
un cuento), caminan hambrientas por 
las calles de un pueblito mexicano en 
busca de sus presas. No llevan esco-
ba ni sombrero, pero si la firme inten-
ción de encontrar niños y niñas va-
lientes, que se atrevan a embarcarse 
en una gran aventura: acercarse a la 
literatura y enamorarse de los libros. 

—No habrán dulces, premios, puntos, 
ni calificaciones, pero si tú me rega-
las un poco de tu tiempo —declama 
la primera bruja por la calle— yo te 
prometo transformar ese instante en 
un océano. 
—El espacio podrá parecerte pe-
queño para tu enorme imaginación. 
Te invito a volar sin moverte de tu 

asiento —agrega la segunda bruja 
mientras se encuentra perdida en un 
callejón. 
—¿Crees que leer es aburrido? Logra-
ré que te rías, llores, te aterres, vibres 
y sueñes, tan solo con mis palabras 
—promete la tercera bruja recargada 
sobre el semáforo.
—¿Te imaginas que una biblioteca es 

un lugar silencioso, no apto para ni-
ños traviesos y soñadores? Te ofreceré 
un espacio mágico que nunca querrás 
abandonar —sugiere la cuarta bruja 
mostrando una sonrisa chimuela. 
—Acompáñame a esta nueva biblio-
teca… cambiará tu vida. Sólo un día, 
una hora… no te arrepentirás —canta 
y baila la quinta bruja.
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Esto sucedió hace 17 años. Las Bi-
bliotecas Brujas abrieron sus puertas 
a niños y niñas de bajos recursos 
económicos. Comenzó como un pro-
yecto de acercamiento a la lectura. 
Ahora es mucho más que eso. Los ni-
ños encuentran en este espacio afec-
to y calor humano, la oportunidad de 
convivir con amigos que no compiten 
ni juzgan, adultos que apuestan por 
su inteligencia y les transmiten con-
fianza, la biblioteca es un lugar que 
les da seguridad, se sienten protegi-
dos e invitados a soñar.

Para nosotras las Brujas esto es 
un gran hechizo: Cuando ellos nos 
acompañan con sus risas, nosotras 
detenemos la oscuridad que a veces 
nos aterra; mientras ellos inventan 
finales felices, nosotras celebramos 
que exista la alegría; descubrir sus 
carencias nos compromete a com-
partir; explorar sus emociones nos 
invita a profundizar en las nuestras; 
si los llevamos a viajar por el espa-
cio intergaláctico, alcanzamos a tocar 
las estrellas; estar ahí nos permite 
ser, sin máscaras, lo que realmente 
somos.

Ellos nos escuchan con atención, 
cierran sus ojos si es necesario me-
ditar, los abren demasiado si es im-
portante observar, hablan para opi-
nar o callan para pensar, tiemblan al 
asustarse, gritan incluso de terror, 
regalan sonrisas o suspiros de amor. 
Nosotras, atentas a cada sensación, 
las guardamos en un gran bolso. Es-
condemos sus carcajadas, comenta-
rios, halagos, aplausos y hasta críti-
cas. Por la noche, ese bolso lo abri-
mos, y sentadas frente a la hoguera 
del bosque, nos devoramos toda esa 
energía acumulada, energía que nos 
ayudará a continuar con nuestra la-
bor. Engañamos a esos niños hacién-
doles creer que los hacemos felices 
con los cuentos, cuando la realidad 
es al revés: son ellos los que llenan 
nuestros días al prestarse a ser nues-
tros escuchas, cómplices, amigos. 
Que bueno es que la energía positiva 
sea reciclable. Cada mañana, ese ali-
mento se transforma en ideas crea-
tivas, narraciones ingeniosas, y nos 
convierten en mujeres renovadas y 
listas para disfrutar una nueva tarde 
de amigos, libros y fantasía.

Los niños dicen que el mejor mo-
mento de su día es cuando vienen 
a escuchar cuentos a la Biblioteca. 
Nosotras creemos que el mejor mo-
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mento es cuando nos alistamos para 
contar un cuento y comenzamos 
emocionadas con el: “había una vez”.

Las Bibliotecas Brujas pretenden 
cambiarlos a ellos, pero su poder es 
tan inmenso que nos transformó a 
nosotras. Y los puede cambiar a us-
tedes también.

La creación de ludotecas (bibliote-
cas lúdicas) es un proyecto que se 
viene gestando desde hace mucho 
tiempo, con pasitos cortos pero se-
guros. Los primeros espacios fueron 
creados en la Ciudad de México: dos 
bibliotecas que funcionaron con una 
población de alrededor de 20 niños 
de escasos recursos económicos que 
asistían diariamente a escuchar un 
cuento, jugar con las letras, crear y 
divertirse a partir de lo que la litera-
tura es capaz de ofrecer. Es impor-
tante señalar que estos espacios son 
totalmente gratuitos.

En estos pequeñísimos espacios 
confluían libros y cuentos, en su gran 
mayoría de ficción, así como juegos 
de mesa y material didáctico. Una 
persona (ya sea mujer u hombre) era 
la encargada de dar vida a estos ma-
teriales, sin ella, la ludoteca dejaba 
de serlo y se convertía únicamente 
en una biblioteca. Dicha persona es 
entrenada para desarrollar habilida-
des de cuentacuentos y despertar su 
propia creatividad. Se le enseñaba a 
apasionarse por los libros antes de 

compartirlos con los niños. Luego de 
estas ludotecas he tenido la oportu-
nidad de montar varias más en zo-
nas marginadas de la Ciudad. Muchas 
más.

La necesidad de estos espacios en 
nuestro país es evidente, basta in-
vestigar los índices de lectores con 
que contamos entre nuestros jó-
venes. 25 millones de personas en 
México no tienen acceso a la lectu-
ra debido a que no hay librerías o 
bibliotecas, o éstas se encuentran a 
grandes distancias de sus localidades 
Forbes, 2015).

Además, en México, por ejemplo, 
las bibliotecas escolares de algunas 
instituciones educativas de nivel bá-
sico y medio superior, públicas y pri-
vadas, se han visto estigmatizadas 
por directivos y docentes, quienes 
las han empleado como destino fa-
tal donde el alumno debe expiar su 
mala conducta. ¿Por qué iban a que-
rer acercase a ellas?

Aún más, a pesar de la enorme im-
portancia que tiene el colaborar con 
la construcción de niños y jóvenes a 
través de la literatura, los profesores 
que trabajan con ellos reportan estar 
faltos de recursos para desempeñar 
su función de manera eficiente. 

Hace no mucho tiempo tuve la 
oportunidad de ofrecer un taller de 
creatividad a profesores de USAER 
del estado de Querétaro y tuve la 

grata-non-grata experiencia de ver 
con qué ansias y entusiasmo com-
praban los cuentos infantiles escri-
tos por su servidora. Relataron es-
tar tan faltos de material adecuado 
que me conmovieron, compartieron 
conmigo no contar con espacios en 
donde pudieran acceder a cuentos y 
material creativo, diferente, original, 
accesible. Me dio un poco de pena 
ver cómo compraban mis cuentos 
con su propio dinero, ¿no es ésta la 
responsabilidad de las instituciones 
educativas?

Lo que este proyecto propone y se 
ha llevado a cabo a lo largo de mu-
chos años no es complicado de lo-
grarse, ni extremadamente costoso, 
solamente es ambicioso en el sentido 
que busca el esfuerzo humano como 
lo más necesario para echarlo a an-
dar y considero que existen tantos y 
tantas, hombres y mujeres con ganas 
de esforzarse, plenos de iniciativa, 
pero faltos de posibilidades, esos son 
nuestro motor para la creación de es-
tos espacios.

La simpleza del proyecto se ve re-
flejada en la simpleza de este docu-
mento que no intenta teorizar sobre 
información que conocemos, ni llenar 
sus cabezas de datos que solamente 
(me) deprimen. La realidad es que in-
tentamos enseñar a nuestros profe-
sores cómo enseñar por las mejores 
vías, pero no les otorgamos las he-
rramientas para lograrlo. La otra cara 
de la moneda es que buscamos que 
los estudiantes lean, pero no otorga-
mos los espacios para enamorarlos 
de los libros.

Estoy segura, como escritora y do-
cente que soy, que me daré a enten-
der mejor con una historia que he 
escrito y comparto. Si estamos ha-
blando sobre libros y cuentos, la me-
jor forma de hacer llegar mi mensaje 
es haciendo uso de ellos.

La necesidad de estos espacios en nuestro país es evidente, basta 
investigar los índices de lectores con que contamos entre nuestros 
jóvenes. 25 millones de personas en México no tienen acceso a 
la lectura debido a que no hay librerías o bibliotecas, o éstas se 
encuentran a grandes distancias de sus localidades Forbes, (2015).

La realidad es que 
intentamos enseñar a 
nuestros profesores cómo 
enseñar por las mejores vías, 
pero no les otorgamos las 
herramientas para lograrlo. 
La otra cara de la moneda 
es que buscamos que los 
estudiantes lean, pero no 
otorgamos los espacios para 
enamorarlos de los libros.
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Una lluvia de letras cayó del cielo, 
letras mayúsculas, minúsculas, ini-
ciales, letras en diferentes idiomas, 
con distinta simbología, con diferen-
tes costumbres, de distintas carac-
terísticas, unas bajaban en parejas, 
otras solitas, unas lo hacían rapidito, 
otras se quedaban rezagadas, algu-
nas tenían sombrero o acento, otras 
silbaban mientras descendían a la 
tierra, unas más lo hacían en silencio 
porque ni sonido tenían. 

Antes de su parada final todas 
quedaron suspendidas en el aire 
con el propósito de elegir a dónde 
llegarían, a dónde estacionarían su 
ser y en dónde vivirían y se desa-
rrollarían. Miraron cómo las ardillas 
habían elegido su tronco cada una, 
tronco que les serviría de hogar, de 
sustento, de protección y morada. 
Vieron cómo las mazorcas se aco-
modaban en el campo en donde sa-
bían que crecerían con abundancia, 
colorido y sabor.

También aprendieron de las aguas, 
cómo cada una elegía, de acuer-
do con su personalidad, si querían 
formar parte del agua estancada y 
quedarse en los charcos, si eran in-
quietas y querían fluir en los ríos o 
si les parecía mejor formar parte de 
las siempre cambiantes calmas y a 
veces tormentosas aguas de mar. 
Las letras sabían para qué estaban 
hechas, para unirse, construirse, 
crearse, divertirse, inventarse y de 
esta manera, informar, compartir, 
iluminar, y enseñar. Sabían que ha-
bía muchos lugares donde podían 
habitar, pero que no existía mejor 
sitio para arribar e instalarse que en 
una biblioteca. 

Se dedicaron entonces a buscar-
las. Unas combinaciones de letras 
querían vivir en bibliotecas clásicas, 
junto a los grandes autores y las 
grandes ideas; otras, más jugueto-
nas y fantasiosas, en espacios de 
literatura infantil; las más atrevidas, 

L L U V I A

D E  L E T R A S
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se fueron a buscar literatura erótica, 
de suspenso y de terror, y las más 
flexibles se aventuraron a descubrir 
bibliotecas de extraños idiomas: he-
breo, chino, tailandés, en las que se 
convertía un reto cambiar de forma 
para transmitir significado. La ver-
dad, todas ansiaban llegar ya a su 
casa de cultura y ser, simplemente, 
ellas mismas. 

Pero las pobres letras que llegaron 
a México tuvieron un gran problema 
de sobrepoblación, ya que eran tan 
pocas las bibliotecas que existían 
que no había cupo para todas ellas.  
Parece ser que muy pocas de ellas 
encontraron cabida en un país en el 
que abundan los comercios, los co-
ches, las fábricas, los delincuentes y 
narcotraficantes, la contaminación, 
pero carece de espacios culturales y 
de casas llenas de libros. 

De acuerdo con último censo, en 
nuestro país solamente el 15% de 
las localidades cuenta con una bi-
blioteca. Un 85% no tiene ninguna. 
Una pena, ¿no? Sobretodo porque 
seguramente hay muchos niños 
que gozarían enormidades con una 
biblioteca cerca de ellos. Ya que no 
las hay, hoy por hoy, muchas letras, 

lo que representa infinidad de ideas 
y multitud de cuentos, rondan los 
cielos, letras que en lugar de andar 
volando, debieran formar parte de 
la vida cultural de un país. Ojalá que 
pronto encuentren un hogar que las 
acoja. 

Me parece triste esta narración, no 
es ficción ni cuento, sino solo rea-
lidad. Probablemente mi proyecto 
suene muy idealista, pero creo que 
ya es momento de romper paradig-
mas y comenzar a promover seria-
mente aquello que es tan sencillo 
de lograrse, quizá dejando de lado 
la teoría y la discusión y en su lu-
gar “poniendo manos a la obra”. Esta 
es la obra en la que yo creo. La que 
he creado. La que ha permanecido a 
pesar de las carencias, de las nue-
vas tecnologías, y de la pandemia. 
Espacios lúdicos, que dan vida a los 
libros, y se instalan en comunida-
des, parroquias, escuelas, donde las 
letras encuentran cabida, y no son 
obligadas a entrar en las mentes de 
los niños como con calzador, sino 
desde el corazón.

Y colorín colorado, espero que de 
este proyecto te hayas enamorado. 
Gracias.
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Parte fundamental del conflicto es 
que no todos le damos la importan-
cia necesaria a la salud mental. De-
bemos comprender que no se trata 
de un estado de ánimo o algo que 
se pueda arreglar simplemente sa-
cudiendo los hombros y deseando 
estar mejor. 

Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), la salud mental es 
el bienestar que un individuo expe-
rimenta como resultado de un buen 
funcionamiento en los aspectos 
cognoscitivos, afectivos y conduc-
tuales. Al disfrutar de un equilibrio 
emocional, se cultivan las destrezas 
necesarias para una sana conviven-
cia, buenos hábitos en el trabajo y en 
la recreación. Esto se debe a que se 
refuerzan las habilidades sensoriales, 
se incrementa la capacidad de con-

centración, e incluso provee una sen-
sación de felicidad.

El confinamiento aísla al niño pri-
vándole de los factores básicos para 
mantener un equilibrio mental. Un 
estudio donde se evaluaron a 1.143 
familias cuestionó a padres sobre 
diversos puntos con respecto a la 
salud emocional de sus hijos de en-
tre tres y dieciocho años durante el 
encierro. El 87% reportó cambios 
significativos en la personalidad. El 
76,6% presentó dificultad para con-
centrarse, el 52% se mostró aburri-
do, el 39% manifestó irritabilidad 
y molestia con más frecuencia y el 
mismo porcentaje de menores pre-
sentaron inquietud. Un preocupan-
te 30% reveló indicios de soledad, 
desasosiego y preocupación pro-
funda. Síntomas que se repiten en 

93 países a través del mundo sien-
do India y China los que encabezan 
la lista presentando una afectación 
superior al resto.

Infelizmente en México, a pesar 
de que la contingencia no se vivió 
de manera tan estricta, las cosas no 
son muy diferentes. No existen cifras 
exactas del impacto de la pandemia 
con respecto a la salud mental, pero 
se sabe que durante el período com-
prendido entre marzo y octubre del 
2020 se incrementó aproximada-
mente un 25% de las visitas al psi-
cólogo de niños de 5 a 11 años y un 
30% en jóvenes de 12 a 18 en rela-
ción con los números del año ante-
rior. Según los expertos aumentará 
todavía más la demanda en los próxi-
mos meses presionando a un sistema 
que ya se encuentra desbordado.

EL PROBLEMA: HABLEMOS DE NÚMEROS

El incremento de ansiedad 
infantil, depresión, abusos 
dentro de la familia e incluso 
el alza en la tasa de suicidios 

se ha convertido en una emergencia 
psiquiátrica con la que se enfrentan 
niños y adolescentes a raíz de la 
pandemia de la COVID-19. Adecuar-

se al aislamiento social, a un entor-
no familiar inestable por estrechez 
económica o trastornos de conduc-
ta, y enfrentar el reto de aprender 
de manera virtual han disparado los 
niveles de angustia en los alumnos 
poniendo en peligro su estabilidad 
emocional.

Las escuelas y padres de familia 
deben darse cuenta de que no po-
demos seguir manejando la edu-
cación como hasta ahora y que la 
nueva normalidad implica tomar 
las medidas necesarias para cuidar 
la salud mental de nuestros hijos y 
alumnos. 

Promover 
la salud 

mental en 
el colegio,
una necesidad en la 

nueva normalidad
Larisa Álvarez Freer
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CAPACITAR Y 
CAMBIAR

Todo el personal en cada institución 
debe ser entrenado para distinguir las 
señales de alerta para responder con 
prontitud cualquier emergencia. Para 
lograrlo, las escuelas deben imple-
mentar programas creados por ex-
pertos en el tema y seguirlos lo más 
cercanamente posible.

Es necesario realizar un cambio y eli-
minar el estigma que rodea a los tras-
tornos en la salud mental. Ya sea con 
una campaña de concientización estu-
diantil, pláticas, o cualquier medio que 
ayude a la sensibilización del problema. 
Al abrir un canal de comunicación y po-
ner nombre a situaciones que los alum-
nos tal vez antes no sabían explicar, 
podemos facilitar el diálogo y que los 
jóvenes pierdan la renuencia a hablar 
de las dificultades con sus asesores.

COMPRENDIENDO EL PROBLEMA

Desgraciadamente los causantes 
de este fenómeno no solo son la so-
ledad y el distanciamiento social. El 
estrés financiero al que se enfrentan 
las familias, pérdida del empleo de los 
progenitores, la inseguridad alimenta-
ria, y el abuso por parte de uno o más 
tutores son factores comunes que 
agravan la situación. Estos elementos 
pueden causar efectos profundos de 
difícil solución y de alta duración. Los 
expertos esperan que se lidie con las 
consecuencias por décadas después 
de la pandemia.

El verdadero dilema es que la salud 
mental esta normalmente relegada 
y no recibe tratamiento ni atención 
en México al igual que en el resto de 
los países. Su efecto, aunque no sea 
inmediato, se espera en un mediano 
plazo. Las consecuencias de cualquier 
trauma pueden permanecer dormidas 
y aparecer incluso décadas después. 
Además, que el impacto de estas es 
duradero. Los jóvenes podrían sufrir 
las secuelas por años deteriorando no 
solo su bienestar emocional sino físico.

No solo las instituciones gubernamen-
tales son responsables de esta negli-
gencia. Los padres de familia se mues-
tran reacios a tomar cartas en el asunto 

pues no están conscientes del resultado 
real de este tipo de padecimientos, ya 
que son intangibles. Es nuestro deber 
como institutos educativos darle segui-
miento y respuesta al conflicto.

El abuso de drogas como el incre-
mento en los casos de suicidio infan-
til nos obligan a establecer departa-
mentos especializados en nuestras 
escuelas que enfrenten de una ma-
nera oportuna este tipo de peligros. 
Los maestros necesitan ser entre-
nados para reconocer y combatir si-
tuaciones a las que no estaban acos-
tumbrados y frenar las estadísticas.

Es momento que los centros edu-
cativos se sumen al esfuerzo común 
de cuidar el bienestar emocional 
de nuestros educandos. Es preciso 
aprender a identificar el problema, 
crear soluciones, educar al padre o 
tutor para manejar el dilema y de 
esta manera evitar una nueva crisis 
sanitaria, pero ahora a nivel mental.

El regreso a las aulas presenciales 
no puede ser de ninguna forma igual 
a las que dejamos antes de encerrar-
nos por la cuarentena. Se deben en-
frentar de manera muy especial los 
problemas emocionales que regre-
san con nuestros alumnos. 
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El alumno presenta:

IDENTIFIQUEMOS LA DEPRESIÓN
EN EL ALUMNO

Desde el personal de limpieza hasta el director de cada instituto deben 
ser capaces de identificar las señales de depresión o estrés en la estabilidad 
emocional de cualquier alumno. Es fundamental proporcionar los recursos 
necesarios para atender la salud mental en la escuela, incluyendo intervenciones 
para las personas que no saben o no quieren pedir ayuda.

CONSIGAMOS EL 
APOYO DE LOS 
PADRES 

La rutina diaria le da un enorme 
sentido de seguridad al niño, desgra-
ciadamente en este mundo donde lo 
novedoso se alaba, se infravaloran 
los beneficios que los ritos cotidianos 
proporcionan en la etapa formativa. 
Es fundamental ayudar a los padres 
a comprender la necesidad de imple-
mentarlas de forma rigurosa, ya que 
proveen la certidumbre que el in-
fante necesita y más después de las 
pruebas a las que nos ha sometido la 
contingencia. 

Como decíamos, fomentar buenos 
hábitos no solo ayuda a las personas 
a mantener la salud, sino que les da 
un sentido de control sobre la incerti-
dumbre que elimina buena parte del 
estrés y apoya a conservar un co-
rrecto equilibrio emocional.

¿QUÉ PODEMOS HACER EN CASA?
Una dieta balanceada
y con horarios fijos

Primero, cuidar de salud con una die-
ta balanceada en horarios regulares lo 
que fortalecerá el sistema inmune. Es 
importante alimentarse por lo menos 
2 horas antes de irse a dormir. Hacerlo 
provoca que la persona se mantenga en 
un estado alto de alerta, lo que causa un 
aumento de adrenalina desestabilizando 
el reloj biológico del individuo (ritmos 
circadianos). Por ende, se incrementa la 
presión arterial, el peso y estrés.

Sueño reparador 
Asegurarse que el joven o el in-

fante duerma por lo menos 7 horas. 
Hacerlo permite que el cuerpo se 
repare de las actividades que ocu-
rren en la vigilia y mantiene al orga-
nismo en condiciones óptimas para 
realizar las acciones cotidianas. Se 
ha demostrado que los alumnos 
que siguen esta práctica tienen 
mejores niveles de concentración y 
obtienen un mejor rendimiento en 
la escuela.

SIGNOS DE ALERTA

▶ Poca energía y apatía para com-
pletar tareas

▶ Ataques de pánico o de ansiedad
▶ Dificultad visible para concentrar-

se y baja comprensión de los con-
ceptos impartidos

▶ Sentimientos de desesperanza
▶ Tendencia a aislarse
▶ Signos de tristeza que duran pe-

riodos de más de dos semanas 
▶ Cambios repentinos de humor
▶ Cambio de peso notable e invo-

luntario
▶ Síntomas de cansancio por falta 

de sueño
▶ Sospecha de abuso de alcohol o 

sustancias ilegales
▶ Actitudes violentas
▶ Episodios de llanto frecuente
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¿QUÉ PODEMOS 
HACER EN LA 
ESCUELA?

Las siguientes recomendaciones 
fueron elaboradas por la NASP (Aso-
ciación de Psicólogos Educativos de 
Norteamérica por sus siglas en in-
glés) dirigido a profesores y padres 
de familia con el fin de fomentar la 
salud mental en la escuela entre los 
alumnos de 4 a 17 años.

Fomente el sentido de pertenencia 
Establecer relaciones positivas y du-

raderas entre el alumnado, padres de 
familia y personal educativo para el 
bienestar de todos. Para poder adap-
tarse a las dificultades que enfrenta-
mos es primordial que el alumno se 
sienta aceptado por los demás y que 
pueda confiar en sus maestros y en sí 
mismo.

Este no es un reto que se deba to-
mar a la ligera. No es sencillo lograr 
un sentido de pertenencia y una vez 
que se logra, las tareas para mante-
nerlo deben de seguirse siempre. No 
es un esfuerzo que se limite a accio-
nes simples o por periodos cortos, 
una vez que se comprenda esto po-
demos poner manos a la obra.

Primero debemos evaluar las inte-
racciones en el aula para saber qué 
tan compenetrados se encuentran 

los alumnos con sus compañeros, 
maestros y escuela.

¿Qué tipo de relación hay entre los 
escolares? ¿Cuál es el nivel de iden-
tificación de los alumnos con la es-
cuela y cuál es su actitud hacia ella? 
¿Están satisfechos o felices con su 
maestro, salón de clases y grupo? 
¿Se sienten importantes? ¿Se alegran 
de los éxitos del grupo o escuela?

Una vez contestadas estas pregun-
tas podremos tomar las medidas ne-
cesarias y trabajar en la integración 
general siguiendo los puntos a con-
tinuación.

 ▶ Crear un listado de reglas en con-
junto que promueva un trato res-
petuoso y justo entre compañeros 
y maestros. 
 ▶ Distribuir responsabilidades en-
tre los alumnos creando espacios 

comunes y de participación. Esto 
establece un sentido de utilidad 
y la vinculación con el grupo se 
afianza.
 ▶ Parar de golpe cualquier actitud 
irrespetuosa, fomentar las relacio-
nes positivas y el respeto mutuo 
produciendo como consecuencia 
un sentido de comunidad.
 ▶ Establecer una relación de alta ca-
lidad entre maestros y alumnos. 
Sensibilizarse de las necesidades 
emocionales de los jóvenes.
 ▶ Crear un ambiente de aprendizaje 
solidario, al crear vínculos se logra 
el sentido de pertenencia.
 ▶Manifestar interés en los estu-
diantes más allá de sus calificacio-
nes o logros académicos y ofre-
cer apoyo emocional cuando sea 
necesario tratando de generar el 
sentido de «nosotros».
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Promueva la resiliencia 
A pesar de que queremos prote-

ger a nuestros niños de cualquier 
dificultad o penuria, debemos ser 
realistas y aceptar que una vida sin 
dificultades no existe. Así que, en 

vez de enfocarnos en quitarles toda 
piedra en el camino, deberíamos 
prepararlos para enfrentar los con-
flictos y a superar los desafíos que 
sin dudas encontrarán a lo largo de 
sus vidas.

 Al fomentar la resiliencia los ayudamos a asumir las situaciones extremas 
con confianza, flexibilidad y a sobreponerse a ellas manteniendo su entere-
za mental. Para lograrlo, podemos poner en práctica los siguientes puntos.

▶ Facilite las relaciones generales y 
enséñeles a hacer amigos. No a 
todos los niños se les da natural-
mente y algunos tienden a aislarse. 
Instrúyalos a presentarse, a saludar 
a compartir en grupos y no olvide 
practicar como un juego las nor-
mas sociales.

▶ Promueva la solidaridad y muestre 
lo positivo de ayudar a los demás. 

▶ Mantenga una rutina diaria que, 
como ya dijimos, les aporta con-
fianza y seguridad. Pero, también a 
ser flexibles. Es importante que no 
se obsesionen con ella y aprendan a 
descansar o hacer cosas diferentes 
reduciendo brotes de preocupación.

▶ Enséñeles técnicas para cuidarse a 
sí mismos. Es esencial que entien-
dan lo que está bien y mal para con-
servar la salud. La importancia del 
sueño, la alimentación, entre otros.

▶ Establezca metas con objetivos 
razonables. Esto les enseñará el 
valor del logro y la satisfacción de 
alcanzar un objetivo.

▶ Fortalezca su autoestima. No haga 
halagos vanos, hacerlo logra un re-
sultado contrario al objetivo. Siem-
pre elogie el esfuerzo, nunca el pro-
ducto final y menos una cualidad del 
niño. Por ejemplo, evite decir: «Qué 
inteligente eres», «Qué hermoso di-
bujo», y prefiera «Estoy orgulloso de 
cómo has perseverado y no te has 
rendido», o «He notado como has 
mejorado tu letra y ortografía».

▶ Desarrolle el autoconocimiento al 
inculcar que las experiencias bue-
nas y malas en la vida conllevan 
una lección o aprendizaje. Re-

flexionar acerca de las dificultades 
y triunfos pasados les ayudará a 
tener un fuerte sentido emocio-
nal.

▶ Explíqueles que la vida está llena 
de giros, que pueden ser agrada-
bles o no, pero que son inevita-
bles. Al asumir con confianza los 
retos que acompaña cada cambio 
serán adultos emocionalmente 
estables.

Desarrolle competencias
Los niños serán capaces de manejar 

el estrés con efectividad si saben que 
pueden superar los desafíos y lograr 
los objetivos. Practique con ellos la 
materia académica o la actividad a 
evaluar hasta que se sientan cómo-
dos en su desempeño.

Preserve un ambiente
escolar positivo y seguro

Se deben promover las conductas 
positivas, la responsabilidad y el res-
peto. Para prevenir actitudes nega-
tivas como el acoso escolar, se de-
ben proporcionar reglas de conducta 
prácticas y justas. Trabaje junto a sus 
colegas y alumnos para enfrentarse a 
las dificultades y anímelos a acercar-
se a los niños solitarios.

Asegure el acceso a servicios
de salud mental en la escuela

Se deben proporcionar toda la gama 
de servicios psiquiátricos dentro del 
instituto. Desde la promoción del 
bienestar emocional, pasando por la 
evaluación e intervención temprana 
en caso de riesgo. Todo el personal 
deberá estar comprometido y ser 
parte continua de atención de la sa-
lud mental de los alumnos. Se debe 
capacitar y mantener un equipo de 
respuesta a las crisis.
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Conclusión
La pandemia nos enfrenta a un reto 

más que conlleva a otro cambio al que 
nos tendremos que adaptar en la nue-
va normalidad. Un programa para res-
ponder a la salud mental de nuestro 
alumnado se vuelve imprescindible 
para evitar consecuencias irrepara-
bles en un mediano y largo plazo. 
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Dinaki Armendariz
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Has
escuchado

hablar sobre
Hamparte

Bien, ahora te lo explico.

El “Hamparte” es un térmi-
no moderno el cual se ha 
estado popularizando en 
los últimos años. Su conju-

gación viene de Hampar que para 
el diccionario de la Real Academia 
Española (RAE) significa: “conjun-
to de maleantes organizados en 
bandas y con normas de conduc-
tas particulares.” Y arte que se re-
fiere a: “conjunto de obras que re-

sultan de esta actividad, así como 
las diferentes tendencias o estilos 
de las mismas.” 

Aunque este término aún no tenga 
el reconocimiento oficial, se ha con-
vertido en un neologismo muy popu-
lar en el medio artístico. 

En resumen, Hamparte significa: 
todo aquello que no es arte, o que 
es lo contrario al mismo. 
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A esto se le puede agregar que los 
autores de dichas obras o expresio-
nes artísticas carecen de talento o se 
duda que en algún momento lo hayan 
tenido. Sin el afán de desvalorizar la 
iniciativa artística de la sociedad y la 
aportación que hagan en el entorno 
que se desarrollen. 

El detalle viene cuando dichos per-
sonajes con poca vocación lucran con 
un arte mal elaborado o replicado. 

Se sabe que, el arte se ha converti-
do en las últimas décadas en el nego-
cio perfecto para el lavado de dinero 
y fines lucrativos; ya que no hay un 
sistema que refuerce las medidas de 
conocimiento en las operaciones re-
lacionadas con la compra y venta, o el 
manejo monetario en el medio artís-
tico-cultural. 

Por ello, es más sencillo que las ca-
sas de subastas eleven los altos cos-
tos a las piezas.  

Actualmente, sin importar las ca-
racterísticas, complejidad y el pla-
cer estético que puede representar 
una creación, se replican un sinfín 
de obras un tanto antiestéticas y en 
ocasiones, desagradables u ofensivas 
para el espectador. 

Gracias a la influencia que tienen los 
medios digitales, museos, y artistas 
contemporáneos de la actualidad, es-
tas piezas son veneradas y valoradas 
como auténticas obras de arte, aun-
que no lo sean. 

Por esta razón se ha creado un mo-
vimiento llamado “Manifiesto Ham-
parte” el cual cada vez tiene más 
representación en los entornos artís-

ticos y redes sociales, donde se unen 
varios artistas con grandes propues-
tas. 

Entre ellas, considerar la parte im-
portante del pasado y el presente 
de la historia del arte; para desa-
rrollar un panorama extenso sobre 
esta práctica de expresar un men-
saje, una idea o la simple visión del 
mundo —seas o no un conocedor 
del mismo—. Pero sobre todo, para 
que no se siga obteniendo un bene-
ficio con obras sin sentido o como 
hoy en día se les conocen “Obras 
Hampartistas”.

Esto no es un insulto a ninguna 
obra, al contrario, es una completa 
redefinición y valoración a fondo 
de toda creación hecha por el ser 
humano y el mensaje que se quiere 
transmitir a través de ella. 

Si bien estamos en plena conciencia 
que la historia del arte está constan-
temente reescribiéndose, pero sus 
definiciones pueden variar de acuer-
do a la época y movimientos cultura-
les que se presenten. 

Por ello, esta revolución acerca de 
examinar a fondo dichas obras, que 
aunque su contenido sea claro, evi-
dente y en ocasiones, irónico, no 
quiere decir que ésta clasifique como 
una obra de arte y sea vendida o su-
bastada como tal. 

Ahora bien, ¿de dónde nace la com-
posición de esta palabra y el signifi-
cado que hoy se le asigna para rela-
cionar todo aquello que sea el con-
traste al arte puro?
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El español Antonio García Villa-
rán quien es pintor, escritor y pro-
fesor de arte y actualmente crea-
dor de contenido digital ha acuña-
do este anagrama con palabras ya 
existentes, para darle un giro to-
talmente a la visión que tenemos 
sobre un mundo poco explorado. 

A través de videos académicos, 
de investigación y por supues-
to, de entretenimiento puro, nos 
muestra la otra cara del arte. Sin 
dejar de lado el reciente libro que 
ha lanzado explicando a detalle 
este suceso. 

Lleva por nombre "El arte de no 
tener talento. Revolución Ham-
parte" donde en 232 páginas nos 
redacta —a manera personal— so-
bre la investigación que lo ha lleva-
do a establecer este movimiento. 

A partir de allí, se han elabo-
rado distintos artículos o notas 
periodísticas; e incluso, en redes 
sociales se creó la palabra clave 
#Hamparte donde todos y todas 
tenemos la oportunidad de ver o 
compartir contenido relacionado. 

La palabra, hasta el momento, ha 
servido para clasificar solamente 
pinturas u obras de artes plásticas 
realizadas con distintas técnicas 
y/o materiales. 

Algunos ejemplos de Obras 
Hampartistas y sus creadores son:

 ▶ Ludovic Philippon con su obra 
más popular “Dark Balance”, y 
donde en su sitio web nos mues-
tra una gran variedad de creacio-
nes con un valor hasta de $7500 
euros. 

 ▶ Jimena Chávez con su obra “Co-
lisión”, quien en sus redes sociales 
nos comparte sus piezas un tanto 
“sencillas” según los conocedores. 
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 O una de las más conocidas y valo-
rada por $120,000 dólares en el Museo 
de Art Basel de Miami titulada “Plá-
tano Pegado a la Pared” de Maurizio 
Cattelan, la cual para algunos fue con-
siderada una obra conceptual ya que 
se decía que la idea o mensaje es más 
importante que la obra como tal. 

Pero para otros, fue algo cómico ana-
lizar y buscar un trasfondo a una sim-
ple banana pegada con cinta adhesiva 
en una pared de un museo. 

Como estas obras hay cientos o qui-
zá miles de ellas. Lo cual no está mal, 
siempre y cuando transmita algo al 
mundo en general. 

Ahora bien, es importante mencio-
nar que no solo la pintura o escultura 
sufren de este fenómeno posmoder-
no, sino también cualquier otra ma-
nifestación artística como lo son: La 
Danza, Arquitectura, Música, Cine y 
Literatura, ya que dichas expresiones 
son afectadas con modificaciones con-
temporáneas de la actualidad, esto 
con el afán de reinventarse o estar en 
la constante exploración dinámica de 
actualizar cada uno de estos géneros, 
sin percatarse si se pierde o no el valor 
de cada obra o si se pone en riesgo su 
originalidad.   

Por ello, es importante conocer más 
acerca de este tema, ya que hoy en día 
los medios digitales juegan un papel 
importante para difundir estas obras 
que están al alcance visual de todos y 
todas. 
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Todos podemos crear 
arte, e incluso, hacernos 
llamar artistas. 

Dinaki del Carmen Armendáriz Flores.
Licenciada en Educación Artística con 

acentuación en Danza.

Sin embargo, esto conlleva un pro-
ceso técnico y de conocimiento el 
cual requiere mucha dedicación y 
vocación por parte de quien lo prac-
tique. 

Por esta razón, tomar un objeto 
ya existente o comercializado, para 
después colocarlo en un espacio ex-

positivo con un texto teórico o poé-
tico que contraste con la obra, NO es 
considerada como tal. 

Dejemos de adular un arte pere-
zoso o poco creativo, no olvidemos 
que lo que hoy creamos es el reflejo 
de nuestra sociedad y el legado que 
dejaremos a futuras generaciones. 
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