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Educación por competencias

Hay situaciones trascendentales y cruciales. Actuar en el 
momento exacto es fundamental para concretar sueños. Y como 
parte de no dejar de soñar, ni truncar ideales, es que se concreta 

una nueva edición, la cuarta en este caso, del Congreso Internacional 
Multidisciplinario (CIM 2013), que conjuntamente realizan Sistema 
Educativo Valladolid y Multiversidad Latinoamericana.
 Para que el docente se encuentre a nivel para desarrollar estrategias 
de aprendizaje con calidad educativa, es fundamental capacitarse. 
De esa manera su conocimiento se traducirá en un emprendimiento 
y logrará en sus alumnos una transformación cualitativa, donde su 
rol de guía, se convertirá a facilitador de ambientes significativos de 
aprendizaje.
 Buscando aportar y sumar esfuerzos en pos de la mejoría de 
la educación en nuestro país, el CIM 2013 se aprestó a contar entre 
sus conferencistas a un prestigiado conocedor de la educación por 
competencias, como lo es el doctor Sergio Tobón Tobón, y más aún, es 
quien ha consolidado la socioformación, el nuevo enfoque educativo 
que se ha consolidado en toda Iberoamérica.
 Educar por competencias (cuya finalidad es formar a las personas 
para realizar aquello que les corresponde y así resuelvan los problemas 
que se presenten) es que todo individuo tenga siempre en cuenta la 
responsabilidad; contrarrestando de esa manera el sentido práctico. A 
través de las competencias, los mentores crean ambientes adecuados 
para que los alumnos manipulen con facilidad una gran cantidad de 
información, a la vez que les propician ideas para solucionar y enfrentar 
los conflictos de su diario acontecer, dejando en este trayecto, un legado 
de aprendizaje y conocimiento, toda vez que descubren sus debilidades 
y fortalezas.
 Sin duda, un aporte significativo del CIM 2013 para quienes tienen 
por convicción la práctica docente.

Emiliano Millán Herrera
Director General   
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Me da gusto 
encontrar estos 
temas que me 
interesan.
Zapopan Rodriguez 
Suquet

Interesante el tema 
de “Resiliencia”
Iza Gonzalí
 
Por favor, que sean 
mensuales.
¡¡Excelentes temas!!
Tiburoncina De 
Chokolatin

Ya la tengo, está 
muy interesante, 
especialmente lo de 
la importancia de 
leer.
Antonio De la Cruz

Gracias por su 
mención sobre 
el Coworking 
Monterrey, en este 
número (jun-jul)
Ivan Gro

Hola, me encantaría 
poder conseguir los 
números anteriores 
es una excelente 
revista que no 
debe faltar en casa. 
¡¡FELICIDADES!!
Alejandra Sánchez

Hola, les mando 
un saludo desde la 
frontera H. Nogales, 
Sonora. Un maestro 
me prestó su revista 
y me encantó.
Profesor Ricardo 
Laguna 

¡Hola! soy Lety 
Martinez de Saltillo 
Coahuila, he leído 
la revista en la cual 
se abordan temas 
de educación, así 
como del congreso 
multidisciplinario.
Leticia Guadalupe 
Martínez

Acabo de adquirir 
su revista, la 
cual encuentro 
sumamente 

interesante, tanto 
como estudiante 
como para mi 
trabajo como 
locutor, escritor 
y conferenciante 
internacional. Soy 
extranjero y radico 
aquí en Guadalajara. 
Quiero agregar 
mi interés en 
suscribirme a dicha 
revista, por lo cual 
solicito información, 
respecto a 
suscripciones. 
Éxitos y adelante 
con la revista, 
enhorabuena les 
felicito por su 
primer aniversario.
Fabio Rolando 
Castrillo Arzu

LA COMUNICACIÓN NOS UNE
Nos interesa saber tu opinión.
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Ahora mismo, 
un artista o un 
empresario se 
pregunta: ¿Cuánto 
vale una idea? 
¿Es mensurable o 
cuantificable? ¿Es 
posible exportarla? 
¿Cómo se generan 
ingresos y empleos a 
partir de ella?

industrias 
creativas
nuevO vaLOr 
intanGiBLe

Adriana López Acosta 
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“se construye una 
industria a partir de 
la creatividad cuando 
esta deviene -después 
de varios procesos- en 
un bien o un servicio 
con etiqueta, precio y 
mercado”

Ahora mismo un artista o un em-
presario se pregunta: “¿Cuánto 
vale una idea? ¿Es mensurable 
o cuantificable? ¿Es posible ex-

portarla? ¿Cómo se generan ingresos y em-
pleos a partir de ella?”

Dado que la creatividad se encuentra 
en estado intangible, incluso volátil, an-
tes de que se materialice -si es el caso- en 
un producto concreto y mercantil, las pre-
guntas son enteramente válidas. Lo cierto 
es que las mayores economías del mundo 
han consolidado industrias millonarias a 
partir de las ideas vertidas en canciones, 
películas, piezas de arte. Entonces, los ejer-
cicios creativos de una mente solitaria o de 
un grupo de personas son susceptibles de 
ponerse en el mercado. Interesante. 

El concepto de creatividad es resbaloso. 
La psicología, la neurología y la sociología 
han abonado en su estudio. Coinciden en 
un punto: esta implica imaginación y cu-
riosidad, impulsa la experimentación y 
plantea nuevas maneras de interpretar el 
mundo. La creatividad se concreta cuando 
se transforma en un texto, una imagen, un 
sonido o la combinación de las anteriores. 
Se construye una industria a partir de la 
creatividad cuando esta deviene -después 
de varios procesos- en un bien o un servi-
cio con etiqueta, precio y mercado.

en pOcas paLaBras, haBLamOs de 
industrias creativas

En México, el término industrias creativas 
aún suena como algo nuevo, incluso, snob. 
Otros conceptos como industria cultural 
y economía creativa lo acompañan. Hay 
cierta efervescencia en el mundo por ta-
les categorías, la Unesco, el Departamen-
to de Cultura, Medios y Deporte del Reino 
Unido (DCMS por sus siglas en inglés) y la 
Secretaría de Economía del gobierno mexi-
cano han emitido sus propios estudios al 
respecto. Pero no hay que engañarse, esta 
industria es tan vieja como el cine mudo, 
tan global como el Cirque du Soleil y tan 
inasible como el eslogan de tres palabras 
que da la vuelta al mundo. Es una industria 
que parte de la propiedad intelectual para 
crear, producir y expandirse a sus anchas.

diOs saLve a La reina creativa

A Alan Lozoya, maestro en Gestión de in-
dustrias creativas por la Universidad de 
Warwick y socio de Inventibank, le gusta 
compartir una fotografía que muestra al 
músico Noel Gallagher (Oasis) y al ex pri-
mer ministro del Reino Unido, Tony Blair, 
tomando champaña en el número 10 de la 
mítica Downing Street, en 1997. En sus con-
ferencias, Lozoya explica que esa imagen 
de camaradería entre el héroe del britpop 
y el alto funcionario permitió que Inglate-
rra volteara a ver hacia un nuevo sitio de 
oportunidades para su futuro económico.

“Creo que la generación de las indus-
trias creativas, como nombre y como sec-
tor, es más un enfoque político y econó-
mico generado por Tony Blair cuando era 
primer ministro”, aterriza Lozoya. El térmi-
no fue utilizado, en primera instancia, por 
los ingleses; el mismo año en que la foto-
grafía dio la vuelta al mundo, el DCMS re-
conoció y definió a las industrias creativas 
como un nuevo sector económico pujante. 

“¿Por qué lo crearon?”, continúa el es-
pecialista en propiedad intelectual, “nada 
tontos, se dieron cuenta que todas las 
empresas que venden su mercancía bajo 
algún esquema de propiedad intelectual, 
llámense derechos de autor, marcas o pa-
tentes, representan una fuerza muy im-
portante para la economía de todo el Reino 
Unido”.

En 2008, la Unesco institucionalizó 
el nuevo término con la publicación del 
Creative Economy Report, en el cual hacía 
un diagnóstico del estado en que se encon-
traba esta industria en el mundo y recono-
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cía la naturaleza compleja de la misma. La 
Unesco proponía la siguiente definición 
para entender este sector económico:

“Las industrias creativas son la inter-
sección entre las artes, la cultura, la visión 
de negocio y la tecnología. En otras pala-
bras, se componen del ciclo de creación, 
producción y distribución de bienes y ser-
vicios que usan el capital intelectual como 
su contribución primaria”.

De acuerdo con este estudio, se consi-
deran subsectores de las industrias creati-
vas las artesanías, los festivales, la música, 
la literatura, las artes plásticas y las escé-
nicas; también participan en ellas las dis-
ciplinas que involucran tecnologías como 
el cine, la televisión, la animación digital, 
los videojuegos y otras áreas orientadas al 
servicio como la arquitectura, el diseño y la 
publicidad. 

“El tema de las industrias creativas es 
importante para la Unesco porque confían 
en que asegurará la diversidad cultural en el 
mundo, sobre todo, en los países en desarro-
llo”, apunta Rafael Paredes, socio fundador de 
Abarrotera Mexicana una plataforma digital 
sobre manifestaciones creativas, cultura y 
comunidad.

Una vez aceptada la definición de la 
Unesco, sólo faltó afinar el concepto. ¿Se trata 
de industrias creativas o culturales? En Espa-
ña, específicamente en Cataluña, se decan-
taron por culturales con un enfoque en las 
actividades relacionadas con la preservación 
del patrimonio.

“En la escuela inglesa, ponen énfasis en 
el derecho de autor, es decir, en las activida-
des que generan riqueza a partir de la ex-
plotación de tal derecho”, explica Paredes. 
“En países como España, se prioriza la parte 
cultural, argumentando que la riqueza viene 
de productos con identidad, que son únicos”.

“En cada país lo van tropicalizando” -in-
forma Gabo Cárabes, director del despacho 
de comunicación Haiku- “el modelo en Mé-
xico es diferente (al del Reino Unido) porque 
venimos de la escuela de la Unesco, que se 
enfoca más en la cultura de países en vías de 
desarrollo como el nuestro”.

Cárabes es un apasionado del tema y 
dirige, cada jueves, el programa radiofónico 
ArteFacto en Guadalajara, donde charla con 
profesionales de las industrias creativas so-
bre los retos y los logros del sector. “Desde 
mi propia experiencia, es el negocio de tus 
ideas”, opina el diseñador, quien tiene entre 
sus clientes al Festival Internacional de Cine 
en Guadalajara (FICG) y la editorial Arlequín. 

En opinión de Cárabes, el tema de la pro-
piedad intelectual está presente en una co-
rriente como en otra así como en ambas per-
siste la pregunta esencial: “¿cómo se genera 
valor para propiciar un modelo económico 
que permita vivir de esto?”

industria creativa, ¿en méxicO?

“Hay una movida muy interesante en Mé-
xico”, reflexiona Cárabes, “y pensar que 
todo se genera a partir de dos o tres loqui-
tos que hablamos del tema”.

Poco a poco, esos dos o tres locos se 
han multiplicado en cientos de mentes y 
manos que aportan rieles para que la in-
dustria creativa recorra el país. El Instituto 
Nacional del Emprendedor, órgano admi-
nistrativo desconcentrado de la Secretaría 
de Economía (SE) dirigió un estudio de sec-
tores estratégicos estatales, el cual arrojó 
que estados como Durango, Zacatecas y 
Sinaloa tienen futuro en el sector de tecno-
logías de la información; 
Baja California Norte pro-
mete en la industria cine-
matográfica; la Ciudad de 
México, en el diseño de 
moda, y Jalisco, en las in-
dustrias culturales.

ProMéxico, entidad fe-
deral creada en 2007 para 
incentivar la exportación 
de productos hechos en 
México, contempla a las 
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industrias creativas entre sus sectores es-
tratégicos y resalta la calidad que presen-
tan los contenidos audiovisuales e interac-
tivos. ProMéxico coloca en un sitio especial 
a la industria cinematográfica y presume 
las producciones internacionales filmadas 
en Baja Film Studios, los premios a direc-
tores mexicanos en las dos ediciones pasa-
das del Festival de Cannes -Carlos Reyga-
das por Post Tenebras Lux, en 2012 y Amat 
Escalante por Heli, en 2013-, entre otros lo-
gros en el ámbito internacional.

“El Gobierno Federal por primera vez se 
está dando a la tarea de reconocer a la in-
dustria creativa como una potencia dentro 
del país”, considera Alejandro Serratos, fun-
dador de Taller México, despacho creativo 
enfocado en diseño de producto y editorial 
que tiene a su cargo la revista Negocios de 
ProMéxico. Varios números especiales de 
esta publicación han estado dedicados a la 
promoción de la industria creativa mexica-
na a nivel internacional. 

“Las producciones de cine, diseño, mú-
sica, arquitectura, fotografía ahora son 
vistas como una potencia para México. La 
gran ventaja que tenemos frente a otros 
países es el precio. México es muy compe-
titivo a nivel precio y tiene una calidad de 
creativos fortísima a nivel mundial”.

La prOmesa de La creatividad 
tecnOLóGica

La guía que la auditora KPMG edita cada 
año con su análisis sobre las locaciones in-
ternacionales de negocios resalta el creci-
miento que México ha experimentado en el 
desarrollo de videojuegos. Entre el 2007 y el 
2012 se registró un alza promedio del 7.6 por 
ciento. En el último año de estudio, el país se 
ubicó entre los principales 15 mercados de vi-
deojuegos en el mundo y el primero en Lati-
noamérica (PwC, Global Entertainment and 
Media Outlook, 2012-2016).

“Hoy hay pequeñas luces de que el go-
bierno en algún momento tendrá que re-
conocer que sí hay un ámbito creativo muy 
fuerte en el desarrollo tecnológico”, puntuali-

za Lozoya, “proyectos como Guadalajara Ciu-
dad Creativa Digital están muy conectados 
con el desarrollo de esta industria”.

“Hace unos años, era algo aspiracional 
ver las historias de Sillicon Valley (en San 
Francisco, California) y otros centros de in-
novación en el mundo”, dice Ruy Cervantes, 
doctor en Informática por la Universidad de 
California en Irvine. “En México ha habido 
mucho aprendizaje en los últimos tres o cua-
tro años y mucho desarrollo de redes entre 
personas; está empezando a llegar a un pun-
to en el que esto se está materializando”.

Cervantes, cofundador de la plataforma 
comunitaria Hacker Garage, realizó un es-
tudio sobre compañías startups en México 
y confirmó que algunas de ellas enfocadas 
en sectores de desarrollo tecnológico no vin-
culados al entretenimiento, donde el país ya 
ha despuntado, experimentan sus primeros 
casos de éxito. “Están creando productos 
nuevos y hay todo un trabajo detrás de una 
comunidad fuerte que se relaciona entre sí. 
Todavía estamos en una etapa temprana, 
pero creo que se sentaron bases importantes 
que poco a poco se alcanzan a distinguir”.

El economista y profesor del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 
Ernesto Piedras, presentó en el 2004 uno de 
los primeros atisbos de rastreo económico de 
la cultura en México con el estudio ¿Cuánto 
vale la cultura? Contribución económica de 
las industrias protegidas por el derecho de au-
tor en México. El año pasado afirmó que las 
industrias culturales son ya el cuarto sector 
de la economía después del petróleo, la ma-
quila y el turismo; representan 7.3 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB) y emplean a 
cerca de 2 millones de personas directa o in-
directamente. 

tuercas pOr apretar

En junio de este año, Piedras presentó un 
nuevo libro en coordinación con el antro-
pólogo Néstor García Canclini titulado 
Jóvenes Creativos: Estrategias y Redes Cul-
turales que arrojó datos no del todo posi-
tivos para una industria en crecimiento. 
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Al menos en la Ciudad de México, concluía, el 
80 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 35 
años que se dedican a actividades culturales 
y creativas no puede vivir de ello y solventa 
su día a día con trabajos ajenos a la cultura.

La propia industria cinematográfica tam-
poco arroja siempre los mejores números. “En 
México, se producen alrededor de 100 pelícu-
las al año, de las cuales sólo a dos o tres les va 
bien. A otras ocho o 10 de ellas les va media-
namente bien y a las restantes les va fatal o, 
simplemente, no logran su estreno en ningún 
formato”, reconoce Geminiano Pineda, direc-
tor general de Cine Caníbal, productora y dis-
tribuidora que vio la luz en el 2011 y que desde 
entonces ha generado 12 títulos. “Muchas pro-
ducciones nacionales son premiadas en festi-
vales alrededor del mundo, pero en México no 
funcionan”.

Otras amenazas que pesan sobre la indus-
tria son la piratería y el empleo informal en la 
industria creativa lo que hace compleja la me-
dición del impacto económico real de esta en 
México. “Implícitamente, cualquier creativo 
que generó cinco o 10 pesos por algo, aunque 
sea de manera ocasional, ya forma parte de 
la actividad económica”, explica Alan Lozoya. 
“Es complejo medirla dentro de las industrias 
creativas porque habrá un señor que toca su 
guitarra con un bote de monedas en el centro 
como habrá, en el otro extremo, una banda 
como Maná. Al final del día, los dos polos —y 
todo lo que hay en medio— viven de la mú-
sica”.

muLtitaskinG y eL vaLOr de La cOmunidad

Lorena Peña Brito quería ser artista. Las cir-
cunstancias la llevaron a trabajar en la galería 
Arena México de la familia Ashida, en Gua-
dalajara, donde trabajó con el artista Rubén 
Méndez. Luego, coordinó el área de curaduría 
del Instituto Cultural Cabañas. Todavía sus-
pirando por la carrera artística, se unió con 
Méndez y otros artistas para crear el proyecto 

independiente de arte contemporáneo Cle-
mente Jacqs Laboratorio. En algún punto, el 
trabajo editorial se le atravesó en el camino, 
y colaboró en publicaciones como Replicante 
y Taxi.

“No sé cómo pasó, la verdad, pero me vi un 
día escribiendo los fundamentos de un pro-
yecto de cerveza artesanal y quedó bastante 
bien”, comparte la curadora y gestora cultu-
ral independiente, actual coordinadora de la 
Sala Juárez del Laboratorio de Arte Varieda-
des (LArVA) y directora del Programa Anual 
de Open Studios Guadalajara PAOS. “Creo que 
comprender la naturaleza, la diversidad y la 
configuración de las industrias creativas te 
brinda la posibilidad, incluso, de desarrollar 
tu potencial en campos que no habías imagi-
nado siquiera”.

Uno de los valores en las industrias crea-
tivas es la oportunidad de crear un tejido co-
munitario que beneficie a todos los involucra-
dos. Es, en algunos casos, necesario adoptar 
diferentes disciplinas para lograr sacar a flote 
un proyecto y tener las herramientas para ha-
cerlo vendible.

“Más que conformarme como parte de la 
industria creativa, he tratado de aprovechar 
las oportunidades a mi alrededor para traba-
jar con el talento que se encuentra en Méxi-
co”, explica Alejandro Serratos. “Aunque Taller 
México está entre Guadalajara y la Ciudad 
de México, hay proyectos que hacemos para 
otras partes del mundo, eso habla del talento 
y las conexiones que he logrado crear en otros 
países”.

Peña Brito trabaja para Artist Pension 
Trust (APT Intelligence), una cooperativa para 
crear un fondo común, diseñado por artistas 
para artistas: “Un artista puede vender su 
obra y producir para otros artistas”, explica. 
“Hoy, la profesionalización incluye muchas 
habilidades, entre ellas las de comunicación 
y educación; escriben, gestionan proyectos 
para otros artistas y hacen curaduría. Tam-
bién surge el interés por parte de los creado-

“proméxico, entidad federal creada en 2007 
para incentivar la exportación de productos 

hechos en méxico, contempla a las industrias 
creativas entre sus sectores estratégicos”
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res para llevar a cabo intercambios de obra 
con otros colegas, esto tiene sus dificultades, 
pero es posible llevar a cabo un modelo exi-
toso”.

La música es un sector de la industria que 
aprovecha de esta diversificación, porque 
cabe en muchos ámbitos creativos. “Al cono-
cer áreas como la música o el teatro, entiendes 
que primero hay que crear un ecosistema”, 
opina Gabo Cárabes. “Hay una serie de com-
ponentes que  fortalecen a industrias como 
la de la música: intérprete, música, productor, 
mánager, editor, casa disquera, road manager, 
hasta llegar a iTunes y al fan. Y entre el intér-
prete y el fan hay 10 peldaños: la cadena de 
valores y la oportunidad de crear empleos”.

“La música es de suma importancia para 
el cine y para los videojuegos que han cre-
cido muchísimo en México”, comenta Lozo-
ya, quien se ha dedicado a monitorear este 
sector. “Todos los lugares masivos se deben a 
espectáculos en vivo y 90 por ciento de ellos 
son de música”. Las industrias creativas, pun-
tualiza, tienen un ritmo de crecimiento muy 
acelerado porque se adaptan a los cambios 
que se suceden a su alrededor para subsistir. 
“Mientras más herramientas tecnológicas 
pongan al alcance de los creativos, más capa-
cidad van a tener”.

Las tecnOLOGías, Las redes: amiGas

La tecnología y la interdisciplinariedad, jun-
tas, desembocan en plataformas que per-
miten compartir ideas y conocer a los ho-
mólogos distribuidos por el mundo. Rafael 
Paredes se encargó de programar los con-
tenidos del Primer Encuentro Internacional 
de Industrias Creativas, que en octubre del 
2012 reunió en Guadalajara a personalida-
des como Ana Fonseca Reis, consejera espe-
cial de la ONU en Economía Creativa; a Carla 
Fernández, artista, diseñadora y consejera 
de diseño para Conaculta, y otros empren-
dedores. “La programación tuvo que ver con 
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la industria del diseño y cómo se vincula con 
los sectores de la economía creativa”, indica 
Paredes. 

Alejandro Serratos es coproductor de 
ProAgave, feria internacional que apoya la 
industria de los destilados e incluye un pa-
bellón creativo de publicidad, arte, mobilia-
rio y comunicación. Arte Careyes, también 
emprendimiento suyo, es un festival de arte, 
cine, diseño y música que conecta los talen-
tos latinoamericanos emergentes con nuevas 
alianzas de mercado.

“Yo soy de la idea de que uno puede irse 
abriendo camino”, asegura. “Si no existe una 
plataforma de moda que te exponga inter-
nacionalmente, pues créala. Seguramente le 
tendrás que chambear muchísimo más que 
solamente estar diseñando en tu taller, pero 
puedes crear un espacio nuevo para ti y para 
otras personas talentosas”, concluye.

haBLemOs de dinerO: GOBiernO versus 
iniciativa privada

“En México, nuestro modelo es: el artista, 
cuando quiere vivir, busca un mecenas. Y apa-
recen el Fonca (Fondo Nacional para la Cul-
tura y las Artes) y Conaculta al rescate, que, 
desde mi punto de vista, están orientados a la 
cultura y el patrimonio”, opina Cárabes. Aun-
que el paradigma de extender la mano a las 
instancias gubernamentales sigue vigente, 
las industrias culturales le están apostando 
a buscar otros recursos. “La asimetría del ar-
tista es que no es capaz de ver más allá del 
gobierno; si el artista no encuentra una beca 
no hace su obra”.

Mucho tiene que ver si esta industria se 
considera cultural o creativa. Hay becas y 
apoyos gubernamentales que son necesarios 
para la subsistencia de la industria, como su-
cede en el caso del cine. “Existen varios fon-
dos nacionales como lo son Eficine, Foprocine 
y Fidecine, que en conjunto, suman más de 
600 millones de pesos al año, además de los 
estímulos de muchos estados mexicanos”, 
comenta el director de Cine Caníbal. “Están 
también los fondos internacionales como 
Ibermedia, World Cinema Fund y Hubert  

Bals Fund”. La música, por el contrario, ha 
innovado en su búsqueda de instancias pri-
vadas, así, los músicos se han convertido en 
embajadores de marcas o piden apoyos direc-
tos a sus fans por medio del crowdfunding en 
línea como Kickstarter o La Fondeadora.

Alan Lozoya opina que las industrias cul-
turales, por su naturaleza, están más ape-
gadas al gobierno, porque se enfocan en las 
tradiciones y su preservación; proyectos tec-
nológicos y creativos, dice, deberían ser finan-
ciados por entes privados. 

“Me parece extraordinario que se esté 
buscando algo diferente a la subvención 
gubernamental”, dice Rafael Paredes, “es ne-
cesario y es sano incluso, porque de repente 
sólo se programa lo que el gobierno piensa 
que es necesario promover”. 

Alejandro Serratos, por su experiencia, va 
un paso más allá en su orientación hacia lo 
privado. En Arte Careyes, impulsa a los jóve-
nes talentos para que reciban apoyo de com-
pradores directos y patrocinios. “Yo nunca 
he recibido una beca de gobierno ni un estí-
mulo”, asienta. “Creo que luego se convierte 
en un vicio y quienes los reciben se dedican 
después solo a conseguir ese tipo de apoyos 
más que a producir. No todos, pero sí creo que 
la mayoría”.

retOs, cOmprOmisOs, pLanes

“En la música, hay una cadena de valor enor-
me”, afirma Lozoya. “El reto es cómo uno, 
como proyecto independiente, se va a meter 
a esa cadena y cómo va a jalar agua para su 
molino. Vivimos en la época en la que más 
música se consume y en la que menos lana 
le llega a los músicos”. El reto, considera, es 
masificar los productos a través de diversos 
conductos. 

En México, además, el tema de la propie-
dad intelectual necesita profundizar sus al-
cances y derechos. “En el tema de propiedad 
intelectual, nos hace falta mucha cultura para 
proteger las creaciones intelectuales, para pa-
sarnos al estado en el que están países como 
Inglaterra que no ven la propiedad intelectual 
como registro sino como una oportunidad de 
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plantear modelos de negocio: una licencia, 
una cesión de derechos, etcétera, porque, al fi-
nal del día, todos los negocios en la industria 
creativa se van a reducir a un contrato y es 
importante que los propios creativos entien-
dan de qué se trata y que lo sepan manejar a 
su beneficio”.

Se discuten constantemente los temas de 
rentabilidad, recursos y consumidores aun-
que no con la misma intensidad, considera 
Paredes. “Hay un punto medio, que no tiene 
que ver con el gobierno ni con la iniciativa 
privada, sino con la sociedad. Hay que cuidar 
que en esta privatización no dejemos fuera a 
la sociedad civil porque esto se va a convertir 
en un mercado de intercambio en el que sólo 
podrá acceder a la cultura quien tenga capa-
cidad de pago”. Aquí hay otro gran tema. Bue-
na parte de la población mexicana no tiene 
acceso a internet y desconoce mucho sobre 

las industrias creativas. “De entrada, en un 
país de 117 millones de habitantes como Mé-
xico, sólo existen 37.6 millones de personas 
que tienen acceso a internet, según INEGI”, 
puntualiza Peña Brito.

Que los creativos se profesionalicen y 
sepan cómo moverse en este modelo econó-
mico, es algo en lo que muchos gestores coin-
ciden. “Creo que es posible vivir de lo que te 
apasiona, siempre y cuando haya una disci-
plina en el trabajo y un modelo de negocio”, 
sentencia Pineda. “Estoy convencido de que 
es el futuro del país”, opina Gabo Cárabes, “mi 
mantra personal es: talento hay, lo que hace 
falta es talento para gestionar el talento, em-
prender el talento, negociar con el talento”.

Adriana López Acosta es periodista.
Twitter: @agrislalopez
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“El docente hábil y creativo 
ha logrado dar continuidad a 
la enseñanza de los procesos 

de experimentación con lo 
que tiene a la mano”
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El hombre vive en una apariencia cons-
truida por el consumo. Dicha situación 
trae consigo una serie de fenómenos 
que pasan inadvertidos dado que se 

ocultan tras el velo de la forma. La cancelación 
de la libertad individual de cara al consumo 
forma parte de tales fenómenos y de su análi-
sis habré de ocuparme en este artículo. 

En el umbral del siglo XXI, el consumo se 
ha instaurado como elemento supremo de la 
existencia y, a partir de ello, se han erigido un 
conjunto de preceptos que operan casi como 
valores humanos. El ser sucumbe ante una pa-
sión por tener y pone en riesgo los principios 
que históricamente le han permitido desarro-
llarse como entidad humana, incluso el valor 
de la libertad. 

Para los economistas, el consumo se inte-
gra a la esfera de las necesidades humanas. La 
producción en el sistema capitalista se apoyó 
en esta premisa hasta mediados del siglo XX. 
La oferta circulaba en razón de la demanda 
y esta se integraba en torno a bienes que sa-
tisficieran necesidades primarias. Sin embar-
go, con la irrupción de la mercadotecnia esto 

muta radicalmente y la producción se orienta 
a la satisfacción de deseos, no de necesidades. 
Las variantes del juego se invierten: la oferta 
construye su propia demanda generando ne-
cesidades secundarias. Lo anterior configura 
un fenómeno cercano en forma, pero distante 
en el fondo, el consumismo. 

Para que el consumismo funcione, la ne-
cesidad debe ser desplazada por otros facto-
res de inicio no considerados en la fórmula. 
Entre ellos se encuentran el estatus social, la 
moda o el vacío existencial. Los dos primeros 
resultan de la influencia que tienen las mar-
cas y los aparadores de temporada, el último 
es preocupante. Consumir para alcanzar una 
felicidad artificial es un sinsentido. Si en al-
gún momento en la historia se pensó que la 
plenitud del ser humano consistía en la en-
tera satisfacción de las necesidades, ahora, la 
sobreabundancia agobia. Las sociedades más 
opulentas dan muestra sustantiva de ello. Al-
gunos estudios señalan que el 25 por ciento 
de la población mundial tendrá  problemas de 
depresión en el año 2025 y gran parte de ella 
se sitúa en las sociedades con mejor desarrollo 

El consumo aprisiona las libertades del ser 
humano. Pronto, los individuos deberán 
recuperar su voluntad para poner freno al 
acelerado proceso de adquisición de bienes 
que los agobia.

Aidée Bueno Ríos
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económico. De lo anterior se deduce que la opulencia 
no es la solución y resulta preciso analizar su influen-
cia para proteger al ser humano de los  efectos colate-
rales que la sobreabundancia conlleva. 

El análisis del consumismo ofrece una lectura más 
atractiva si se orienta hacia una esfera de consumo 
en específico. Veamos algunos ejemplos para ponerlo 
en perspectiva. Desde que el fenómeno se reforzó en 
nuestras sociedades se han desarrollado industrias 
alrededor de ciertas realidades poco entendidas por 
el hombre, una de ellas, la vejez. El ser humano le teme 
tanto a la vejez como a la muerte. La economía ha ex-
plotado ese miedo y por ello ha colocado en el merca-
do una cantidad inmensa de productos que prome-
ten retardar el proceso de senectud y sus efectos en la 
imagen del individuo. Estos productos están dirigidos 
fundamentalmente hacia el mercado femenino, no 
obstante, de un tiempo a la fecha, los hombres se han 
integrado a su consumo de forma avasallante. Esto 
ha sido a tal grado que ha dado pie a la categoría de 
metrosexual con que se designa al varón que tiene un 
cuidado extremo en su apariencia.  

El mercado ha construido una imagen del cuerpo 
ideal con tipos fisonómicos estandarizados. Vende 
modelos antes que productos y promueve el consu-
mo de la apariencia. Sucumbe la esencia y se instala 
la forma. 

El cuidado del cuerpo y, más específicamente, de 
la piel tropieza con los hábitos alimenticios promo-
vidos. En la cadena del mercado hay industrias que 
promueven el consumo desmesurado de productos 
para el cuidado del cuerpo y otras que, en paralelo, lo 
hacen con respecto a los alimentos sin advertir de los 
riesgos. México es el país con más casos de obesidad 
infantil del mundo y cuenta con los índices más altos 
de diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovas-
culares. Ocho de cada 10 pacientes en los hospitales 
del Distrito Federal padecen alguna de ellas. En el 
ámbito de la salud pública, la recurrencia de los casos 
está abriendo un boquete en las finanzas del Estado. 
Requeriremos alrededor de 100 mil millones de pesos 
anuales para atender solamente a las personas enfer-
mas de diabetes e hipertensión. 

En esto también participa una industria farma-
céutica que hace de la salud pública un tema de mer-
cado. La medicina se ha convertido en un producto 
más de consumo. De allí que algunos autores señalen, 
incluso, que las empresas farmacéuticas desarrollan 
nuevos padecimientos que obligan a crecer la oferta 
curativa. 
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Los consumidores entran a un ciclo que inicia en el sa-
lón de belleza, continúa en el comedor y termina en la cama 
de un hospital. El hilo conductor de todo ello es el consumo 
sin racionalidad alguna. Se consume rápido y a ciegas, sin 
conocimiento profundo de los productos a los cuales des-
tinamos nuestro dinero. Aquí es donde se ponen en riesgo 
las condiciones intrínsecas del hombre, como la libertad. Si 
el individuo consume de forma desmedida sin considerar 
presupuestos –para ello está la tarjeta de crédito– ni nece-
sidades primarias –al consumir mercancías que no son del 
todo necesarias–, renuncia al ejercicio de la libertad, está 
impedido para decir ‘no’ a un anaquel de mercancías. 

El consumo debe estar supeditado a las necesidades 
primarias del ser humano, por tanto, debe ser un ejerci-
cio de voluntad. El ser humano debe estar por encima de 
la mercancía para poner de manifiesto su libertad frente a 
los grandes consorcios. 

La libertad, señala Llano Cifuentes (1990), está condi-
cionada en razón de una serie de limitantes: la libertad mía 
–nos dice– se encuentra encarnada en el cuerpo y sobre 
ella actúan la naturaleza, las pasiones y la sociedad, pero 
está orientada por la razón. La representación más tirá-
nica, afirma, es la que deriva de la presencia del cuerpo, 
mientras que la orientación racional proyecta un estado 
más suave. Gracias a la razón, la libertad se expresa a tra-
vés del pensamiento y la acción. La sociedad actual, según 
el autor, ha promovido la confusión al situar la libertad en 
medio de verbos conceptualmente distintos. Entre el tener 
y el hacer, la libertad contemporánea se ha convertido en 
un elemento vacío. En todo caso, el individuo aprovecha 
sus libertades de posesión (tener) y  operativa (hacer), pero 
ninguna de ellas tiene relación con el concepto primigenio, 
son remedos.  

En la carrera desenfrenada que ha emprendido el ser 
humano, la vida es tal sólo en función de la posesión mate-
rial y todos los objetivos se orientan en ese sentido. Si uno 
pregunta “¿para qué quieres ser libre?”, la respuesta suele 
ser “para tener tal o cual cosa”. Si bien, la posesión material 
posibilita al ser humano la realización de ciertas acciones, 
esta puede convertirse en un peligro cuando esclaviza. La 

“EL CONSUMO SE hA 
INStAUrAdO COMO 
ELEMENtO SUprEMO dE 
LA ExIStENCIA”
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“EL CONSUMO dEbE 
EStAr SUpEdItAdO 

A LAS NECESIdAdES 
prIMArIAS dEL SEr 

hUMANO, pOr tANtO, 
dEbE SEr UN EjErCICIO 

dE vOLUNtAd”

libertad implica responsabilidad con algo 
y para algo. Ese algo es un proyecto que 
constituye el elemento sustantivo bajo el 
cual se da sentido a la vida misma, pero 
al mismo tiempo, se hace efectivo el valor 
humano. Saber para qué se vive y para qué 
se quiere la libertad que viene con la vida 
permite al individuo situarse por encima 
de las necesidades secundarias que se eri-
gen como referentes últimas de la existen-
cia. Incluso la idea del ahorro se sustrae de 
esto último. Ahorrar no significa sólo dejar 
de gastar, es un acto de libertad de quien 
sabe sentenciar “no consumo eso porque 
no lo necesito”.

Frente a la libertad de posesión se en-
cuentra la libertad del ser, pero el ser, prác-
ticamente se encuentra extraviado. Si se 
reparara un poco, solamente un poco, nos 
daríamos cuenta de que a partir de este se 
construye todo lo demás, incluso la pose-
sión. 

Dada la velocidad del mundo actual nos 
hemos olvidado de reflexionar y dialogar 
sobre la existencia. Hombres y mujeres se 
alejan poco a poco de la esencia humana y 
dan cabida a la ansiedad, ahora tan común 
entre las poblaciones, que abre vacíos exis-
tenciales. Los individuos avanzan veloces 
persiguiendo objetos que en realidad no 
necesitan y suman capital a las arcas de las 
empresas multimillonarias mientras que la 
sociedad va muriendo lentamente presa de 
la decadencia materialista.

Aidée Bueno Ríos es profesora en la 
Universidad Autónoma de Durango. 
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¿Por qué nos 
olvidamos de las 

humanidades?

La educación ha 

terminado por 

convertirse en

un instrumento

más de La economía

de mercado.

no es de

extrañar, 

entonces, que 

se sobrevaLoren 

Las asignaturas 

reLacionadas con 

La producción y se 

menosprecien Las 

vincuLadas aL desarroLLo 

deL pensamiento crítico

Fidel Ibarra López 

28

MULTIVERSIDAD MAnAgEMEnT

agosto        septiembre



C uando analizamos 
los fines expresa-
dos por la pedago-
gía por competen-

cias salen a la luz asimetrías entre el 
discurso y la realidad. De ellas me ocu-
po en este artículo. 

Para comenzar, pongamos en pers-
pectiva las herramientas conceptuales. 
Un sistema educativo está integrado 
por un conjunto de instituciones que 
desempeñan cierta función a partir de 
un plan de desarrollo. Los académicos 
estudian dicho plan y exponen los re-
sultados en artículos, ensayos, libros y 
tesis de posgrado; hablan del mismo 
en congresos, conferencias, mesas de 
trabajo y artículos de investigación. 
Todo ello con el fin de observar la con-
veniencia de instaurarlo. 

Dicha conveniencia sólo es tal en 
razón de la coyuntura histórica que 
persiste en un momento dado. Esta 
determina los alcances y límites de un 
sistema educativo, así como sus retos y 
perspectivas. La interpretación del mo-
mento histórico se establece en fun-
ción de un marco teórico que enlaza las 
investigaciones. 

Todo lo anterior genera concepcio-
nes e interpretaciones de la realidad y 
pautas de acción que se traducen en 
política pública y norma institucional. 
Sin embargo, ¿es la idea el cimiento 
desde el cual se construye la realidad o 
es esta la que determina las ideas im-
perantes en un sistema educativo? 

Trabajadores, mas no 
Ciudadanos

Las ideas en la educación son produc-
to de la realidad histórica y económica 
que nos toca vivir. La realidad, como va-
riable dependiente, condiciona el que-
hacer educativo a partir de ideas cen-
trales. Los fines torales de la educación 
tienen que ver con la construcción de 
un individuo que vive y vivirá en socie-
dad e integra en él valores supremos de 

civilidad y humanidad. Además de ello, 
la educación añade la competencia 
en el proceso de formación como otro 
elemento válido en la coyuntura histó-
rica actual. El conocimiento se traduce 
en un saber hacer algo para algo. De 
esta forma, el conocimiento con fines 
de erudición pierde todo sentido y se 
le reduce a una condición utilitaria; en 
otras palabras, el conocimiento funcio-
na sólo si resuelve los problemas que 
interesan al mercado: productividad y 
competitividad. 

A partir de esta concepción del que-
hacer educativo se desarrolla un marco 
discursivo que dota del mismo glosario 
tanto al alto funcionario público como 
al profesor de primaria. El lema princi-
pal de tal discurso reza lo siguiente: “El 
sistema educativo, considerando las 
condiciones, los retos y las perspectivas 
que plantea la globalización en el siglo 
XXI, debe contener los elementos nece-
sarios para formar individuos con las 
capacidades suficientes para integrar-
se al mercado de trabajo y, al mismo 
tiempo, que sean capaces de adaptarse 
a un mundo en permanente cambio”. 
El lema lo enuncian todos los involu-
crados, permea a los medios de comu-
nicación y obliga al sistema educativo 
a servirle. Es aquí donde el propósito se 
escinde y pierde conexión con la reali-
dad. Veamos por qué. 

La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación (Unesco) 
hablaba de la educación basada en 
competencias en un documento co-
nocido como El Informe Delors. Este 
expuso los conceptos que intentarían 
responder a cuatro necesidades cen-
trales de la educación integral de los 
individuos: a) aprender a conocer, b) 
aprender a hacer, c) aprender a convivir 
con los demás y d) aprender a ser. Así 
se configuraría, según Delors, la carta 
de navegación que la educación debe 
proporcionar al individuo para que este 
avance en un mundo complejo y en 
perpetua agitación. 

Ahora bien, el informe señalaba a 
finales del siglo XX que las condiciones 
históricas presentes y futuras deman-
daban una educación con fines econó-
micos -pieza central del discurso- que 
dotara, a su vez, de las herramientas 
para que el individuo aprenda a vivir en 
armonía consigo mismo, el entorno, la 
naturaleza y los otros. Así, la educación 
debe ofrecer los conocimientos nece-
sarios para que una persona aprenda 
a vivir vigilando la continuidad de la 
especie humana y el planeta. Sin em-
bargo, en los hechos todo indica que la 
educación actual se aleja de este pro-
pósito. 

Aquí, dos ejemplos notables: 

Ejemplo I.- Aprender a vivir con los 
demás:

Para aprender a vivir con los demás, el 
individuo debe integrar valores que le 
permitan entender al otro sin menos-
cabo de sus diferencias. A esto contri-
buyen algunas de las asignaturas que 
el estudiante debe cursar por principio 
como ética, filosofía, historia y educa-
ción cívica. Estos contenidos, no obs-
tante, están siendo eliminados de los 
programas de estudio con el argumen-
to de que lo imperativo en la educación 
es el saber hacer como lo dicta el mer-
cado. 

Estas materias son fundamentales 
en el marco axiológico del individuo y, 
sobre todo, en el desarrollo del ciuda-
dano. El ser social debe entender dónde 
está su vinculación con el entorno so-
cial, político y económico para conside-
rarse a sí mismo como factor de cambio 
de la realidad. Al mercado no le interesa 
la construcción de ciudadanos, sino de 
consumidores; exige un homos econo-
micus eficiente, productivo y competi-
tivo, pero reniega del homos politicus 
que se planta críticamente frente a los 
efectos colaterales que derivan del es-
quema de costos - beneficios. 
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Ejemplo II.- Tender hacia objetivos 
comunes (la convivencia y la 
cooperación): 

La educación integral debe formar 
individuos que reconozcan la co-
laboración y el trabajo en equipo 
como requisitos del intercambio so-
cial, pero tal propósito tropieza con 
el ideal del éxito basado en el indi-
viduo impulsado por los apologistas 
del libre comercio y la globalización. 

La globalización complejiza la 
realidad económica y plantea nue-
vos problemas en los ámbitos re-
lacionados con el medio ambiente, 
la seguridad nacional, el abasteci-
miento de energía y alimentos, en-
tre otros. Estos requieren de la par-
ticipación de todos. Aunque son de 
orden global es en el espacio local 
donde se puede participar con una 
perspectiva del bien común. Sin 
embargo, la idea del bien común se 
diluye ante el imperio del individua-
lismo. Al margen del individuo nada 
existe y lo que existe está en razón 
de sus intereses. La complejidad de 
la problemática exige la cooperación 
de los individuos, pero estos han in-
teriorizado un discurso ideológico 
que enaltece el éxito basado en la 
acumulación de capital. No es una 
concepción reciente sino una cons-
trucción histórica y social. Tampoco 
es una condición inherente en el 
hombre como lo afirman algunos 
académicos. Hasta hace unos siglos, 
la acumulación o la simple aspira-
ción de acumular representaban pe-
cados para la tradición cristiana. 

la aCumulaCión Como 
enTidad moderna

En Vida y doctrina de los grandes eco-
nomistas, Robert L. Heilbroner cita el 
juicio a un viejo predicador que osó 
realizar transacciones que le genera-
ban ganancias por encima de lo tole-
rable. El tribunal discute su excomu-
nión, pero al final decide multarlo 
solamente con doscientas libras. El 
juicio ocurre en Boston, en el año de 
1644. Al final del mismo, el ministro 
evangélico de Boston establece un 
juicio valorativo sobre lo que él lla-
ma “falsos  principios comerciales”, 
a saber: 

1. Que una persona pueda vender 
todo lo más caro que le sea posi-
ble y comprar todo lo más barato 
que tenga ocasión. 

2. Que un hombre que ha perdido 
géneros en un accidente maríti-
mo, etc., pueda elevar el precio de 
los que aún le quedan.

3. Que pueda vender teniendo en 
cuenta el precio a que compró, 
aún cuando hubiera pagado mu-
cho más de lo que valían los artí-
culos. 

Todo es falso –señala el ministro 
evangélico a voz en trueno–, falso, 
falso: buscar la riqueza por amor a 
la riqueza en sí es caer en pecado de 
avaricia. Es Boston, en 1644. 

Esta manera de ver al comercio 
y la ganancia se transformará con 
el advenimiento de la revolución 
industrial. La ganancia, señala el au-
tor, es una idea tan moderna como 
la imprenta. La doctrina de que la 
ganancia puede constituir una fi-
nalidad tolerable e, incluso, útil -nos 
dice- habría parecido un argumento 
poco menos que diabólico para los 
primeros conquistadores de Estados 
Unidos.  

Otros autores, como Bellah, se-
ñalan en contraparte que los protes-

tantes anglosajones crearon el evan-
gelio de la riqueza y el ideal del éxito. 
Huntington afirma que fue en la era 
Jacksoniana cuando el concepto del 
hombre hecho a sí mismo saltó a un 
primer plano. Los estadounidenses 
-afirma el autor- creen que el éxito 
o el fracaso de una persona depen-
den fundamentalmente de su pro-
pio talento y su carácter. Esto último 
constituye la parte central del credo 
de los estadounidenses y del sueño 
americano. 

Este credo nacional se transfor-
ma en un credo universal con la glo-
balización económica, se instala un 
individualismo a ultranza así como 
la representación suprema del éxito 
económico. Con una salvedad: los 
norteamericanos tienen una larga 
tradición de organización, de coope-
ración y de colaboración. El diseño 
de sus instituciones es muestra de 
ello. El propio Alexis de Tocqueville se 
maravillaba de la capacidad de orga-
nización de los estadounidenses. En 
las sociedades periféricas como la 
nuestra –habrá más de alguno que 
se incomode con esta designación, 
pero así es–, el individualismo se asu-
me, como todas las ideas importa-
das, de forma absurda y radical. Nos 
adherimos a credos extranjeros y los 
asumimos mal. El individualismo no 
tiene por qué reñir con la colabora-
ción, pero nuestra historia se ha crea-
do a partir de los desacuerdos y la 
confrontación. El individualismo, que 
conlleva una concepción pragmática 
de la vida,  profundiza las divisiones. 

En suma, la concepción de una 
educación integral en el individuo 
implica cuatro esferas del aprendi-
zaje que confluyen en la integralidad 
de la educación. Sin embargo, este 
propósito topa con una realidad que 
impide tal confluencia. Podemos re-
sumirlo en el siguiente enunciado: 
el ser se ve reducido al saber hacer 
a través de un saber conocer por-
que lo imperativo reside en la dua-

“el ConoCimienTo 
funCiona sólo 
si resuelve 
los Problemas 
que inTeresan 
al merCado: 
ProduCTividad y 
ComPeTiTividad”

MULTIVERSIDAD MAnAgEMEnT

AGOSTO        SEPTIEMBRE
30



lidad educación-mercado y no en consideraciones 
humanistas, éticas o filosóficas. Estas últimas son 
vestigios de otros tiempos. 

Una paradoja se presenta de forma recurrente: 
aquéllos que forman parte de los poderes fácticos 
y que presionan de forma recurrente por una refor-
ma en el sistema educativo que contemple la for-
mación de los alumnos conforme a las exigencias 
del mercado son los mismos que abogan porque 
se eliminen los contenidos relacionados con la fi-
losofía, la ética, la educación cívica y la historia. Al 
tiempo en que se pronuncian por las reformas se 
muestran preocupados por la desvalorización del 
hombre. De aquí surge una pregunta: ¿es susten-
table una sociedad que sólo entiende de conside-
raciones de orden económico? Si la respuesta es 
no, entonces queda a las instituciones educativas 
responder al reto de seguir fungiendo como agen-

cias socializadoras, como transmisoras de valores 
cívicos y humanos. 

La educación integral es una vía para lograrlo 
porque su objetivo es el desarrollo del ser y no de 
un sustrato de él. Apostemos por ella, pero antes 
dotémosla de significado. La educación es, en estos 
tiempos, un instrumento y no una respuesta. Ese es 
el primer gran obstáculo a enfrentar. 

Sin espacios para la pregunta y sin condiciones 
para la respuesta, el pensamiento único se instala 
con suma facilidad. Este es un riesgo, incluso, para 
aquéllos que abogan por una economía de merca-
do y una sociedad abierta. 

Fidel Ibarra López es docente en la Universidad 
Autónoma de Durango y asesor en proyectos de 
investigación en licenciatura, maestría y doctorado.
febizarradepillo12@hotmail.com

“lo imPeraTivo 
en la eduCaCión 
es el saber haCer 
Como lo diCTa el 

merCado”
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SoCioforMaCión
loS rEtoS dE la EduCaCión 
En la SoCiEdad dEl 
ConoCiMiEnto
LA TRAnSMISIón dE cOnOcIMIEnTOS ES EL OBjETIvO dE cuALquIER 
PROcESO EducATIvO, PERO nO EL únIcO. LA EnSEñAnzA dE vALORES y 
AcTITudES ES TAMBIén fundAMEnTAL. 

SERGIO TOBón TOBón
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La educación tradicional, cen-
trada en contenidos, sigue 
predominando en el campo 
de la enseñanza. Sin em-

bargo, en la actualidad carece en 
gran medida de pertinencia dado 
que estamos en otro contexto 
social: el paso a la sociedad de la 
información y el reto de construir 
y consolidar la sociedad del cono-
cimiento. 

Es urgente, entonces, trans-
formar la educación para que se 
adapte a los nuevos tiempos, a 
través de un modelo de socializa-
ción de la información con perti-
nencia y sentido crítico que ayude 
a las personas a la resolución de 
problemas. Esto requiere de un 
proceso educativo enfocado en el 
aprendizaje y el emprendimiento.  

Existen muchas metodologías 
que permiten lograr que la educa-
ción esté acorde con los retos de 
la sociedad del conocimiento. Una 
de ellas son los proyectos forma-
tivos, metodología que se viene 
implementando con mucho éxito 
desde finales de los años noventa 
en la mayoría de países latinoa-
mericanos. 

¿Qué ES la SoCiEdad dEl 
ConoCiMiEnto y Qué rEtoS 
tiEnE para la EduCaCión?

La sociedad del conocimiento tie-
ne como objetivo construir nue-
vas plataformas educativas que 
favorezcan la resolución de los 
grandes problemas de la humani-
dad, como la violencia, la destruc-
ción del ecosistema, la corrupción, 
el desempleo, la desnutrición y 
la baja calidad de vida, a través 
de la búsqueda, procesamiento, 
adaptación, creación, innovación 
y aplicación del conocimiento a 
través de diferentes medios.

¿CuálES Son loS rEtoS dE 
la EduCaCión rESpECto 
a la SoCiEdad dEl 
ConoCiMiEnto?

La educación actual sigue priori-
zando los contenidos, y eso se ob-
serva en los planes de estudio, en 
los programas de formación, en 
los libros de texto y en las prue-
bas de evaluación externas que 
se aplican en la educación, como 
sucede con el programa ENLACE 
en México. Este sistema se enfoca 
en la elaboración de preguntas 
conceptuales y de ejercicios, por-
que su paradigma sostiene que 
las personas requieren tener una 
gran cantidad de conocimientos 
en su mente para llegar al éxito.

Lo que deben aprender los es-
tudiantes en este nuevo contexto 
social son estrategias para buscar, 
procesar, analizar, crear, adaptar, 
innovar y aplicar el conocimiento 
en problemas del contexto. Y para 
ello deben poseer unos cuantos 
conceptos claves que les permi-
tan orientarse en medio de gran-
des cantidades de información.

Es preciso transformar la edu-
cación actual para que trascienda 
el énfasis en contenidos y se cen-
tre en la resolución de problemas. 
Esto permitirá a las personas 
aprender a gestionar el conoci-
miento, comprenderlo, adaptarlo 
y aplicarlo. Esto implica tener un 
espíritu de emprendimiento y do-
minar las competencias necesa-
rias para afrontar los retos que se 
presenten.

¿CóMo tranSforMar 
la EduCaCión aCordE 
Con la SoCiEdad dEl 
ConoCiMiEnto?

Hay muchas estrategias para ha-
cer una transformación real de 

la educación actual, pero la prin-
cipal es centrarse en trabajar con 
problemas del contexto en todos 
los niveles educativos. Este debe-
ría ser el eje de todos los progra-
mas de formación y evaluación 
que se implementen, como el 
aprendizaje con mapas, el apren-
dizaje con problemas, el aprendi-
zaje con proyectos, los juegos y los 
sociodramas.

¿Qué ES la SoCioforMaCión 
y por Qué ES iMportantE 
En El ContExto EduCativo 
aCtual?

La socioformación es un nuevo 
enfoque educativo que busca res-
ponder a los retos de formar para 
la sociedad del conocimiento con 
base en la realización de proyec-
tos formativos transversales, bus-
cando que tanto los estudiantes, 
como los directivos, los docentes 
y la familia, tengan un proyecto 
ético de vida, cultiven un espíritu 
emprendedor y adquieran com-
petencias.

Este enfoque surgió a partir de 
las contribuciones del constructi-
vismo, el socioconstructivismo, 
las competencias, el pensamiento 
complejo, la gestión de la calidad, 
la Quinta Disciplina y el método 
de proyectos, pero los trasciende 
ya que aborda los retos que im-
plica vivir en la sociedad del cono-
cimiento y supera el énfasis en la 
información, un aspecto que no 
logran los enfoques pedagógicos 
tradicionales. 

La socioformación surge y se 
consolida en Iberoamérica a par-
tir del trabajo del profesor Edgar 
Morin a finales de los años noven-
ta y sus estrategias para transfor-
mar la educación a través del pen-
samiento complejo (T obón, 2001, 
2002). Luego, en el 2004 se da un 
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avance metodológico con la obra 
Formación basada en competen-
cias (T obón, 2004), un libro de re-
ferencia en toda Latinoamérica y 
en países como España y Portugal. 
Desde entonces, diferentes inves-
tigadores se han adherido a este 
enfoque (García Fraile, López Cal-
va, López Rodríguez y Aguilar Ál-
varez, 2012; Pimienta, 2011a, 2011b).

Actualmente, la socioforma-
ción es una línea de trabajo que 
cada día usan más investigadores, 
directivos, docentes y asesores en 
toda Iberoamérica. En este ámbi-
to se han tenido logros concretos 
en la aplicación en instituciones 
educativas, universidades, libros, 
video-tutoriales, diplomados, pos-
grados y grupos de investigación. 
Sin embargo, todavía hay mucho 
camino por recorrer y grandes 
áreas a desarrollar. El reto es avan-
zar en la implementación de la 
socioformación de forma masiva 
a través de políticas públicas para 
lograr sistemas educativos más 
pertinentes desde el marco de la 
sociedad del conocimiento.

La socioformación es un enfo-
que educativo transversal y no un 
modelo pedagógico. Como todo 
enfoque, focaliza o se centra en 
la actuación integral de las perso-
nas ante problemas del contexto 
por medio de proyectos, desde un 
marco ético de vida. Este énfasis 
se hace sin dejar de lado la natu-
raleza sistémica y compleja de la 
formación humana.

¿CuálES Son loS EjES ClavES 
dE la SoCioforMaCión?

Los ejes claves de la socioforma-
ción son: el proyecto ético de vida, 
el espíritu emprendedor, las com-
petencias y el trabajo colaborati-
vo. Estos elementos se trabajan 
con todos los actores del sistema 
educativo: directivos, docentes,  
estudiantes, familias, organiza-

ciones sociales y empresariales. 
A continuación se describen los 
elementos característicos de cada 
uno de ellos.  

proyECto étiCo dE vida

La primera meta de la sociofor-
mación es que las personas po-
sean un sólido proyecto ético de 
vida. Esto es, que tengan un pro-
pósito claro en sus vidas, que bus-
quen la realización personal, que 
trabajen con laboriosidad y per-
severancia para lograr las metas y 
actúen con base en valores como 
la responsabilidad, el respeto, la 
honestidad, la equidad, la solida-
ridad y el perdón.

En el proyecto ético de vida es 
esencial la afectividad, entendida 
como la capacidad de quererse a 
sí mismo y de entablar relaciones 
cálidas y positivas con los demás, 
a través de vínculos como el amor 
de familia, el amor de pareja, la 
amistad y las relaciones humanas 
cordiales con compañeros de tra-
bajo y con el resto de la sociedad. 

ESpíritu EMprEndEdor

El emprendimiento consiste en 
la planeación y ejecución de pro-
yectos hasta lograr unas determi-
nadas metas, buscando la resolu-
ción de problemas del contexto y 
actuando con pertinencia, creati-
vidad y eficacia. Para ello es preci-
so elaborar proyectos educativos 
que permitan relacionar las diver-
sas áreas y campos del currículo. 

En la sociedad del conoci-
miento es preciso que las perso-
nas sean emprendedoras y que 
cuenten con la flexibilidad nece-
saria para afrontar retos en dis-
tintos contextos. Esto puede ser 
tanto al interior de las organiza-
ciones como en la generación de 
nuevos organismos.

dESarrollo dE 
CoMpEtEnCiaS

En los enfoques tradicionales de 
competencias, como el funciona-
lismo y el conductismo, las activi-
dades y las conductas responden 
a los requerimientos del contexto. 
Desde la socioformación, en cam-
bio, las competencias trascienden 
las actividades y las conductas; se 
definen como actuaciones inte-
grales para identificar, interpretar, 
argumentar y resolver problemas 
con idoneidad, compromiso ético 
y mejoramiento continuo.

Las competencias se pueden 
redactar de muchas maneras. 
Para ello hay que tener en cuenta 
los siguientes elementos: desem-
peño, contenido conceptual (ob-
jeto sobre el cual recae la acción), 
finalidad (objetivo de la compe-
tencia) y referentes contextuales 
(los elementos a tener en consi-
deración en la competencia ya 
que le dan pertinencia) (T obón, 
2013a).  

laS CoMpEtEnCiaS 
tiEnEn laS SiguiEntES 
CaraCtEríStiCaS ClavES 
dESdE la SoCioforMaCión.

Desempeño con integralidad. 
T oda competencia implica resol-
ver uno o varios problemas del 
contexto mediante el desarrollo y 
la puesta en acción, de forma ar-
ticulada, de diversos saberes que 
no pueden abordarse por sepa-
rado. Esto significa que una com-
petencia no es un único saber. 
Por ejemplo, la honestidad no es 
una competencia, es un valor del 
saber ser. Lo mismo ocurre con te-
ner dominio del concepto de “ma-
teria”, que es un concepto, pero no 
una competencia.

Desempeño para resolver pro-
blemas del contexto. Desde la so-
cioformación, las competencias no 
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son tareas ni actividades, como pro-
ponen los enfoques tradicionales 
predominantes en la educación ac-
tual, sino que implican resolver pro-
blemas del contexto a través de la 
interpretación y la argumentación.

Los problemas son retos que se 
tienen que resolver a partir de de-
terminados elementos en el mar-
co de un contexto con sentido para 
la persona. Por ejemplo, un proble-
ma en biología podría ser: ¿Cuál 
debería ser el consumo promedio 
de vitaminas, proteínas, minera-
les y calorías de un estudiante de 
doce años, delgado, que mide 1.45 
metros y que diariamente camina 
tres horas en su desplazamiento 
del hogar a la escuela y de la es-
cuela al hogar? 

Desempeño con metacogni-
ción. La metacognición es otra ca-
racterística esencial de las compe-
tencias. Desde la socioformación, 
la metacognición es ante todo un 
proceso de mejoramiento conti-
nuo para alcanzar unas metas por 

medio de la reflexión en torno a lo 
que se hace y la aplicación de los 
valores universales (T obón, 2011a). 
De esta manera se previenen, re-
conocen y corrigen los errores a 
tiempo y con ello se busca el creci-
miento personal, social y un mejor 
equilibrio con el ecosistema.

Desempeño con idoneidad. La 
idoneidad consiste en la realiza-
ción de actividades y la solución 
de problemas cumpliendo con 
criterios de calidad. En las com-
petencias no es suficiente desem-
peñarse, es preciso tener cierto 
compromiso para hacer las cosas 
lo mejor posible considerando los 
diferentes elementos del entorno. 

Desempeño con ética. Las 
competencias son actuaciones 
basadas en la ética, es decir, en el 
seguimiento de los valores univer-
sales como la responsabilidad, la 
honestidad, el respeto, la toleran-
cia, la honradez, la solidaridad, la 
equidad y el respeto a la vida. Esto 
implica asumir las consecuen-
cias de nuestras acciones (T obón, 
2013a, 2013b).

Trabajo colaborativo. En la so-
cioformación el trabajo colabo-
rativo es el proceso mediante el 
cual varias personas comparten 
ideas, recursos y competencias 
para alcanzar una meta que han 
acordado, uniendo sus fortalezas y 
trabajando con una comunicación 
asertiva (T obón, 2013e). Este proce-
so es esencial para lograr la forma-
ción integral, tanto por parte de los 
directivos y docentes, como de los 
padres y los estudiantes.

Para que exista un verdadero 
trabajo colaborativo, es preciso 
que las personas dialoguen para 
acordar las metas y actividades y 
puedan resolver los conflictos que 
se presenten. Es importante que 
cada uno cumpla con sus propias 
responsabilidades y se comprome-
tan con el mejoramiento continuo.

¿Qué Son loS proyECtoS 
forMativoS?

El trabajo con proyectos en la edu-
cación tiene muchos antecedentes 
y no es reciente. En 1918 Kilpatrick 
planteó una propuesta de gran 
relevancia en el área, la cual de-
nominó “el método de proyectos”. 
Desde entonces, algunos docentes 
e instituciones educativas han tra-
bajdo en esta propuesta, sin llegar 
a ser un proceso masivo y con én-
fasis sobre todo en contenidos, en 
las preguntas conceptuales y en el 
logro de objetivos.

A finales de los años noventa, 
T obón retoma el método de pro-
yectos de Kilpatrick y lo adapta a 
la socioformación y al desarrollo 
de competencias, con base en la 
orientación del pensamiento com-
plejo. También se ha impulsado su 
empleo en la docencia de manera 
integral, con el objetivo de que no 
sean sólo unos cuantos profesores 
quienes lo practiquen, como ha 
sucedido tradicionalmente, sino 
que se trabaje de manera masiva, 
a través de diversas publicaciones 
y procesos de formación.

“Es prEciso 
transformar 
la Educación 

actual para 
quE trasciEnda 

El énfasis En 
contEnidos y 

sE cEntrE En la 
rEsolución dE 

problEmas”
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dEfiniCión dE proyECtoS 
forMativoS

Los proyectos formativos son una 
estrategia general e integral para 
lograr las cuatro metas claves que 
propone la socioformación: for-
mar y consolidar el proyecto ético 
de vida, fomentar el emprendi-
miento, desarrollar las competen-
cias necesarias para afrontar los 
retos del contexto y trabajar de 
manera conjunta. Esta plan de 
trabajo incluye la puesta en mar-
cha de actividades que permitan 
resolver uno o varios problemas 
del contexto (personal, familiar, 
social, laboral, profesional, am-
biental, ecológico, cultural, cientí-
fico, artístico, recreativo, deporti-
vo), con el objetivo de fortalecer, 
al menos, una competencia y lo-
grando un producto concreto.

difErEnCiaS EntrE El 
Método dE proyECtoS 
tradiCional y la 
EStratEgia dE proyECtoS 
forMativoS

La principal diferencia entre el mé-
todo de proyectos tradicional y la 
estrategia de proyectos formativos 
es que esta última tiene como finali-
dad resolver problemas del contexto 
y desarrollar competencias.

Hay otros términos que se em-
plean en la educación como pro-
yectos de aula y proyectos integra-
dores en el ámbito de la formación 
de competencias.

Tal y como se ha planteado an-
teriormente, en la socioformación 
las competencias son actuaciones 
que ayudan a resolver problemas 
del contexto con suficiencia, me-
tacognición y compromiso ético, 
desarrollando y movilizando el 
saber ser, el saber hacer y el saber 
conocer. Por lo tanto, para poder-
las desarrollar con profundidad 
es preciso abordar problemas del 
contexto en los cuales los estu-
diantes aprendan y pongan en 
acción los diferentes saberes. Esto 
se logra con la implementación de 
los proyectos formativos, los cua-
les están centrados en que los es-
tudiantes identifiquen problemas 
del contexto, los interpreten, argu-
menten y resuelvan, con base en 
el trabajo colaborativo y teniendo 
experiencias vitales para formar y 
consolidar los valores universales 
(T obón, 2010). 

¿Qué ES la tranSvErSalidad 
y CóMo SE aborda En loS 
proyECtoS forMativoS?

La transversalidad consiste en 
abordar un problema con los sa-
beres de varias disciplinas, áreas 
o campos con el fin de lograr una 
comprensión y resolución más in-
tegral. Esta forma de trabajo busca 
tener mayor impacto y trascen-
dencia en los productos que se 
producen. En el campo formativo, 
la transversalidad permite que los 
estudiantes aprendan a articular 
los saberes de varias disciplinas en 
un problema determinado. Esto les 
ayuda a tener una mejor compren-
sión de los contenidos. Además, 
acerca el mundo educativo con el 
mundo social, dado que en la vida 
cotidiana los problemas son trans-
versales y requieren de varias disci-
plinas para resolverse.

Los proyectos formativos son, 
por naturaleza, transversales. Por 
lo tanto, al tratar un problema del 

contexto siempre se busca que se 
involucre al menos dos disciplinas, 
áreas o campos, para que los estu-
diantes sepan afrontar los proble-
mas en toda su complejidad. 

nivElES dE tranSvErSalidad 
En un proyECto forMativo 

La transversalidad en un proyecto 
formativo implica los siguientes 
niveles:

Nivel Pre-formal: transversalidad 
centrada en abordar un tema re-
levante a nivel social, como los de-
rechos humanos, la alimentación 
saludable, la educación vial, la equi-
dad de género, los problemas am-
bientales, la educación sexual. Por 
el solo hecho de abordar un tema 
social relevante, ya hay un proceso 
inicial de transversalidad.

Nivel receptivo: transversalidad 
enfocada en abordar al menos una 
competencia genérica junto a una 
de carácter específica o básica. Por 
ejemplo, tener un proyecto centra-
do en una competencia específica 
de biología como: “T oma de deci-
siones informadas para el cuidado 
del ambiente y la promoción de la 
salud orientadas a la cultura de la 
prevención”, y vincularlo con una o 
varias competencias genéricas, por 
ejemplo el trabajo colaborativo, la 
investigación y la comunicación. 

Nivel resolutivo: transversalidad 
centrada en que dos o más asig-
naturas o módulos tengan un mis-
mo proyecto dentro de un mismo 
bloque. Este proyecto se planifica 
y ejecuta con la colaboración entre 
los docentes de los módulos impli-
cados. El proyecto es complemen-
tario a las actividades propias que 
realiza cada asignatura. Se sigue 
un enfoque multidisciplinario por-
que el problema se enfrenta desde 
varias áreas.

“la transvErsalidad 
consistE En abordar 

un problEma con 
los sabErEs dE 

varias disciplinas, 
árEas o campos con 

El fin dE lograr 
una comprEnsión y 

rEsolución
más intEgral”
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Nivel autónomo: transversalidad 
centrada en que dos o más asigna-
turas o módulos tengan el mismo 
proyecto en un bloque, el cual se 
planifica y ejecuta mediante la co-
laboración de los docentes de las 
asignaturas o módulos. Se sigue 
un enfoque interdisciplinario que 
consiste en resolver un problema 
con las contribuciones conceptua-
les y metodológicas de varias dis-
ciplinas.

Nivel estratégico: transversali-
dad centrada en tener proyectos 
que aborden varias competen-
cias. La evaluación se hace con los 
productos que surgen del proyec-
to. Se sigue un enfoque transdis-
ciplinario, en el cual se construye 
un modelo teórico-metodológico 
integrando las contribuciones 
teóricas y metodológicas de va-
rias disciplinas.

¿Qué logroS SE obtiEnEn 
Con loS proyECtoS 
forMativoS?

Con la implementación de los 
proyectos formativos se consigue 
lo siguiente:

1. Mayor pertinencia formati-
va. Los proyectos y los conceptos 
se aprenden resolviendo proble-
mas, como sucede durante los 
procesos de aprendizaje y en el 
método científico. Al hacer esto, 
los estudiantes sienten que lo 
que aprenden tiene sentido y uti-
lidad, lo cual les motiva a seguir 
aprendiendo y a profundizar en 
otros temas.

2. Disminución de la deser-
ción estudiantil y aumento de 
la tasa de graduación. Los estu-
diantes consiguen las metas o 
propósitos académicos previstos 
y mejoran su desempeño escolar. 
Los estudiantes y sus familias se 
sienten más motivados con el es-
tudio y con la gestión de los direc-
tivos y docentes, se afianzan los 
vínculos y disminuye la deserción. 
Las organizaciones sociales se 
comprometen a apoyar y mejorar 
la calidad educativa.

3. Mayor motivación de los 
docentes con su trabajo. A través 
de los proyectos, los docentes 
abordan la educación de manera 
más dinámica y menos mecánica 
que con el enfoque de contenidos, 
ya que cada proyecto es único. En 

muchos casos, los docentes ter-
minan implicados en los produc-
tos con los estudiantes. Además 
de lograr el aprendizaje se buscan 
otros objetivos que brinden satis-
facción y hagan valorar la docen-
cia, reafirmando continuamente 
el proyecto ético de vida.

4. Aumento de la investiga-
ción y del emprendimiento. En 
los proyectos formativos se abor-
dan elementos de investigación 
y emprendimiento, se identifican 
los problemas, se sistematiza la 
información, se promueve el aná-
lisis de datos, la revisión sistemá-
tica y la elaboración de marcos 
teóricos. En las experiencias del 
Instituto CIFE, la implementación 
de esta metodología ha aumen-
tado los proyectos de investiga-
ción y de emprendimiento entre 
docentes, estudiantes, directivos 
y comunidad.

Dr. Sergio Tobón es doctor por la 
Universidad Complutense de Madrid 
y director del Instituto CIFE.
El texto es es un extracto del libro 
Memoria del CIM 2013.
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EL SIStEMA EdUCAtIvO 
NO pUEdE CONtINUAr 
CENtráNdOSE EN LOS 

CONtENIdOS, SINO qUE 
dEbE ENfOCArSE EN 

fOrMAr pArA LA SOCIEdAd 
dEL CONOCIMIENtO, 

bUSCANdO pErSONAS 
EMprENdEdOrAS y 

COLAbOrAtIvAS. AdAptAr 
LOS MOdELOS fOrMAtIvOS 

A LA SOCIEdAd dEL 
CONOCIMIENtO ES UNA 

tArEA UrgENtE tANtO pArA 
LOS pAíSES dESArrOLLAdOS, 

COMO pArA AqUELLOS EN 
víAS dE dESArrOLLO. 

áLvArO gONzáLEz

fOtOgrAfíAS: rICArdO CIANCA
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E l modelo educativo basado en los 
contenidos fue exitoso durante 
un periodo de tiempo; mientras 
estaba la revolución industrial y 

las personas requerían de información 
y de destrezas para hacer tareas defini-
das. Sin embargo, el mundo está en una 
transformación continua y ya no es perti-
nente centrarse en formar contenidos. En 
los tiempos actuales es clave comenzar a 
formar para la sociedad del conocimiento, 
tal y como afirma Sergio T obón. Para ello 
propone una solución puntual y sencilla: 
centrarse en trabajar con proyectos trans-
versales y flexibles. Así se lograría contri-
buir a formar personas con talento, que 
busquen su realización personal y contri-
buyan a una mejor sociedad. Esto podría 
ayudar a muchos países desarrollados a 
salir de la crisis económica o a prevenir 
futuras crisis.  

“Hoy en día el modelo de contenidos 
no beneficia a nadie, necesitamos ciuda-
danos críticos, emprendedores y capaces 
de innovar. Los docentes debemos buscar 
en la docencia un espacio para la creati-
vidad, con acciones motivadoras, y esto se 
pierde siguiendo contenidos predefini-
dos”.

Invitado por el Sistema Educativo Va-
lladolid para participar en el IV Congreso 
Internacional Multidisciplinario Educa-
ción e Investigación 2013, T obón, presi-
dente de la corporación CIFE (Ciencia e 
Innovación para la Formación y el Em-
prendimiento), asegura que este mode-
lo fue útil hasta el siglo pasado y que es 
urgente un cambio de paradigma, para lo 
cual propone el modelo de la socioforma-
ción, el cual planteó a finales de los años 
noventa y consolidó en los años 2001 y 
2004 a través de varios libros que son am-
pliamente leídos en Iberoamérica.

Doctor por la Universidad Compluten-
se de Madrid, T obón se muestra satisfe-
cho de su participación en este Congreso 
porque ha podido conocer de cerca las 
necesidades y los problemas de los profe-
sores en el día a día. 

“El Congreso genera espacios para te-
ner un contacto cercano y dialogar. Mu-

chos profesores me han dicho que ya han 
utilizado en el aula algunos de los concep-
tos que he desarrollado y eso me motiva 
mucho. También da cuenta del compro-
miso de muchos docentes de mejorar sus 
prácticas de aprendizaje. Los docentes 
vienen dispuestos a reforzar sus conoci-
mientos, a responder preguntas y a bus-
car nuevas estrategias de trabajo, y eso es 
muy valioso”.

¿Cuáles son las principales 
preocupaciones que le han trasladado 
profesores y directivos durante el 
Congreso?

Los docentes me han compartido varias 
preocupaciones, tales como: 1) ¿Cómo 
lograr el cambio en la mentalidad de di-
rectivos, políticos, docentes y familias que 
todavía siguen pensando que la mejor 
educación es la que enseña contenidos? 
2) ¿Cómo implementar la metodología 
de proyectos en la práctica docente? 3) 
¿Cómo cambiar el enfoque tradicional 
de llevar los contenidos de forma lineal 
por un enfoque flexible más centrado en 
emprender? y 4) ¿Cómo buscar que los 
docentes logren trabajar de forma cola-
borativa cuando siempre han trabajado 
de manera aislada? 

¿Por qué es necesario y cuáles son las 
principales razones para llevar a cabo 
esta transformación?

Necesitamos cambiar las prácticas de 
aprendizaje en el aula porque estamos 
ante el reto de construir la sociedad del 
conocimiento. Es esencial la educación 
para trascender la sociedad de la informa-
ción (donde lo importante son los datos), 
y así poder vivir con un sólido proyecto 
ético de vida, emprendimiento, trabajo 
colaborativo y las competencias necesa-
rias para afrontar los retos del contexto. 
Así, las personas tendrán el talento para 
buscar, procesar, adaptar, crear, innovar y 
aplicar el conocimiento en la resolución 
de problemas del contexto, tanto locales 
como globales. 

“NECESItAMOS 
trANSfOrMAr 

LAS 
EStrUCtUrAS 

EdUCAtIvAS 
EN gENErAL, 

pErO ANtE 
tOdO LAS 

práCtICAS dEL 
AprENdIzAjE 

EN EL AULA”
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En los planes de estudio tradicionales, los 
docentes se enfocan sólo en los contenidos, el 
conocimiento es aislado y no se articula. En el 
modelo tradicional cada profesor trabaja sólo 
una asignatura y no tiene que preocuparse 
por lo que sucede en otras materias. Desde 
la socioformación, se busca que los profeso-
res trabajen de manera colaborativa a través 
de proyectos buscando la transversalidad, es 
decir, la articulación de varias asignaturas o 
unidades. En el mundo real los problemas se 
resuelven mediante proyectos, aplicando sa-
beres de varias disciplinas. No hay problemas 
solamente de matemáticas, español o cien-
cias.  

En otras palabras, el objetivo es acercar el 
aula a la realidad.

Ese elemento ya se ha trabajado desde el 
constructivismo y el aprendizaje significa-
tivo: acercar las escuelas al contexto social, 
buscando el sentido del conocimiento y tra-
bajando en que los estudiantes se motiven. 
Sin embargo, esto no es suficiente para vivir 
en la sociedad del conocimiento. Por esta ra-
zón propusimos el enfoque socioformativo 
desde el año 2000, tal y como está documen-
tado en varios trabajos de esta época. Desde la 
socioformación se busca que el aula funcione 
a través de proyectos donde los estudiantes 
contribuyan a resolver problemas personales, 
del aula, de la institución educativa, de la fa-
milia, de la comunidad, de las empresas, de la 
recreación y del ambiente. 

Las estrategias del aprendizaje significati-
vo, del constructivismo y del socioconstructi-
vismo son limitadas para la gran complejidad 
que implica el proceso de formar. Tenemos 
que buscar nuevas alternativas, que sean sen-
cillas y tengan impacto, y a eso se dedica la 
socioformación, obviamente integrando las 
contribuciones de otros modelos educativos. 

También tenemos que pensar en que la 
educación desde la socioformación no es so-
lamente para los estudiantes, es para todos 
los actores sociales y educativos: políticos, lí-
deres sociales, comunidad, directivos y fami-
lias. Esto lo hace muy bien el Sistema Educati-
vo Valladolid, lo cual hay que replicarlo en las 
demás escuelas, colegios y universidades.  

Necesitamos mediar para que los estu-
diantes aprendan a gestionar el conocimiento 
y lo apliquen en los problemas de las diversas 
áreas de la sociedad. Ello implica direccionar, 
planear, ejecutar y socializar proyectos que 
articulen diversas disciplinas. Estos proyectos 
pueden ser a nivel micro o macro, y abordase 
en una semana, un mes, un bimestre o un se-
mestre.

El docente de matemáticas, por ejemplo, 
no puede limitarse sólo a la resolución de pro-
blemas de su área, sino que debe relacionar 
el conocimiento con otras disciplinas como el 
español, la filosofía, la historia, la administra-
ción, las ciencias, para que la educación tenga 
mayor impacto. Cuando uno sale a la realidad 
empresarial o profesional los problemas son 
transversales.

¿Cree que los países más desarrollados son 
los que mejor han entendido esta situación?

No. Hasta el momento ningún país del mun-
do tiene un sistema educativo como el que 
se requiere para vivir en la sociedad del co-
nocimiento. Sin embargo, sí hay países con 
experiencias muy relevantes de innovación 
educativa que van en esta vía. Y estos países 
son tanto países desarrollados como países 
en proceso de desarrollo. 

Los planes de estudio de Latinoamérica 
fueron en su mayor parte copiados de Estados 
Unidos y Europa, y así los hemos tenido por 
décadas sin cambios relevantes. En la sociedad 
del conocimiento, los planes de estudio deben 
elaborarse acorde con los problemas locales 
pero también considerando los problemas 
globales. Más que abordar contenidos, deben 
tener claridad del perfil de persona a formar 
con metas claves.  

MULTIVERSIDAD MAnAgEMEnT

AGOSTO        SEPTIEMBRE
40



Como inspiración del cambio, hay que 
buscar experiencias concretas y exitosas, más 
que países. En Latinoamérica, por ejemplo, se 
tienen experiencias educativas innovadoras 
en Colombia, Brasil, Chile y Ecuador que po-
drían servir de ejemplo a la transformación 
educativa en México. También se tienen ex-
periencias educativas relevantes en Finlandia, 
China, Singapur, Noruega, Corea del Sur que 
también hay que considerar

 
¿Cuáles son los objetivos del Corporativo 
Ciencia e Innovación para la Formación y el 
Emprendimiento (CIFE) que usted preside?

CIFE es un centro de altos estudios que se 
enfoca en la investigación, la docencia, la 
gestión del talento humano y las tecnologías 
del aprendizaje para que las instituciones 
educativas trabajen desde la sociedad del 
conocimiento. Esa es nuestra misión prin-
cipal. CIFE apoya, además, a otros centros 
de investigación, colegios y universidades, a 
través de cursos, seminarios, diplomados y 
asesorías. Investigamos y desarrollamos es-
trategias puntuales para realizar el tránsito 
hacia la sociedad del conocimiento desde la 
socioformación. CIFE nació en 1997 como un 
grupo de investigación. En 2005 se conformó 
como centro de investigación especializado y 
actualmente tenemos oficinas en México, Co-
lombia y Estados Unidos.

Álvaro González es periodista y
editor de eBooks

“LA ESENCIA dE LA EdUCACIÓN 
dEbE SEr LOgrAr qUE 
tOdOS LOS ACtOrES 
EdUCAtIvOS pOSEAN UN 
SÓLIdO prOyECtO étICO 
dE vIdA, EMprENdIMIENtO, 
trAbAjO COLAbOrAtIvO y LAS 
COMpEtENCIAS NECESArIAS 
pArA AfrONtAr LOS rEtOS dEL 
CONtExtO ACtUAL y fUtUrO”
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Buscando que la educación 
en nuestro país fluya ha-
cia mejores horizontes, y 

enfatizando que los docentes 
cuenten con nuevas y mejores 
herramientas en su diario que-
hacer, se llevó a cabo el Con-
greso Internacional Multidis-
ciplinario 2013, en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco.

Todo fue perfectamente 
integrado para ofrecer un esca-
parate de gran nivel, donde los 
más de mil 200 asistentes, pro-
venientes de todo el territorio 
nacional, e inclusive de países 
de Centroamérica; vieron cum-
plidas sus expectativas, ya que 
toda la organización fue de alta 
calidad, así como los conferen-
cistas, talleristas y analistas.

Sistema Educativo Vallado-
lid y Multiversidad Latinoameri-
cana, a través de este Congreso 
Internacional Multidisciplina-
rio, que suma su cuarta edición 
continua, se dieron a la tarea de 
conjugar diversas corrientes del 
pensamiento educativo, para 
exponer y proponer novedosos 
conceptos para la mejora de la 
plataforma educativa del país.

La educación simboliza a la 
sociedad de todo un país. Con-
tando con docentes preparados 
y capaces de cumplir la misión 
formativa, los beneficios se pal-
pan en todos los ámbitos. Por 
lo tanto, dependerá de manera 
sustantiva, el que docentes y 
quienes están involucrados en 
la temática educativa, se en-
cuentren a la vanguardia, para 
de ahí considerar que se cum-
plirá el progreso planeado.

A manera de brindar un 
espacio, donde el docente en-
cuentre una nueva fuente de 
conocimiento y/o preparación 
en su actividad profesional, es 
la prioridad principal que bus-
ca aportar este evento, y por el 
cual se llevó a cabo, contándose 
con la participación de confe-
rencistas y ponentes de México, 
España, Cuba, Brasil y Colombia, 
quienes con su amplia expe-
riencia, brindaron una visión in-
novadora en el área educativa, 
al disertar un total de 8 confe-
rencias magistrales, trabajar en 
5 mesas redondas y realizar 12 
talleres de actualización.

Fue relevante la presencia 
de personajes de talla interna-
cional, con amplia experiencia 
en la investigación educativa, 
quienes abordaron interesan-
tes temas de actualidad, entre 
ellos figuraron los españoles, 
doctora María José Fernández, 

doctor David de la Oliva Granizo 
y doctor Miguel Ángel Zabalza.

Así como el prestigiado doc-
tor colombiano, Sergio Tobón 
Tobón; de Brasil,  el doctor Mar-
co Antonio Moreira; de Cuba, 
el doctor Marcelino González 
Maitland; y los mexicanos re-

conocidos a nivel internacional, 
licenciado Ricardo Perret; doctor 
Jesús Amaya Guerra; ingeniero 
Rodolfo Bello Nachón, y cerran-
do magistralmente el Congreso 
Internacional Multidisciplina-
rio, Carlos Cuauhtémoc Sán-
chez.

Con todo lo acontecido, que-
da un nuevo reto a superar en la 
siguiente edición, que como sus 
antecesoras, se caminará por el 
sendero de la calidad, para de 
esa manera realizar un evento 
a la altura de lo que se merece 
la concurrencia, que ya está a la 
espera del anuncio de la próxi-
ma cita.

Calidad en el CIM 2013
MáS dE 1200 ASIStENtES, ASí LO CONfIrMAN
Emiliano Millán

SU TEMÁTICA 
COADYUVA 
EN EL 
MEJORAMIENTO 
DE LA 
EDUCACIÓN

MAGNÍFICA 
OPORTUNIDAD PARA 

LA COMUNIDAD 
DOCENTE DEL PAÍS
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EL BUEN CONVERSADOR DEBE SER PACIENTE Y SABER 
ESCUCHAR CON RESPETO A SU INTERLOCUTOR.  YA LO 

DECÍA GOETHE, HABLAR ES UNA NECESIDAD, PERO 
ESCUCHAR ES UN ARTE.

- Pues ahí estaba yo, aterrorizado y buscando una 
salida, sin saber qué hacer para escapar del elevador en 
el que me encontraba preso, sentía que me faltaba el 
aire, pensé que iba a pasar ahí el fin de semana entero, 
cuando…
- Entiendo perfecto a lo que te refieres, una vez a mi 
me sucedió algo similar, bueno en realidad fue peor, iba 
muy tranquilamente rumbo a mi oficina y…

Cynthia Lucía Menchaca Arizpe

En este preciso momento el hombre 
que estaba dispuesto a contar la 
parte más emocionante de su relato 

es interrumpido por alguien que al escu-
charlo recoge al vuelo la idea principal y 
busca en su cerebro una historia similar, 
pero más impactante. ¿Cuántas veces 
hemos hecho nosotros lo mismo? Tal vez 
no interrumpiendo, pero esperando con 
ansiedad a que el otro termine de hablar 
para contar nuestra historia.

 Todos queremos expresar nuestras 
ideas y que los demás las atiendan, pero 
pocos estamos dispuestos a escuchar. 
Este fenómeno se presenta en muchos 
escenarios: en la relación de pareja, en 
las conversaciones entre amigos, en las 
charlas de padres e hijos, en la escuela 
y en el ambiente laboral. Vivimos en la 
era de la comunicación, pero uno de los 
principales problemas de nuestro tiem-
po es, paradójicamente, la falta de ella.
 Todos convenimos que no escuchar 
provoca muchos problemas, pero actua-
mos contrario a lo que predicamos. La 
queja siempre es la misma: “¡Es que no 
me pones atención!” Todos queremos 
recibirla pero pocos estamos dispuestos 
a otorgarla, incluso en algo tan sencillo 
y rutinario como el saludo. Cuando nos 
presentan a un grupo de personas muy 
pocos recuerdan el nombre de al menos 
uno de ellos. Al presentarnos estamos 
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más pendientes del sonido de 
nuestra voz al decir nuestro nom-
bre, que de poner atención en los 
demás.
 En una discusión estamos 
tan concentrados en hacer valer 
nuestro punto de vista que gene-
ralmente no escuchamos las opi-
niones del otro, aunque coincida 
con nosotros.

Escuchar y aprender

En la educación escolarizada po-
nemos especial énfasis en que el 
alumno adquiera las herramien-
tas necesarias para expresarse 
correctamente, se les enseña 
ortografía, redacción, expresión 
oral; sin embargo, no se procura 
enseñar al alumno a aplicar la es-
cucha activa.
 ¿Qué es la escucha activa? 
Se le llama así a la forma de es-
cuchar en la que receptor está 
realmente atento, es decir, realiza 
una acción (de ahí la palabra ac-
tiva) que requiere de un esfuer-

zo, no se trata sólo de percibir el 
sonido de las palabras, y darse 
una idea general del tema, sino 
de poner absoluta atención en el 
otro para percibir su lenguaje to-
tal, verbal y no verbal. De lo que 
se trata es de entender perfecta-
mente qué es lo que el otro dice 
con su cuerpo, con su mirada, con 
la entonación de su voz, con los 
ejemplos que usa, incluso con su 
forma de vestir porque cada uno 
de estos detalles tiene un signi-
ficado. Si dejamos de pensar en 
nosotros por un momento, nues-
tras ideas preestablecidas, nues-
tras anécdotas, conocimientos y 
sentimientos, podemos llegar a 
entender el mensaje que nos tra-
tan de compartir y seguramente 
lo podremos recordar e incluso 
repetir.
 Muchos achacan a la mala 
memoria el olvido de conversa-
ciones enteras, pero la culpa es de 
la falta de atención. Nuestra men-
te es selectiva, recordamos lo que 
nos conviene y normalmente lo 

que más nos conviene son nues-
tras propias opiniones.  

− ¿Por qué no me habías dicho 
que ibas a comprar un coche?
− Sí te dije.
− ¿Cuándo?
− El otro día cuando me contaste 
de la medalla de natación que ganó 
tu hijo.
− ¡Ah, ya me acuerdo de ese día! 
Pero no recuerdo lo del coche nuevo.

 No escuchar con atención 
puede tener consecuencias ne-
gativas. Cuando un adolescente 
se suicida, los padres se pregun-
tan ¿Por qué lo hizo? No parecía 
tener problemas. Y no recuerdan 
aquella ocasión en que quiso con-
tarles algo y ellos le interrumpie-
ron cambiando de tema. Cuando 
un hijo, un amigo, un compañero 
de trabajo o cualquier persona, se 
acerca a platicar algo, nosotros, 
en automático, no dudamos en 
darle consejos, en lugar de escu-
char aquello que nos quiere decir.
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− ¿Te acuerdas de la chava de la que 
te hablé el otro día?
− ¿La que me dijo tu hermana que 
está llena de tatuajes? Tienes que tener 
cuidado con quien te juntas. “Dime con 
quién andas y te diré quién eres”. ¿Por 
qué no puedes ser como tu hermana? 
Mírala ella no anda dándome dolores 
de cabeza.

 En ocasiones, sólo captamos algu-
nos elementos de la conversación y 
los utilizamos para manipular o hacer 
sentir mal a la otra persona y lo peor 
es que generalmente este comporta-
miento ni siquiera es consciente. Si 
una amiga le cuenta a otra que tiene 
la firme intención de iniciar una dieta 
y después se encuentran en una fiesta 
donde ambas están comiendo sendas 
rebanadas de pastel. Ella le pregunta:

− ¿No que te ibas a poner a dieta?

La escucha activa también requiere de 
cierta dosis de empatía. Si la mujer hu-

biera escuchado la conversación com-
pleta y entendido el mensaje, sabría 
que su amiga realmente quiere hacer 
dieta pero que le cuesta mucho traba-
jo llevarla a cabo y que sus palabras la 
desaniman a seguir adelante. 
 Por eso es importante reconocer 
nuestras fallas a la hora de comuni-
carnos, pero más importante es sa-
ber qué podemos hacer para mejorar, 
¿Cómo podemos practicar la escucha 
activa? 

Educar el oído

Primero hay que olvidarse por un 
momento de los problemas propios 
y concentrarse en el otro. Observar y 
escuchar atentamente, sin prejuicios 
y sin etiquetar a la persona. El cambio 
debe ser gradual, pero es importante 
estar consciente de que este cambio 
de actitud mejorará nuestra capaci-
dad de escuchar.
 Tener empatía con el interlocutor, 
saber cómo se siente en ese momento, 

“a la gEntE 
no lE guSta 
ESCuCHar 
SErMonES, ni 
QuE lES dEn 
ConSEjoS o 
SoluCionES 
QuE no EStán 
pidiEndo”
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“Nuestra mente es 
selectiva, recordamos 
lo que nos conviene y 

normalmente lo que 
más nos conviene 

son nuestras propias 
opiniones”

cuáles son sus pensamientos y emociones, 
tratar de entender su perspectiva, debe ser 
el objetivo final. Para ello no debemos in-
terrumpir y opinar hasta estar seguros de 
haber entendido el mensaje que nos quie-
ren transmitir. Incluso podemos repetir 
sus ideas, no palabra por palabra, pero sí el 
sentido de las mismas para saber si hemos 
comprendido. Una manera de comenzar es 
a través de las frases:

− O sea lo que paso fue que…
− Lo que sentiste fue...

A partir de ese momento el interlocutor nos 
puede retroalimentar. Por lo tanto, es impor-
tante no cambiar de tema o de idea durante 
la conversación. En pocas palabras no utili-
zar su historia como pretexto para volcar la 
atención en nuestra persona o para hablar 
de nuestros logros, anécdotas o problemas.
 También resulta fundamental no llevar 
la contra en automático. Puede ser que el re-
lato nos parezca digno de censura o estemos 
en contra de lo que dice, pero es importante 
escuchar toda la historia, entender sus razo-

nes y después expresar nuestra opinión.
 A la gente tampoco le gusta escuchar 
sermones, ni que les den consejos o solucio-
nes que no están pidiendo. Los consejos no 
sirven de nada, el inteligente no los necesita 
y el tonto no los escucha. La mejor manera 
de ayudar es escuchar atentamente y dar-
le un espacio para que exprese sus ideas en 
voz alta, ya que así puede encontrar las res-
puestas  
que solamente él puede descubrir. Es co-
mún escuchar personas que se quejan de 
que el otro no siguió su consejo, por eso no 
nos sorprendamos si nuestro sermón le en-
tra por un oído y le sale por el otro.
 En definitiva, el secreto consiste en po-
ner todos los sentidos en una conversación. 
No es tarea fácil, sobre todo porque estamos 
acostumbrados a no hacerlo. Reconocer que 
no somos buenos escuchas, es el primer 
paso para cambiar nuestra conducta. 

Cynthia Lucía Menchaca Arizpe es 
licenciada en Relaciones Humanas 
y catedrática de la Universidad 
Iberoamericana Campus Torreón.

“nuEStra MEntE 
ES SElECtiva, 
rECordaMoS lo 
QuE noS ConviEnE 
y norMalMEntE 
lo QuE MáS noS 
ConviEnE Son 
nuEStraS propiaS 
opinionES”
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Medir los logros alcanzados por los alumnos en su 
proceso educativo y sondear la integración de los 

estudiantes a los planes de estudio estipulados, son 
actividades esenciales en la pedagogía. Vistas de otra 

manera, representan una excelente vía de intercambio 
entre quienes enseñan y quienes aprenden.

juana tirado Saucedo

LAS E vALUACIONES: 
HERRAMIENTAS 

DE ORO

L
os docentes tenemos en 
nuestras manos una gran 
responsabilidad, nada más 
y nada menos que la forma-

ción profesional de quienes dirigi-
rán nuestro país en el futuro. Los 
niños y los jóvenes son la materia 
prima a moldear de acuerdo con 
las exigencias y necesidades de 
nuestra sociedad, debemos hacer 
de ellos hombres y mujeres de bien, 
aptos para resolver problemas y to-
mar decisiones; son los ciudadanos 
que harán de nuestro país un lugar 
con las condiciones económicas, 
sociales y políticas adecuadas para 
las personas que en él habitamos. 

Lo anterior nos habla de la impor-
tancia de realizar nuestra labor 
a partir de los principios éticos y 
morales más estrictos porque no-
sotros, como profesores, somos un 
ejemplo para nuestros alumnos y 
ellos aprehenden la información 
que les transmitimos así como 
nuestro comportamiento. 

Debemos comprender cómo es 
que los chicos reciben e interiori-
zan también las formas como nos 
conducimos ante ellos y por qué es 
relevante que llevemos a la prácti-
ca los valores de la justicia, la ho-
nestidad y la responsabilidad. 



“La evaluación es
 inherente a los procesos
 de enseñanza y de aprendizaje, 
es una forma de interacción 
cotidiana entre docente y alumno”
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Evaluar, la gran responsabilidad

Evaluar el desempeño de los alum-
nos es una de las labores más 
importantes y delicadas del pro-
fesor y requiere que este actúe de 
manera justa y tenga los conoci-
mientos necesarios para ejecutar 
adecuadamente las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje.

La evaluación es inherente a 
los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, es una forma de inte-
racción cotidiana entre docente y 
alumno. Es preciso considerar que 
el docente está obligado a desa-
rrollar capacidades para evaluar 
los conocimientos y los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes y 
debe hacer buen uso de la infor-
mación por medio de estrategias 
de enseñanza que respondan a 

diferentes formas de aprender y 
a diversos propósitos deliberada-
mente seleccionados.

Sin objetivos pedagógicos es-
pecíficos no es posible evaluar, sin 
ellos se carecerá de referencias 
para medir y mejorar los logros. 
Sin planteamientos claros resulta 
imposible para nosotros, los do-
centes, saber si vamos por el cami-
no correcto, si hemos avanzado lo 
suficiente, si estamos cerca o nos 
estamos alejando, o si llegamos a 
la meta.

Las formas de enseñanza re-
presentan otro punto de contacto 
entre las experiencias de aprendi-
zaje y las evaluaciones. Estas últi-
mas deben corresponderse con las 
fórmulas utilizadas en clase antes 
que caer en simulaciones, trampas 
o preguntas capciosas. 

La evaluación implica:
•	 Descripciones	cuantitativas	

y cualitativas de la conducta 
académica del alumno.

•	 Formulación	de	juicios	de	valor	
basados en tales descripciones. 

•	 Tomas	de	decisiones	que	mejo-
ren los resultados en el sentido 
esperado. 

Técnicas e instrumentos de 
evaluación 

Se deben seleccionar las técnicas 
para recabar la información nece-
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saria acerca del progreso y las difi-
cultades que los alumnos enfren-
tan en el proceso de aprendizaje; 
también deben desarrollarse los 
instrumentos que resulten más 
apropiados para plasmar dicha in-
formación. 

1. Técnicas informales  
•	 Observación	de	las	actividades	

realizadas por los alumnos.
•	 Exploración	por	medio	de	

preguntas formuladas por el 
profesor durante la clase. 

2. Técnicas semiformales 
•	 Trabajos	y	ejercicios	que	los	

alumnos realizan en clase.
•	 Tareas	y	trabajos	que	los	

profesores encomiendan a sus 
alumnos para realizarlos fuera 
de clase.

•	 La	evaluación	de	portafolios.
3. Técnicas formales 
•	 Pruebas	o	exámenes.
•	 Mapas	conceptuales.
•	 Evaluación	del	desempeño.	
•	 Rúbricas,	listas	de	control	y	

escalas.

Analicemos en qué consisten al-
gunas de las técnicas menciona-
das con anterioridad.

Portafolios

Es una técnica interesante para la 
evaluación de productos. El alum-
no presenta una muestra de las 
producciones propias que ha ele-
gido e, incluso, corregido y mejo-
rado. Tiene un alto valor formativo 
ya que permite al alumno reflexio-
nar, comentar y aprender a evaluar 
sus propios productos. 

Debe contener un índice y los 
comentarios hechos por los alum-
nos y el profesor sobre los trabajos 
que se incluyen. Los criterios de 
evaluación pueden ser estableci-
dos sólo por el profesor o por él y 
los alumnos.

Pruebas o exámenes

Se refiere a aquellas evaluacio-
nes controladas donde se intenta 
verificar el grado de rendimien-
to o aprendizaje logrado por los 
alumnos. Las reglas básicas para 
la elaboración y la calificación de 
distintos tipos de reactivos son las 
siguientes: 

Tenemos dos tipos de reactivos: 
objetivos y de ensayo.

Los reactivos objetivos pueden ser 
de completamiento, verdadero-
falso, de correspondencia y de 
opción múltiple. Los reactivos de 
ensayo pueden ser de repuesta 
restringida o de respuesta libre.

¿Cómo elaborar reactivos 
objetivos? 

Reciben el nombre de reactivos 
objetivos porque se califican bajo 
estándares generales, de tal suer-
te que, calificadores igualmente 
competentes pueden acreditarlos 
y obtener los mismos resultados. 
Permiten un muestreo amplio de 
la conducta que se ha de medir 
y su calificación precisa de poco 
tiempo.

Reactivos de completamiento: el 
alumno proporciona una respues-
ta en lugar de elegirla. Es preferi-
ble este tipo de reactivo en aque-
llos casos en los que el suministro 
de una respuesta sea parte nece-
saria del resultado de aprendizaje 
o cuando las respuestas pudieran 
resultar demasiado obvias en un 
ejercicio de selección.

Reactivos de verdadero-falso: son 
útiles cuando sólo haya dos res-
puestas posibles. Son los menos 
recomendados debido a que pre-
sentan las siguientes desventajas: 

facilitan que se escojan sentencias 
literales de un libro lo que propicia 
la memorización de datos concre-
tos. Es difícil incorporar una norma 
absoluta de veracidad o falsedad. 
Con estos reactivos es probable 
hasta en un 50 por ciento que se 
den calificaciones positivas a per-
sonas sin conocimientos y tam-
bién con ellos se carece de herra-
mientas de diagnósitco porque 
no hay forma de determinar qué 
conceptos erróneos tenía el alum-
no cuando marcó una respuesta 
como falsa.

Reactivos de correspondencia: pue-
den considerarse como versiones 
distintas de la opción múltiple. En 
una columna se enlistan premisas 
y en otra respuestas posibles. Hay 
dos errores comunes al elaborar 
este tipo de reactivos como man-
tener la misma cantidad de premi-
sas y respuestas o incluir demasia-
dos elementos en ambas listas.

Reactivos de opción múltiple: su 
formato más común incluye un 
enunciado (base o postulado) y las 
opciones, de las cuales, una es cla-
ve (respuesta correcta) y el resto 
son distractoras (respuestas inco-
rrectas o inconclusas).

Reactivos de ensayo: conviene 
usarlos cuando se pretende ana-
lizar las habilidades de los alum-
nos para organizar, integrar y sin-
tetizar su conocimiento en torno 
a problemas para los cuales no 
existían planes determinados de 
solución. Las preguntas de ensayo 
deben ser cuidadosamente estruc-
turadas para que sean indicadores 
confiables del aprovechamiento 
del alumno. Hay que considerar 
que la presión del tiempo dismi-
nuye la capacidad del alumno 
para producir su mejor respuesta. 
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Evaluación por competencias: una revolución

La evaluación de competencias y por compe-
tencias es un proceso de retroalimentación, de-
terminación de idoneidad y certificación de los 
aprendizajes de los estudiantes de acuerdo con 
las competencias de referencia y el análisis del 
desempeño de las personas en tareas y proble-
mas pertinentes. 

Se trata de un enfoque que ha generado cam-
bios en la evaluación tradicional, pues en este los 
estudiantes deben saber para qué, para quién, por 
qué y cómo es la evaluación, de otra manera, esta 
no contribuirá lo necesario para formar profesio-
nales idóneos. Así, la evaluación debe considerar 
tareas y problemas preferentemente reales que 
impliquen curiosidad y reto. La evaluación por 
competencias es tanto cualitativa como cuantita-
tiva. El aspecto cualitativo pretende determinar de 
forma progresiva los logros concretos que van te-
niendo los estudiantes a medida que avanzan en 
los módulos de su carrera formativa. En el cuanti-
tativo, se relacionan los conocimientos con una es-
cala numérica para determinar el grado de avance. 
De esta manera, los números indicarán niveles de 
desarrollo y tales niveles de desarrollo se corres-
ponderán con niveles de logro cualitativos.

Una de las grandes transformaciones que 
trae consigo la evaluación por competencias es 
su forma de medir por indicadores y niveles de 
logro antes que por promedio. Un estudiante tie-
ne una competencia cuando está en condiciones 
de desempeñarse ante una situación o problema 
con motivación, ética, conocimiento teórico y 
habilidades procedimentales. Si falta alguno de 
estos aspectos no se puede certificar la compe-
tencia en su nivel de desarrollo respectivo y, por 
tanto, el alumno no puede ser promovido en el 
módulo. Los estudiantes deben demostrar en 
cada módulo que han aprendido todos los aspec-
tos esenciales de la competencia en el nivel de 
desarrollo esperado en relación con indicadores 
de referencia. 

Contrario a lo anterior, en la evaluación pro-
medial es factible que un estudiante apruebe 
una asignatura tras cumplir sólo con los aspectos 
teóricos o prácticos dado que el promedio ayuda 
a compensar las debilidades. En la evaluación de 
competencias no hay promedio de notas para 
evitar, por ejemplo, que un logro muy significativo 

en las habilidades prácticas compense carencias 
teóricas, falta de habilidades sociales o de ética. 

La autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación 

Existen varias formas de ejecutar la autoevelua-
ciaón, la coevaluación y la heteroevaluación. Se 
recomienda que en todo módulo haya activida-
des que acepten los tres tipos. En la autoevalua-
ción, cada estudiante reflexiona sobre su apren-
dizaje; en la coevaluación, los compañeros se 
brindan retroalimentación entre sí con base en 
determinadas pautas, y en la heteroevaluación, 
es el docente quien da retroalimentación a los 
estudiantes. Estos tres procesos de la evaluación 
de competencias deben articularse con la eva-
luación de diagnóstico, la evaluación continua, la 
evaluación de promoción y la evaluación de cer-
tificación.

Funciones de la evaluación.
¿Para qué evaluamos? 

Las funciones más importantes pueden sinteti-
zarse en las siguientes:

A) Comprobar si se han conseguido los obje-
tivos propuestos y en qué grado y, a partir de esta 
evaluación, tomar dos tipos de decisiones: eva-
luar y calificar a los alumnos o evaluar las varia-
bles que intervienen en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

B) Informar a las personas interesadas. Esta 
información no tiene por qué restringirse nece-
sariamente a las calificaciones otorgadas a los 
alumnos.

C)  Orientar, motivar e impulsar el aprendizaje 
del alumno ya que:

 
1º Refuerza el mismo aprendizaje, identifica 

los errores y consolida lo ya aprendido.

2º Condiciona: el esfuerzo del alumno, lo que 
estudia y cómo lo estudia dependerá del tipo de 
evaluación esperada y de los resultados de otras 
evaluaciones. El mejor método para cambiar el 
estilo de estudio del alumno es cambiar de mé-
todo de evaluación.



“Sin objetivos 
pedagógicos específicos 

no es posible evaluar, 
sin ellos se carecerá de 
referencias para medir 
y mejorar los logros”.
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El influjo positivo de la evaluación en el alumno 
depende en buena parte de:

- La frecuencia de la evaluación
- El conocimiento a tiempo de los resultados
- La calidad de la corrección
- La información que reciba

D) Clarificar los objetivos, reformularlos o 
cambiarlos si es necesario a partir de los resulta-
dos obtenidos en la evaluación. En definitiva, los 
objetivos reales son los que se evalúan de hecho.

La valoración de los resultados contribuye 
también a detectar y clarificar problemas meto-
dológicos o de incongruencia entre lo que deci-
mos que queremos y lo que de hecho hacemos 
y conseguimos. La condición para que la evalua-
ción pueda cumplir esta función regulativa es 

que no la convirtamos en una actividad rutina-
ria sino reflexiva.

E) La evaluación, por último, proporciona 
datos que facilitan la investigación educativa, 
sugiere áreas de investigación, etcétera.

Juana Tirado Saucedo forma parte del Departamen-
to de Investigación y Acciones Escolares y es tutora 
del diplomado en línea: Plan de vida y carrera en las 
preparatorias de Multiversidad Latinoamericana del 
Sistema Educativo Valladolid.





“El éxito de una metodología de enseñanza y de los resultados 
obtenidos por el alumnado se fundamenta, no tanto en la manera 
como se dan a conocer los nuevos conocimientos, sino en la 
evaluación, entendida como conjunto de actividades que posibilitan 
identificar errores, comprender sus causas y tomar decisiones para 
superarlas”. (philippe perrenoud 2007)

E n la práctica docente, el pro-
fesor, al enfrentarse a la ta-
rea de realizar secuencias di-
dácticas, tiende a separar las 

actividades dedicadas a la enseñan-
za y al aprendizaje, con las orienta-
das a la evaluación. Los esfuerzos se 
encaminan a la identificación de los 
contenidos, a la organización y dosi-
ficación del tiempo, a la selección de 
los ejercicios y a la correspondencia 
que guardan estos elementos con 
el contenido seleccionado. Una vez 
terminado lo anterior, y no antes, 
se busca entre un cúmulo de herra-
mientas de evaluación, aquellas que 
ofrezcan mayor confiabilidad.
 Cuando la enseñanza centra 
los esfuerzos, la evaluación deja 
de lado las dificultades que pre-
sentan los alumnos al momento 
de afrontar la tarea de aprendizaje 
e ignora, cuando no castiga, los 
errores del estudiante, pero se ol-
vida de sus orígenes y de aquellas 
acciones que se pueden corregir. 
La misma suerte corren las per-
cepciones que el estudiante tie-
ne acerca de lo que vale la pena 
aprender, de la forma en la que se 
motiva para hacerlo, de la percep-
ción que tiene acerca de la orga-
nización de su conocimiento y de 
los momentos más propicios para 
utilizarlo. 
 En este punto, vale la pena 
preguntarse si desde la escue-
la ¿es posible evaluar, en forma 
eficaz, contenidos (declarativos, 
procedimentales y actitudinales) 
y al mismo tiempo fomentar las 
competencias que los planes de 
estudio promueven? de acuer-
do con philippe perrenoud (2007) 

sólo se puede hacer lo anterior si 
los profesores y las instituciones, 
transforman considerablemente 
su relación con el saber y con las 
formas de evaluar ese saber. 

LAS CATEGORÍAS DEL
CONOCIMIENTO

de acuerdo con Carles Monereo 
(2011), el contenido de aprendiza-
je escolar, o saberes, se organiza 
en tres tipos:

Conceptual.
Este tipo de conocimiento es nece-
sario en cualquier disciplina, y por 
lo tanto, ha sido privilegiado en los 
contextos escolares, especialmen-
te, porque sus dos herramientas 
principales, la memorización y la au-
tomatización, ofrecen rapidez y alta 
eficacia en la ejecución de técnicas 
o tareas rutinarias. Además, ayuda 
a elevar la precisión, reduce el error, 
supone eficacia en la aplicación de 
tareas simultáneas. Este tipo de 
conocimiento se relaciona con los 
hechos, los conceptos y los princi-
pios. pide a los alumnos plantearse 
y preguntarse: ¿qué es? ¿Cómo es? 
¿Cuáles son sus características más 
significativas? ¿Cuándo ocurrió? 
¿dónde ocurrió? ¿Cuánto tiempo 
duró? ¿A qué se debe que haya 
ocurrido o se haya comportado así? 
¿En qué se parece a? ¿qué diferen-
cias tiene con?

Procedimental. 
Se relaciona con los componentes 
prácticos del saber o, dicho de 
otra manera, con el conjunto de 
acciones ordenadas que un alum-

no debe llevar a cabo (debe “sa-
ber hacer”) para alcanzar una meta 
determinada. Son ejemplos de co-
nocimiento procedimental: saber 
sumar fracciones, elaborar un re-
sumen o ensayo, elaborar mapas 
conceptuales, calcular el empuje 
que experimentará un cuerpo su-
mergido en el agua, hacer ejerci-
cios gimnásticos. de acuerdo con 
valls (1993), este conocimiento se 
divide en cuatro etapas:

1.  La apropiación de datos 
relevantes respecto a la ta-
rea y sus condiciones. Esta es 
una etapa donde se resalta el 
conocimiento de tipo declara-
tivo, sin ser todavía de ejecu-
ción. Se centra en proporcio-
nar al aprendiz la información 
o conocimiento factual relacio-
nado con el procedimiento en 
general y las tareas puntuales 
que se van a desarrollar, así 
como explicar las propiedades 
y condiciones para su realiza-
ción y las reglas generales de 
aplicación. 
2. La actuación o ejecución. 
Es el inicio del procedimiento, 
donde el aprendiz requiere de 
mayor retroalimentación. ter-
mina con la fijación compren-
siva del procedimiento.
 3. La automatización. Es el 
producto de la ejecución conti-
nuada en situaciones pertinen-
tes. Una persona que ha au-
tomatizado un procedimiento 
muestra facilidad, ajuste, uni-
cidad y ritmo continuo cuando 
lo ejecuta. 
4. El perfeccionamiento. domi-
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nio experto del procedimiento. 

 tradicionalmente, la escuela no dedica 
el mismo tiempo a las etapas tres y cuatro, 
que a las primeras dos. Se sacrifica la mul-
tiplicación de situaciones de interacción 
por la interpretación de manuales de pro-
cedimiento y la memorización de reglas 
de acción.                      

Actitudinal.
relativo a los valores relacionados con un tipo 
de conducta (honestidad, responsabilidad) 
que se justifica por una serie de proyectos o 
finalidades (libertad, paz, igualdad), a las ac-
titudes que son predisposiciones en relación 
a un objeto, situación, hecho, persona o idea 
(actitud participativa, de iniciativa, de encon-
trar un consenso) y por último, a las normas, 
entendidas como prescripciones para actuar 
de una determinada manera en situaciones 
específicas (respetar el silencio de una iglesia, 
hablar de usted a las personas mayores).
 Es de suponer que cada uno de los tres 
tipos de contenido curricular tiene implicacio-
nes específicas en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje y requieren de un proceder 
didáctico específico y diferenciado. Los con-
tenidos de tipo declarativo presentan un tipo 
de demanda distinto a los procedimentales 
o actitudinales y esta demanda de habilida-
des cognitivas, motoras o de percepción, re-
presenta un indicador, una pista que ayuda a 

determinar no sólo la selección de estrategias 
educativas. Cuando el profesor hace explíci-
tos los propósitos o motivos que justifican la 
utilización de determinadas formas de pro-
ceder ante una demanda, los alumnos eligen 
una ruta de acción a partir de los indicios que 
recibe, y llevan a cabo una transposición ana-
lógica a partir de situaciones familiares. 
 No obstante, perrenoud (2007) menciona 
que este ajuste didáctico de contenidos cu-
rriculares no es suficiente, si lo que se quiere 
es desarrollar competencias. de acuerdo con 
el autor, la identificación de los saberes, su 
manejo didáctico diferenciado y su posterior 
integración en situaciones desarrolladas por 
el maestro, no favorecen el trabajo por com-
petencias. 

CONSIDERACIONES EN LA 
EVALUACIÓN DE SABERES CON 
BASE EN EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS

Según perrenoud (2007), el enfoque por com-
petencias lleva a hacer menos cosas, a dedi-
carse a una pequeña cantidad de situaciones 
que produzcan aprendizajes y giren en torno 
a saberes relevantes, los cuales no adquieren 
importancia por su simple adición, sino por su 
ordenación, su correlación y su fusión en un 
todo armonizado que se orienta al logro de 
una acción eficaz. para evaluar estas compe-
tencias, se requiere de la observación de la 
acción en tareas diversificadas y complejas.
 Lo anterior obliga a tomar tres medidas 
que impactan notablemente en la organiza-
ción escolar: limitar en forma significativa la 
cantidad de los conocimientos considerados 
en un curso, generar actividades de apren-
dizaje con base en situaciones problema e 
integrar la evaluación durante el proceso de 
aprendizaje. 
 Es importante considerar que limitar la 
cantidad de conocimientos en los programas 
escolares no sólo requiere de un ejercicio cui-
dadoso de selección de los saberes, sino que 
implica la renuncia, por parte del docente, de 
la impartición del conocimiento básico a los 
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estudiantes. Es preciso tratar a los saberes 
como recursos susceptibles de ser removi-
dos para la resolución de un problema, con 
lo que se establece una nueva relación con 
el conocimiento. de esta forma, la tarea do-
cente se modifica notablemente al pasar de la 
exposición de saberes, presentados a través 
de actividades o ejercicios ordenados lógica 
y temporalmente, a la organización con base 
en situaciones que obligan al alumno a bus-
car los saberes, a identificar los recursos y a 
buscar y adquirir el conocimiento para su so-
lución. de acuerdo con Meirieu (1996), citado 
por Monereo (2011), se trata de “aprender a 
hacer lo que no se sabe hacer, haciéndolo”.
 Una didáctica basada en situaciones pro-
blemáticas requiere de un tipo de evaluación 
diferente y de una evaluación integrada. Las 
reformas educativas, basadas en el enfoque 
por competencias e impulsadas por el Estado 
desde la educación básica hasta la media su-
perior, se ven frenadas por unos procesos de 
evaluación que caminan en sentido contrario. 
La evaluación individualizada de resultados 
numéricos, en donde el alumno se enfrenta a 
la resolución de reactivos estandarizados de 
respuesta múltiple, no ayuda a la estabilidad 
del enfoque y deja en el imaginario colectivo 
la sensación de que evaluar por competencias 
consiste en perfeccionar la construcción de 
preguntas y presentar una mayor variación de 
opciones de respuesta. 
 perrenoud (1997) asegura que si el enfo-
que por competencias no transforma los pro-
cedimientos de evaluación tiene pocas opor-
tunidades de prosperar. Expresada de esta 
forma, la evaluación de saberes debe ocurrir 
al interior de los procesos de aprendizaje y 
adentrarse en las explicaciones e incluso en 
las interacciones generadas por el obstácu-
lo y el error. Este tipo de evaluación exige al 
maestro la renuncia a la elaboración de exá-
menes estandarizados y a la evaluación como 
método de presión. En cambio, propone va-
lorar la interacción colectiva y evita la medi-
ción individual. Además, ayuda a los alumnos 
en la evaluación de sus propias competencias 
y a establecer lazos interdisciplinarios, trans-

versales, con los demás docentes. 
 Una evaluación auténtica de los saberes, 
dentro del desarrollo de competencias, será 
posible si se tienen las herramientas para 
calibrar el nivel y las características de inter-
vención de los estudiantes, su ingenio e in-
vención en el desarrollo de una situación, la 
forma cómo valora los procesos, su forma de 
pensar y de percibir la realidad. Si el docente 
es capaz de registrar la complejidad de este 
proceso, su evaluación será exitosa.

Marcos Hernández Valenzuela tiene una 
maestría en Educación por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, campus Sonora Norte. 
Actualmente está a cargo del departamento 
de Incorporación y Revalidación de Estudios 
en la Universidad de Sonora.
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Literatura 
infantil, 
la mejor 
terapia

Aunque la vida real está muy lejos de 
parecerse a los cuentos de hadas,  son una 
herramienta muy útil para elevar la confianza 
de los niños y superar momentos difíciles.

Milly cohen
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En los cuentos de hadas los problemas de la vida 
se solucionan a través de la magia. Las dificultades se 
terminan gracias a los genios que salen de una botella, de 
los hechizos que se conjuran en un sótano oscuro. Cuando 
todo marcha mal, y parece que el mundo se cae en pedazos, 
aparece una simpática hada madrina que nos regala el 
vestido más hermoso del mundo hecho justo a nuestra 
medida y nos lleva al baile en una hermosa carroza. 
Cuando una mujer buena y hermosa ha muerto por culpa 
de una manzana envenenada, resulta que, gracias a un 
hechizo, aquella manzana no mataba, y un beso de amor 
es suficiente para despertar a la princesa.

La literatura infantil nos permite sumergirnos 
en mundos ficiticios habitados por duendes y hadas 
madrinas, conejos con prisa, elefantes voladores, flores 
que cantan y nubes que bailan. Universos de ensueño en 
donde los buenos siempre ganan, donde los protagonistas 
son bellos y los malos están destinados a ser devorados 
por un cocodrilo, fulminados por el fuego de un dragón o 
aniquilados por siete enanos simpáticos y trabajadores. 

Pero la realidad que viven muchos, adultos y niños 
carece de fantasía. Al final de su vida, una de cada dos 
personas habrá padecido un hecho traumático o un 
acto de violencia y una de cuatro se habrá enfrentado a 
acontecimientos que lo dejan “desmantelado”. 1 Los seres 
humanos nos enfrentamos a la muerte, a la pérdida, a la 
enfermedad, al hambre y al desempleo. A las guerras 
y a la agresión. Al abuso infantil. A la explotación 
femenina. A la discriminación y la injusticia.  

La buena noticia es que al parecer sólo una de 
cada diez personas no conseguirá liberarse de su 
trauma, lo que significa que las nueve restantes 
superarán los momentos difíciles y seguirán 
aprendiendo y disfrutando en esta gran aventura 
que se llama vida. Pero esto no podrá ocurrir con 
polvos ni adversos o atraviesan algún desafío en 
su vida.

Cuentos que los hagan soñar, divertirse, 
volar alto y que les permitan identificarse como 
seres fuertes, únicos, con habilidades. Estos 
serán sus espadas, sus escudos, el polvo mágico 
que transforme las penurias en aprendizajes 
de vida. Cuentos que actúen como estrategia 
efectiva para luchar contra la desdicha y 
permitan arrancarle placer a la vida, aun 
cuando aparezca gris y dolorosa. Los cuentos 
infantiles son un excelente recurso para este 
objetivo. Cuando los usamos creamos un 
escenario apto para la recuperación porque, 
cómo dice Kant, la felicidad no tiene sus brotes 
en la razón, sino en la imaginación. 

“Al final de su 
vida, una de cada 

dos personas 
habrá padecido 

un acontecimiento 
traumático o un 

acto de violencia”

1_ Cyrulnik, B. (2003). El murmullo de los fantasmas. 
Gedisa: Barcelona,p. 233.
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“Leer un cuento 
es un premio, un 
regalo, una promesa 
de felicidad, una 
invitación a la 
intimidad, a la 
emoción y el
secreto”
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Los cuentos son un instrumento 
que les permite aprender a 
través del dolor ajeno, el de los 
personajes, sin que les afecte 
en carne propia. El relato posee 
efectos curativos, protege como 
si fuera una coraza.

Contar para 

ser feliz 

  Así como el cariño es básico en 
las estrategias de resiliencia, el 
cuento infantil funciona como un 
elemento potente de protección 
y cuidado en el entorno del niño. 
Los cuentos no se leen con prisa, 
ni enojados o enfermos. Se leen 
en el entorno adecuado. Las 
lecturas de un cuento son un 
premio, un regalo, una promesa 
de felicidad, una invitación a 
la intimidad, a la emoción y el 
secreto. Su mero anuncio es ya un 
placer en sí mismo, 2 como cuando 
disfrutamos el olor a chocolate 
antes de comer el pastel. El niño 
entiende que junto al “había 
una vez” habrá cercanía física, 
quizá hasta caricias, se creará 
un espacio libre de violencia, de 
agresión, de maltrato y dolor. 

Además, está el factor de 
la voz. La intención de nuestro 
tono, la calidez, la intensidad, 
la forma en que trasmite el 
sentimiento o la carga emocional 
de la narración, ese canto que 
acompaña un buen relato, hará 
a su vez de factor protector. Un 
niño recordará aquella voz que no 
castiga, sino que acaricia. En un 
experimento se propuso contar 
el mismo cuento de piratas a dos 
grupos de niños. Al primero se 
le contó con una voz imparcial, 
monótona y fría, al otro, con un 
discurso cargado de emoción. 
Después de un tiempo fue el 

segundo grupo el que recordó la 
mayor parte del cuento. 3 El cuento 
no es sólo afecto y cercanía, sino 
también un acontecimiento que 
deja huella.

De acuerdo a Henderson,  
4 los niños necesitan que la 
gente confíe en ellos. Que les 
pongan límites y apoyen su 
independencia. De esta manera se 
sentirán queridos, se respetarán 
a sí mismos y se sentirán felices 
cuando hacen algo bueno por 
los demás. También estarán 
dispuestos a responsabilizarse 
por sus actos con la esperanza 
de que todo saldrá bien. Podrán 
hablar sobre aquello que temen, 
buscarán resolver sus problemas 
y serán capaces de encontrar 
quién los ayude. Serán niños 
con iniciativa, niños resilientes, 
capaces de descubrir que tienen 
el poder de seguir adelante, que 
valen y son fuertes, que tienen 
el potencial de echar a andar sus 
habilidades, y están dispuestos a 
intentarlo de nuevo. Y los cuentos 
pueden ser los mejores aliados en 
este viaje.

Los personajes son fuente 
de inspiración para el niño por 
eso hay que saber seleccionar el 
cuento. Frente a las situaciones 
que deterioran la imagen 
del niño y su autoestima no 
se sentirán inspirados, por 
ejemplo, por un guapo príncipe 
que gana la batalla o un súper 
héroe que vuela por los aires 
porque reflejará lo lejos que está 
de llegar a parecerse a ellos. 
En esta tarea se debe incluir a 
padres de familia, a docentes 
y a todos aquellos adultos que 
convivan con el niño. El objetivo 
es crear, entre todos, espacios 
fértiles para la generación de 
habilidades de comunicación, 
empatía y competencia, 
elementos necesarios para 

resolver los problemas. Cuando 
le pedimos al niño que participe 
en la narración,  este sabrá que 
su opinión es importante y, como 
es consciente de que está en un 
espacio lúdico en el que no hay 
competencia ni calificaciones, 
se sentirá libre de usar su 
imaginación y creatividad para 
cambiar el final del cuento, el 
título del mismo, aconsejar al 
personaje una actuación distinta 
o simplemente dar su opinión, 
elementos que reforzarán su 
confianza. Si somos capaces de 
ahondar en otras posibilidades 
del cuento, por ejemplo, de 
motivar al niño a que escriba 
su propia narración, o sugerirle 
que comparta una historia, el 
niño tendrá más herramientas 
para enfrentar los problemas de 
la vida, ya que está comprobado 
que cualquier sufrimiento se 
tolera mejor si se convierte en 
un relato. 5  

Ana Frank escribió que las 
personas libres jamás podrían 
concebir lo que los 
libros significan para 
quienes viven encerrados.  
6 Yo los invito a acompañar al 
niño en este viaje, brindándole 
nuestra amistad, confianza, 
afecto, humor y la esperanza de un 
mejor mañana con un libro como 
aliado.

Milly Cohen es doctora en 
educación, promotora de lectura, 
profesora universitaria y autora de 
títulos como La jeringa que no era 
feliz, La dona que quería ser churro 
y La víbora que tenía comezón.
millyask@gmail.com

2_ Cyrulnik, B. (2003). El murmullo de los 
fantasmas. Gedisa: Barcelona, p. 68.
3_ En Cyrulnik (2003). El murmullo de los 
fantasmas. Gedisa: Barcelona
4_ Henderson G. (2006). la resiliencia en el 
mundo de hoy. Gedisa: Barcelona
5: Cyrulnik, Boris. diario de ana frank, 2007, 
Berbera Editores.
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LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS SE 
METEN AL AULA
LAS tIC OfrECEN UN SINfíN dE pOSIbILIdAdES y 
rECUrSOS pArA LA ENSEñANzA. SIN EMbArgO, 
pArA SACArLE EL MáxIMO prOvEChO A EStAS 
hErrAMIENtAS ES NECESArIO dISEñAr EStrAtEgIAS 
y EStAbLECEr ObjEtIvOS EdUCAtIvOS.

La presencia de las tIC (tecnologías 
de la información y la comunicación) 
en nuestra vida cotidiana es cada vez 
mayor. A pesar de que su influencia 

está presente en la sociedad y en los medios 
de comunicación, no sucede lo mismo en el 
ámbito educativo, tal vez porque los docen-
tes se resisten a incorporarlas al aula. quién 
no recuerda a más de un maestro satanizan-
do e impidiendo el uso de la calculadora, 
los teléfonos celulares, la computadora por-
tátil, y, últimamente, las redes sociales. En 
lugar de aprovechar las posibilidades que 
ofrecen para desarrollar competencias en la 
búsqueda, procesamiento, interpretación y 
aplicación de la información, estos la deses-
timan.
 Los cambios traen consigo resisten-
cias. El paso del paradigma de la ense-
ñanza al paradigma del aprendizaje no 
ha sido, ni será, cuestión fácil. Los cam-
bios curriculares y el cambio en el rol del 
docente y el estudiante conllevan siem-
pre “mimetismos”, pues es común que el 
docente se apropie del nuevo discurso, 
pero que no se vea reflejado en el aula. 
En una encuesta realizada a 33 profeso-
res (Cruz, 2013), se les cuestionó sobre 
la frecuencia con la que utilizan las tIC 
en el aula como herramientas didácticas. 
Las respuestas fueron: A veces, 39.39%; 
Normalmente, 30.30%; Casi siempre 

18.18%; Siempre 12.12%. de estos datos 
se puede inferir que la totalidad confie-
sa haber usado las tIC en el aula en más 
de una ocasión. Sin embargo, cuando se 
les pidió que detallaran la forma cómo 
las utilizaban, la mayoría contestó que la 
usaban para la búsqueda de información, 
lo que nos lleva a pensar que no se les 
saca todo el provecho. Los encuestados 
mencionaron que para evitar el “copia y 
pega” no aceptaban trabajos impresos, 
sino manuscritos y ponían mayor énfa-
sis en la caligrafía que en el desarrollo 
de habilidades para la investigación y el 
análisis.
 Lo anterior demuestra que usamos las 
nuevas herramientas bajo el modelo tra-
dicional. Esto resulta más evidente cuan-
do, al cuestionarlos sobre qué herramien-
tas tecnológicas utilizan en el aula durante 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
el 93% afirma usar el proyector y el 75% 
una computadora portátil. Las nuevas tec-
nologías facilitan el trabajo del docente, 
pero se utilizan para reproducir la clase 
magistral de manera unidireccional y no 
promueven la interacción. Se sustituye la 
pizarra por la pantalla, pero las estrategias 
siguen siendo las mismas.
 Mason (1998) señala que no se han 
inventado metodologías acordes con los 
tiempos, ya que la utilización de las tIC abre 
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“LAS tECNOLOgíAS 
dIgItALES AyUdAN 
EN LA COMprENSIÓN 
dE LAS CIENCIAS 
ExpErIMENtALES 
y EN ESpECIAL dE 
LA qUíMICA, pOr 
LA COMpLEjIdAd y 
AbStrACCIÓN dE 
SUS CONCEptOS”
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nuevas perspectivas respecto a una mejor 
enseñanza. En definitiva, llevamos a cabo 
las mismas tácticas que utilizamos en la en-
señanza presencial y no las adaptamos a las 
posibilidades virtuales.   
 El uso de las tIC per se no garantiza 
el éxito de un proceso de aprendizaje, 
ni mayor compromiso de parte del estu-
diante. Webb (2005, citado por pintó) es 
muy claro al señalar:
 de la misma manera que un juguete 
no garantiza un buen juego, el uso de 
nuevas tecnologías no avala una mejor 
enseñanza. tampoco lo supone cual-
quier otro recurso didáctico; hay que 
tener presentes muchas más variables 
si pretendemos introducir innovacio-
nes para optimizar el aprendizaje de los 
alumnos.
 Una de esas variables son los docen-

tes y las estrategias, técnicas y activida-
des que diseñan. Es importante saber 
elegir las herramientas digitales que se 
usan, con el objetivo de potenciar la in-
teracción y garantizar el aprendizaje.

El uso de las redes sociales en 
la educación

El uso de las redes sociales en los jóve-
nes es cada vez mayor. Se trata de un 
campo en el que la escuela ha llegado 
tarde a su incorporación. Karklins (2013) 
señala: “La cuestión no es si las escue-
las y los sistemas escolares se conecta-
rán con estas tecnologías móviles, sino 
cuándo y cómo lo harán”.

 Uno de los objetivos de la implementa-

“LOS 
dOCENtES SE 

rESIStEN A 
INCOrpOrAr 
LAS NUEvAS 

tECNOLOgíAS 
AL AULA”

LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS SE 

METEN AL AULA
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ción de este taller es precisamente la de propi-
ciar la reflexión sobre el uso de la plataforma 
de facebook como medio alternativo para el 
proceso educativo, por ser la red más utilizada 
por los jóvenes. Según la Asociación Mexicana 
de Internet (AMIpCI, 2013), 9 de cada 10 inter-
nautas mexicanos usan las redes sociales, con 
facebook a la cabeza. Mansilla (2013) afirma 
que los estudiantes argentinos prefieren usar 
facebook como medio de comunicación por-
que pueden acceder a su cuenta desde un te-
léfono móvil en cualquier momento y lugar.
reflexionar sobre las ventajas y desventa-
jas del uso de las redes sociales en el aula 
es importante y necesario. de haro (2010) 
propone el uso de este tipo de redes (twit-
ter, tuenti, MySpace o facebook) para fo-
mentar el debate y la comunicación en la 
formación de adultos. Sin embargo, el au-
tor considera que este tipo de redes tienen 
el inconveniente del “ruido” que se genera 
a su alrededor producto de la libre circula-
ción de mensajes. por ello, plantea el uso 
de redes cerradas como: Ning, grou.ps, 
grouply, Socialgo, Microblogging, Shou-
tem, Edmodo y twiducate que ofrecen un 
lugar seguro para compartir contenidos y 
aplicaciones con estudiantes menores de 
edad. 
 Aun cuando coincidimos con la pro-
puesta de de haro (2010), consideramos 
que en México también se debe fomentar 
el uso de las redes sociales en la educación 
Media y Superior. 
 Sin embargo, antes de incorporar estas 
herramientas es importante crear grupos 
de trabajo con los docentes de la institu-
ción y definir, a la hora de crear el grupo en 
facebook, temas como el nombre y el tipo 
de privacidad (abierto, cerrado o secreto) 
que se usará. Una recomendación. para 
este tipo de grupos sugerimos hacer válida 
la opción de “Secreto” para que únicamen-
te los integrantes del grupo puedan ver el 
contenido que se publica. Si se considera 
adecuado, puede personalizarse la página 
con una portada alusiva al tema.
 Con anterioridad señalábamos la im-
portancia de contar con un proyecto peda-
gógico y un modelo didáctico que permita 
organizar el proceso de aprendizaje a tra-
vés de actividades que posibiliten el traba-

jo autónomo y colaborativo.  Webb (2005, 
citado por pintó) afirma:
 El mejor rendimiento se consigue cuan-
do se utiliza una tIC que ha estado muy 
experimentada por el profesor, y cuando 
se utilizan de manera planificada, estructu-
rada e integrada en las actividades curricu-
lares, no de forma esporádica y descontex-
tualizada.
 de ahí, la importancia de formar grupos 
de trabajo con docentes interesados en ha-
cer uso de estas herramientas digitales. 

Las TIC en la enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias

Si para el aprendizaje de las ciencias ex-
perimentales, como la química, la física y 
la biología, es necesario que el estudiante 
prediga, observe y explique las causas y los 
efectos de los fenómenos que suceden en 
la naturaleza; desde la enseñanza, el do-
cente debe diseñar secuencias bajo un mo-
delo didáctico determinado, el cual debe 
estar explicitado en el diseño curricular de 
su institución. Esto ayudará a los estudian-
tes a explicar la causa-efecto de estos fenó-
menos, algo nada fácil para un estudiante.
 Según johnstonne (1982), para com-
prender los fenómenos químicos necesi-
tamos implicar tres niveles de represen-
tación: macroscópico, submicroscópico y 
simbólico.
 Aquí radica la importancia del uso de 
las tecnologías digitales en la comprensión 
de las ciencias experimentales y en espe-
cial de la química, por la complejidad y abs-
tracción de sus conceptos. 
 Las tIC, por su diversidad y dinamis-
mo, pueden utilizarse para facilitar la com-
prensión de un fenómeno, pero para ello 
debemos elaborar estrategias, diseñar 
técnicas y llevar a cabo actividades que 
ayuden a conseguir este propósito.

Javier Cruz Guardado cuenta con estudios de 
doctorado en Ciencias de la Educación en el 
Centro Universitario de Tijuana y es doctor 
en Pedagogía en el Centro de Investigación e 
Innovación Educativa del Noroeste.
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ENTENDER 
MEMORIZAR 
Y APRENDER

La memoria es eL 
diario que cargamos 
siempre con nosotros, 
escribió aLguna vez 
oscar WiLde. además, 
es un eLemento 
centraL en eL proceso 
de aprendizaje y uno 
de Los misterios más 
fascinantes de La 
ciencia.

En los últimos años se ha investigado mu-
cho acerca de cómo el cerebro almacena 
la información, la codifica y la recupera, 
funciones en las que la memoria desem-

peña un rol protagónico.
 La ciencia considera que existen tres nive-
les de memoria: la sensorial, la memoria a corto 
plazo y la memoria a largo plazo.
 La memoria sensorial propicia, en un breve 
espacio de tiempo, el almacenamiento de in-
formación captada por los sentidos. Por lo que 
este nivel de memoria es capaz de recoger una 
elevada concentración de información que se 
pierde en cuestión de segundos.  
 Sólo aquellos datos en los que ponemos una 
concentración máxima se mantienen en la me-
moria sensorial por mayor espacio de tiempo. A 

partir de ahí, comienza un proceso de reconoci-
miento de patrones, propiedades o característi-
cas, así como la identificación externa de estímu-
los, objetos, procesos y fenómenos.
 Cuando ocurre este reconocimiento de los 
patrones externos se establece una relación con 
las experiencias vividas y los conocimientos pre-
vios. Instalados en este nivel, el siguiente paso 
consiste en la percepción y representación del 
objeto, lo que nos lleva a la siguiente categoría.
La memoria a corto plazo nos asegura estar 
conscientes de los datos recibido s. En este la 
memoria retiene alrededor de un 10 por ciento 
de esta información durante sólo unos minu-
tos. Cuando vemos un número telefónico, por 
ejemplo, generalmente lo recordamos sólo el 
tiempo necesario para marcarlo. Una vez que lo 
hicimos, debemos volver a observarlo si necesi-
tamos marcarlo de nuevo.  
 Para pasar de la memoria a corto plazo a la 
de largo plazo se requiere nuevamente concen-
trar la atención, hacer ejercicios de repetición, 
procesar y estudiar a fondo la información.
 Los científicos han demostrado que cuando 
seleccionamos una información para almace-
narla en la memoria a largo plazo, luego de su 
repetición, procesamiento o estudio, el encéfalo 
la almacena en asociación con recuerdos simila-
res. Una vez que se ha procesado en la memoria 
a largo plazo, se plantea que podemos definir el 
concepto del objeto, proceso o fenómeno al que 
nos enfrentamos, o sea, pasar de sus patrones 
externos, a penetrar su esencia y determinar el 
sistema de relaciones que este puede estable-
cer.
Por su parte, la memoria a largo plazo tiene ca-
pacidad ilimitada y el almacenamiento puede 
ser permanente.
 La recuperación de la información alma-
cenada en la memoria a largo plazo es uno de 
los temas que más intrigan a la ciencia. En este 
momento sabemos que se queda guardada de 
manera permanente en el encéfalo, pero no sa-
bemos exactamente cómo recuperarla.
 Cuando la ciencia lo descubra cambiará la 
vida de las personas. En el ámbito académico 
facilitará la labor de los estudiantes, quienes 
se verán obligados a aprender nuevas vías para 
realizar un almacenamiento efectivo del conoci-
miento.

Bernardo Trimiño Quiala
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 Para que esto se produzca es necesario que 
se reconozca, en primer lugar, que cualquier tipo 
de memoria es parte de un complejo sistema de 
procesamiento y análisis de la información que 
involucra a todos sus niveles.
 En segundo lugar, deben saber que su apren-
dizaje vincula estos niveles de la memoria con 
los cuatro niveles del conocimiento, que son:
Sensación: primer contacto con los objetos y 
fenómenos mediante los órganos de los sen-
tidos.
Percepción: reflejan el objeto o fenómeno en su 
conjunto.
Representación: imagen mental de los objetos 
y fenómenos.
Concepto: generalizaciones de la esencia de los 
objetos y fenómenos. 
 Por último, deben ser conscientes del im-
portante papel que juega la concentración y el 
estudio a conciencia para que la información 
recibida se quede en su cerebro durante un pe-
riodo largo de tiempo.
 De la memoria sensorial a la memoria a largo 
plazo
 Existe una serie de procedimientos didác-
ticos que ayudan a la transición entre los dis-
tintos tipos de memoria. Este proceso tiene 
como referente la relación existente entre los 
niveles de la memoria y los niveles del conoci-
miento planteados con anterioridad, los cuales 
pueden ser desarrollados por los estudiantes 
como parte del proceso de enseñanza–apren-
dizaje.

Estos procedimientos son:
1.- Observa, escucha y concentra la atención. 

Oriente la visualización de diferentes ob-
jetos o procesos para que los estudiantes 
creen imágenes mentales. También pueden 
realizar la observación de láminas, películas, 
videos, la naturaleza. Es importante que es-
cuchen relatos, historias, cuentos y música e 
interpreten su signficado.

2.- Identifica y ejemplifica el objeto de estudio. 
Desarrollar actividades para que los estu-
diantes planteen las características de los 
objetos, procesos o fenómenos observados, 
que los ejemplifiquen y clasifiquen.

3.- Compara el objeto de estudio. Propiciar que 
los estudiantes planteen criterios de compa-
ración, analicen las semejanzas, diferencias y 
lleguen a conclusiones de lo estudiado.

4.- Plantea hipótesis. Realizar problemas para 
que los estudiantes operen con números 
y patrones abstractos, que analicen datos, 
descifren códigos, listen y organicen núme-

ros, hagan gráficos, calculen probabilidades, 
hagan asociaciones y predicciones. 

5.- Elabora conceptos básicos. Diagnosticar los 
conocimientos antecedentes o preconcep-
tos presentes en los estudiantes, para que 
determinen las características esenciales 
que distinguen y determinan el objeto de 
definición, sinteticen ideas y enuncien, de 
forma sintética y precisa, la definición de los 
conceptos básicos.

6.- Relaciona conceptos. Permitir que los estu-
diantes elaboren resúmenes escritos, con-
feccionen mapas o pirámides conceptuales, 
realicen esquemas o dibujos, planteen pro-
blemas y experimentos. 

7.- Trabajo en equipo. Organice tareas en equi-
po, propicie el debate de ideas. El objetivo es 
que se establezcan metas en grupo y proyec-
tos conjuntos, que se realicen críticas cons-
tructivas y se favorezca la comunicación.

8.- Autoevaluación de los resultados. Desarro-
llar estrategias metacognitivas. Es impor-
tante pedir a los estudiantes que reflexionen 
sobre su aprendizaje, darle la oportunidad a 
que prioricen tareas, que tracen metas, que 
hagan un diario y relacionen el contenido 
con experiencias personales. Además, que 
expresen sus deseos, necesidades y respon-
dan con ética a dilemas hipotéticos y adop-
ten modos de actuación.

 Para dirigir estos procedimientos didácticos 
es necesario tener en cuenta las siguientes exi-
gencias:
•	 Diagnosticar	integralmente	la	preparación	del	
estudiante para enfrentar las exigencias del pro-
ceso de enseñanza–aprendizaje. Considerar nece-
sidades y potencialidades, así como su desarrollo 
intelectual y motivacional.
•	 Atender	las	diferencias	individuales	en	el	trán-
sito del nivel de desarrollo hacia el que se aspira. 
•	 Estructurar	el	proceso	de	enseñanza–apren-
dizaje a partir del protagonismo del estudiante 
en los distintos momentos de la actividad de 
aprendizaje, orientado hacia la búsqueda acti-

“La recuperación de la 
información almacenada 
en el cerebro es uno 
de los temas que más 
intrigan a la ciencia”
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“Los científicos 
distinguen tres 

niveles de memoria: la 
sensorial, la memoria 

a corto y la memoria a 
largo plazo”

va del contenido de enseñanza, para estimular 
el desarrollo de su pensamiento y su indepen-
dencia cognitiva. 
•	 Concebir	 un	 sistema	 de	 actividades	 para	
desarrollar acciones y operaciones  racionales 
del pensamiento que permitan el fortaleci-
miento de la memoria a largo plazo, formar 
conceptos y desarrollar procesos lógicos del 
pensamiento.
•	 Desarrollar	 formas	 de	 actividad	 y	 comuni-
cación que permitan favorecer una adecuada 
interacción de lo individual con lo colectivo en el 
proceso de aprendizaje.
•	 Vincular	el	 contenido	de	aprendizaje	con	 la	
práctica social y estimular la valoración por el es-
tudiante en el plano educativo, lo que favorece el 
desarrollo de valores y modos de actuación.
Cuando seamos capaces de profundizar en los 
conocimientos psíquicos relacionados con los 
procesos de la memoria y el aprendizaje, po-
dremos desarrollar una educación de calidad y 

seremos capaces de favorecer al desarrollo de 
la personalidad de los estudiantes y prepararlos 
para que construyan una sociedad mejor. 

Dr. Bernardo Trimiño Quiala es director del Centro de 
Estudios de la Calidad de la Educación en la Universidad de 
Ciencias Pedagógicas de Guantánamo, Cuba.
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¿Cómo identificar alumnos, tradicional-
mente catalogados con Necesidades 
educativas especiales asociadas a la 
discapacidad, sin etiquetarlos de ma-

nera negativa?
 Con el objetivo de modificar esta percep-
ción, los expertos han propuesto una serie de 
conceptos que intentan ser más constructi-
vos. Los términos “retrasado mental” o “sub-
normal” son claramente despectivos. Afortu-
nadamente, se ha evolucionado en el tema y 
se han instalado vocablos como el de “Alum-
no con necesidades educativas especiales” o 
“Personas con discapacidad”.
 Sin embargo, ninguno ha conseguido 
convencer ni a profesionales ni a investiga-
dores al cien por ciento. Por lo que las pro-
puestas siguen apareciendo y la confusión 
sigue reinando en este campo. Por ejemplo, 
el concepto de Necesidades educativas espe-
ciales se ha extendido hasta el punto de que 
cualquier alumno puede ser considerado así 
en algún momento de su vida escolar. Enton-
ces, ¿por qué hablar de necesidades especia-
les? ¿por qué no dejarlo simplemente en “ne-
cesidades”?
 La ciencia no puede avanzar sin un len-
guaje claro y compartido por toda su comuni-
dad, por ello, es de suma importancia aclarar 
primero los términos. Muchas investigacio-
nes muestran que detrás de estos conceptos 
se esconden etiquetas despectivas hacia los 
alumnos y sus familias (Jiménez y Vilá, 1999; 
Ainscow, 2001 y Echeita, 2006).
 El último intento de superar esta para-
doja lo protagonizaron Tony Booth y Meil 
Aiscow, autores de un libro que ha resultado 
un punto de inflexión en este tema: Index 
for Inclusion (publicado en 2002). Una de sus 
propuestas principales, y más debatidas, es la 
creación del término “Barreras para el apren-
dizaje y “Participación y recursos para supe-
rarlas”.

  Estas barreras y recursos se encuentran 
tanto en la cultura como en la organización 
y las prácticas de los centros educativos. Uno 
de los puntos fuertes del debate es que este 
concepto ha sido propuesto para sustituir el 
de “Alumno con necesidades educativas es-
peciales”. Aunque todavía está a debate, ha 
ganado partidarios tanto a nivel internacio-
nal (Echeita, 2006), como a nivel nacional. Un 
ejemplo muy significativo de esto último ha 
sido su aceptación, en septiembre de 2011, en 
la nueva normativa que rige la dirección de 
Educación Especial del Distrito Federal publi-
cada por la Secretaría de Educación Pública.
 Sin embargo, si lo ponemos todo en el 
“ambiente” (barreras y recursos), ¿no esta-
remos dejando de lado la importancia de la 
influencia de la persona? No olvidemos que 
es importante saber cómo los seres humanos 
se relacionan con el ambiente y reconocer 
desde qué paradigma se conceptualiza esta 
relación.
 Recordemos que en la historia de las cien-
cias de la educación y de la psicología del siglo 
XX hemos pasado de las posturas innatistas a 
las que son totalmente ambientalistas (con-
ductismo). Está claro que actualmente el cons-
tructivismo es un punto intermedio entre am-
biente y genética. 
 Pero, ¿de qué constructivismo hablamos? 
¿De aquel que forma parte de un paradigma, 
el que surge dentro de un modelo o una teo-
ría? 
 Según Khun (1975, 1982), un paradigma es 
aquello que comparte una comunidad cien-
tífica determinada: creencias, valores, méto-
dos, supuestos de partida. Y, según la nueva 
filosofía de la Ciencia (Vélaz de Medrano, 
1998), una teoría es un conjunto de principios 
que nos orientan en la práctica. Por último, el 
marco teórico es un conjunto de teorías que 
comparten un factor común.

La discriminación es el peor enemigo de 
la discapacidad. y esta comienza en las 
palabras. Las sociedades más justas e 
igualitarias son las que se ocupan de todos 
sus miembros sin importar su condición.
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 Con base en estas definicio-
nes, el constructivismo es un pa-
radigma porque hay un grupo de 
científicos (psicólogos, pedagogos, 
docentes) que trabajan desde un 
mismo supuesto de partida: los 
seres humanos construimos la 
realidad con base en nuestros co-
nocimientos e intereses.
 Sin embargo, como señala Coll 
(2004, p. 158): “Bajo el rótulo ge-
nérico del constructivismo encon-
tramos en la actualidad plantea-
mientos teóricos y propuestas de 
actuación muy distintos, cuando 
no abiertamente contradictorios”. 
Según este autor, el constructivis-
mo es un paradigma compuesto 
históricamente de los siguientes 
marcos teóricos:

• Constructivismo Cognitivo 
(Piaget, Ausubel, Bruner) que sitúa 
la construcción del conocimiento 
en la mente de cada individuo.

• Constructivismo Socioultural 
(Vygotsky), que sitúa la construc-
ción del conocimiento en las rela-
ciones sociales.

repensar la educación

Una mirada neutral a estos dos 
marcos teóricos hace ver la necesi-
dad de su complementación para 
explicar y mejorar la educación. 
La conjunción organizada y jerár-
quica de estos dos marcos es pre-
cisamente lo que se ha denomi-
nado  Concepción constructivista 
de la enseñanza y el aprendizaje 
(Coll, o.c.), defendida por autores 
como: Osborne (1990), Martín y 
Solé (1990), Bassedas (1991), Solé 
y Colomina (1996), Monereo y 
Solé (1996), Solé (1998), Bassedas 
(1998), Vélaz de Medrano (1998), 
entre otros. 

 Esta concepción retoma las 
mejores aportaciones de otros 
paradigmas de la psicología y de 
la educación como el humanismo 
(por ejemplo, con su concepto de 
Educación integral, asumido to-
talmente por el constructivismo). 
Además, está detrás de los currí-
culums de la mayoría de los siste-
mas educativos del mundo.
 Es innegable que el enfoque por 
competencias ha terminado por 
aceptar el camino del constructi-
vismo. Sucede por ejemplo en el en-
foque por competencias defendido 
por autores como Tobón y García 
Fraile (2006) en el campo de los di-
seños didácticos dentro de un pro-
yecto ético, y como Bisquerra (2009) 
en el campo de las competencias 
emocionales. 
 En conclusión, el marco teórico 
que sustenta esta investigación 
en el aspecto psicológico y educa-
tivo se resume en lo siguiente:

•	 Paradigma:	constructivismo.
•	 Marco	 teórico:	 la	 concepción	

constructivista de la enseñanza 
y el aprendizaje.

•	 Enfoque	por	competencias.
 Esta fundamentación se basa 

en la conjunción entre la ge-
nética y el ambiente, entre las 
personas y la sociedad que con-
forman dentro de lo que se ha 
denominado el enfoque sisté-
mico-ecológico (Rodrigo y Pala-
cios, 1998).

No existe la discapacidad, 
sino la dificultad

El concepto “Barreras para el apren-
dizaje y la participación y recursos 
para superarlas” es un avance, pero 
todavía no suficiente, ya que reco-
noce la importancia del ambiente, 
pero no de la persona.
 En este sentido, es positiva la 
propuesta incluida en la norma-
tiva de la Secretaría de Educación 
Especial del Distrito Federal. Pero 
¿no se debería plantear también 
la “utilidad” ética y práctica del 
concepto de “Personas con disca-
pacidad”? ¿Se debe tener alguna 
categoría general para denominar 
a estas personas? 
 Está claro que este concepto 
ya se ha instalado en toda la so-
ciedad, lo que hace muy difícil su 
cambio a corto y mediano plazo, 
pero, independientemente de 
esto, ¿ha sido útil?
 En los últimos años se ha pro-
ducido una sensibilización de la 
sociedad hacia este colectivo, el 
cual se ha plasmado en leyes que 
tratan de mejorar su inserción 
educativa, social y laboral. ¿Podría 
ser este un buen argumento para 
mantener este concepto? El pro-
blema es que, como demuestran 
muchas investigaciones, la situa-
ción educativa, social y laboral 
de estas personas es claramente 
peor que las de las personas sin 
discapacidad (Carrión, 2001; Mon-
tiel, 2002).
 Es cierto que tienen algunas 
ventajas sobre las personas “no 

“El concepto 
de necesidades 

educativas 
especiales se ha 
extendido hasta 

el punto de 
que cualquier 

alumno puede 
ser considerado 

así en algún 
momento de su 

escolaridad”
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discapacitadas” como plazas de 
parking reservadas o descuentos 
en servicios públicos. Sin embar-
go, en el uso del término radica el 
trasfondo del asunto ya que ha di-
vidido a la sociedad en dos grupos: 
el de las personas con y sin disca-
pacidad. La gente entiende que 
una persona que tiene lesionada 
alguna o varias de sus modalida-
des sensoriales o motrices es dis-
capacitada, mientras las personas 
que no tienen estas característi-
cas están capacitadas. 

Los problemas que conlleva esta 
división son multiples:

 1. El término “Persona con dis-
capacidad/Persona sin discapaci-
dad”, al igual que otros como Mujer-
Hombre, Blanco-Afroamericano, 
Indígena-No indígena, llevan a la 
sociedad a estereotipar estos gru-
pos negativamente. El estereotipo 
se basa en la idea de que todas las 
personas con una o varias modali-
dades sensoriales o motoras lesio-
nadas no están del todo capacita-
das para aprender y trabajar. Como 
ejemplo, un anuncio que salió en un 
programa de radio en enero de 2012 
en el estado de Puebla: “Se están 
ofreciendo fletes. Se busca de una 
persona con discapacidad pero muy 
fiable”. Este anuncio da a entender 
implícitamente que la mayoría de 
las personas con discapacidad no 
son trabajadores fiables y que, por 
ello, hay que aclarar que ésta en 
concreto sí lo es.
 2. El estereotipo de que las per-
sonas con discapacidad no están 
suficientemente capacitadas para 
vivir lleva a la sociedad a un senti-
miento de compasión por ellas, per-
mitiendo que algunas de estas per-
sonas vivan de la mendicidad con 
todo lo que esto supone de pérdida 
productiva para la sociedad.

 3. Las personas sin discapaci-
dad tienden a sobreproteger a las 
personas con discapacidad lo que 
conduce a una situación de falta de 
oportunidad de desarrollo de sus 
competencias.
 4. Algunos grupos rechazan ser 
etiquetados como discapacitados.

El problema radica en el 
lenguaje

Estos argumentos nos llevan a 
pensar en la necesidad no sólo 
de sustituir el término de “Alum-
no con necesidades educativas 
especiales”, sino de discutir el de 
“Discapacidad”. En el Programa 
Nacional de Fortalecimiento de la 
Educación Especial y de la Integra-
ción Educativa (2002, p. 24) se se-
ñalaba lo siguiente: “la ambigüe-
dad del concepto de Necesidades 
educativas especiales promovió 
que en ocasiones simplemente 
sustituyera al término de discapa-
cidad”.
 ¿Cuál es la solución entonces? 
Lo que se propone en esta investi-
gación es utilizar otro tipo de len-
guaje que cambie la perspectiva 
sobre el desarrollo de competen-
cias del alumno y sus dificultades 
de aprendizaje.
 En primer lugar, se defiende el 
uso del término “Alumno con difi-
cultades de aprendizaje” en lugar 
de “Alumno con necesidades edu-
cativas especiales” o “Personas o 
alumnos con discapacidad”.
 Las razones para volver a este 
término, ya defendido en el In-
forme Warnock (1974), son las si-
guientes:
 1. Todos los alumnos son sus-
ceptibles de tener dificultades de 
aprendizaje, por lo tanto, no es un 
concepto estigmatizador de una 
minoría dentro del grupo general 
de alumnado.

 

2. A este concepto, forzosamente, 
hay que añadirle una descripción 
tanto de las competencias del 
alumnado como de los apoyos 
que necesitan para desarrollarlas 
como la cultura, la organización, 
las prácticas del centro educa-
tivo y de la comunidad o barrio 
donde se desarrolla. De hecho, se 
aconseja usar términos realistas 
como “Alumno con dificultades de 
aprendizaje”. La cual está asociada 
a: desventaja económica, debili-
dad visual, sordera, trastornos del 
lenguaje, problemas familiares, 
depresión, metodología docente 
inadecuada.
 A esto hay que añadir la firme 
convicción de dejar de utilizar eu-
femismos que intentan esconder 
o evitar la gravedad de algunas 
situaciones por las que están 
atravesando los alumnos y sus 
familias. Por ello, aunque, efectiva-
mente, pueda resultar duro o sue-
ne mal, se propone añadir estas 
descripciones con el objetivo de 
ayudar en la prevención y superar 
estas dificultades.
 Para fundamentar la principal 
propuesta de esta investigación: el 
cambio de los conceptos de “Dis-
capacidad” y “Necesidades educa-

“El estereotipo 
de que las 
personas con 
discapacidad 
no están 
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tivas especiales” por el de “Alumno 
con dificultades de aprendizaje” 
y “Barreras para el aprendizaje y 
la participación y recursos para 
superarlas”, se ha realizado una 
investigación con el siguiente ob-
jetivo:

- Obtener evidencia empírica de 
que los conceptos: “Discapacidad” 
y “Necesidades educativas espe-
ciales” tienen una valoración mu-
cho más negativa en los alumnos 
de primaria que el término “Difi-
cultades de aprendizaje”.

Metodología de la 
investigación

Varios autores han definido el 
campo de la investigación evalua-
tiva, que hemos uitlizado en este 
estudio, como el espacio de las 
ciencias del ser humano donde 
las preocupaciones teóricas y tec-
nológicas se mezclan en distinto 
grado: la preocupación por el sa-
ber se une de alguna manera a la 
preocupación por actuar (Tejedor, 
1993). De este modo, la investi-
gación evaluativa se caracteriza 
no sólo por la inmediatez de su 
utilidad práctica, sino por ser un 
proceso que alberga en todas sus 
fases cuestiones de valor y decisio-
nes valorativas (Vélaz de Medrano 
y otros, 1995). 

La característica de la muestra es 
la siguiente:

•	Población:	 Alumnos/as	 de	 edu-
cación primaria en edad escolar.

•	Muestra:	 46	 Alumnos/as	 de	
quinto y sexto grado de primaria 
que comparten aula con alum-
nos con “Necesidades educati-
vas especiales”.

•	Edades	de	los	alumnos/as:	11	y	12	
años de edad.

•	Tipo	de	escuela:	Escuela	urbana,	

ubicada al sur de la ciudad de 
Puebla.

•	Sistema	 educativo	 al	 que	 per-
tenece la institución educativa: 
Sistema Federal.

•	Nivel	cultural	y	económico	de	las	
familias: Bajo.

El instrumento utilizado fue un 
sencillo cuestionario con pregun-
tas abiertas donde se preguntaba 
a cada alumno lo siguiente:

1. Escribe tres palabras que aso-
cias con Dificultades de Apren-
dizaje.

2. Escribe tres palabras que aso-
cias con Necesidades Educati-
vas Especiales.

3. Escribe tres palabras que aso-
cias con Discapacidad.

 
La forma de análisis fue a través 
de la organización en áreas de las 
respuestas para su posterior inter-
pretación.

resultados

DificultaDes De aprenDizaje:  
Matemáticas (24).
Historia (14).
Geografía (17).
Español (7). 
Cívica y ética (2). 
Ciencias naturales (2). 
Inglés.
Fallar.
Irregularización.
Difícil.
Aprender (2).
Aprender a escribir (6). 
Aprender a leer (4). 
Hacer palabras lentas. 
Leer (5). 
No saber leer (2). 
No poder escribir (3).
No poner atención (4). 
No hacen tareas.
Lento (4).
Nombres de tres compañeros.

Discapacitado.
Entender (2).
No ver bien.
Tomar apuntes.
Distraerse por todo.
Que un compañero te moleste.
No poder escuchar (2).
No poder hablar.
No poder ir a la escuela (3).
Analfabetismo.
Maestros mal preparados.
Escuelas con problemas.
Neuronas. Cerebro (4).
Memoria.
Actitud (2).
Enfermedad. Pensar (2).
Organismo.
No traer tareas.

necesiDaDes  eDucativas 
especiales:
Tienen que ir con la maestra de 
Usaer (6).
Bullying. Violencia (8).
Hiperactividad (9).
Síndrome de down (7).
Acoso sexual (6, uno de ellos 
borrado pero se lee la marca por 
lo que se contabiliza).
Anorexia (7).
Problemas con la familia (7).
No pueden leer (9).
 No pueden escribir (8).
Mala conducta (6). 
Pelear (3). 
No obedecer (4). 
Agresivo (2).
Que van al psicólogo (6).
Se distraen a menudo (6).
Composiciones (arreglos) de 
escuela (8).
Pizarrones nuevos (3). Bancas 
nuevas (2). Libros (2). Libros 
nuevos. Libros mejores. Mejor 
tecnología. Más bibliotecas. 
Respeto. Faltar al respeto. No 
tener disciplina (2).
Ayudan.
Especialidad.
Atención (2).
Acoso (2).
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No sé (8).
Nombres de tres compañeros (2).
No entender nada de lo que le 
dicen.
En nuestra forma de expresarnos.
Mejores maestros (2).

DiscapaciDaD:
Cojo (2). 
Mancos (2). 
No tienen una pierna (2). 
No tienen brazos (2). 
No puede caminar (13). 
Paralítico (2). 
Inmovilidad. 
Discapacidad de la columna.
Inválido (8).
No puede hablar (11).
Ciegos (12).
Problemas de la vista (8).
Niños con lentes (2).
Síndrome de down (7).
Sordo (6). No escuchan (4).
Niños con problemas de 
aprendizaje (6).
Problemas.
Discriminación.
Niño en silla de ruedas.
No poder desarrollarse.
No comer.
Niños discapacitados (4).
Niños con problemas.
Cáncer (8). Cáncer de mama (2). 
Leucemia (3).
Obesidad.
Niños con aprendizaje.
Enfermedad (2).
Discriminación (3). Desigualdad.
Menos tolerancia.
Asma (3).
Influenza. 
Cuadraplejico.
Ayudarlos.
Reírnos de él.
Dificultad al pensar.
Dificultad a no poner atención.
Lastimado de algo.
Humillar. Insultar.

Conclusiones

Los alumnos asocian el concepto 
“Dificultades de aprendizaje” a 
problemas relacionados con las 
asignaturas cursadas y, en segun-
do término, a dificultades para 
aprender a leer y escribir. Otro tipo 
de respuesta menos frecuentes 
fueron las siguientes: no ver bien, 
tomar apuntes, distraerse por 
todo, que un compañero te moles-
te, analfabetismo, maestros mal 
preparados, escuelas con proble-
mas, e inclusive dan el nombre de 
compañeros que presentan para 
ellos dificultades de aprendizaje.
 Por otro lado, el término “Ne-
cesidades educativas especiales” 
lo asocian con más frecuencia a 
alumnos que presentan proble-
mas o trastornos de conducta 
(violencia, anorexia) y, en menor 
medida, a problemas de apren-
dizaje y a cambios de la escuela. 
Un número menor de alumnos 
asocia este término a problemas 
familiares, al síndrome de Down, 
a la Usaer (Unidad de Servicio de 
Apoyo a la Educación Regular) y al 
psicólogo.
 Por último, la palabra “Disca-
pacidad” se asocia, sobre todo, a 
incapacidades motrices graves y, 
en menor medida, a problemas re-
lacionados con dificultades visua-
les, auditivas e intelectuales.
 En conclusión, los conceptos 
“Necesidades educativas especia-
les” y “Discapacidad” son etique-
tas con características más nega-
tivas que la que implica el término 
“Dificultades de aprendizaje”. 
 Tomando esta evidencia em-
pírica, mantengo la propuesta so-
bre la importancia de cambiar los 
conceptos y aumentar el uso del 
término “Alumnos con dificulta-
des de aprendizaje”.

Dr. David de la Oliva Granizo 
es investigador de la Facultad 
de Psicología de la Benemérita 
Universidad Autónoma del Estado de 
Puebla.
culturasinclusivas@hotmail.com
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A 
mediados del mes de julio se die-
ron a conocer los nombres de los 
proyectos que algunas de las ins-
tancias académicas y culturales de 

mayor prestigio en el mundo de habla his-
pana premiaron este año, como lo hicieron 
también en el 2012, por el empuje que todos 
estos esfuerzos están dando a la lengua de 
Cervantes en el mundo dominado por las te-
lecomunicaciones. 

Tales proyectos son blogs, sencillos sitios 
web personales autogestionados por hom-
bres y mujeres de todo tipo inspirados por la 
idea de compartir con el mundo desde ideas 
sobre la humanidad hasta recetas de cocina 
o, como en el caso de los recién galardona-
dos, información, datos, opiniones, reglas o 
consejos sobre la lengua española y las ex-
presiones culturales que tienen a este idio-
ma como vehículo. Entre los proyectos que 
se alzaron con reconocimientos hay bitáco-
ras de viaje y compilaciones de reseñas de 
libros y tips para aprender la lengua español 
que son útiles para los hablantes de otros 
idiomas. Todos ellos contribuyen a que la “ñ” 
tenga presencia en internet, lo que no es un 
tema menor para entidades promotoras de 
la misma como el Instituto Cervantes, que 
hace pocos meses abrió oficinas en Harvard 
para estar más y más cerca de la comunidad 
hispana que crece y extiende los alcances de 
un código cultural tan importante -el espa-
ñol- en el país con mayor peso geopolítico en 
el mundo, Estados Unidos. 

El Concurso de blogs de promoción del 
español y la cultura en español es, en princi-
pio, un buena oportunidad para que las bitá-
coras personales en línea y los diarios de ci-
viles gramáticos se hagan visibles y asomen 
a una plataforma que les permita hacerse 
de adeptos, descollar. En el fondo constituye 
una de las tantas estrategias ejecutadas por 
los órganos académicos erigidos como ata-
layas del español para robustecer la lengua y 
apalancar su expansión futura.

La lengua española continúa en la con-
quista de los territorios en tierra firme, pero 
en internet -como sucede también en los 
glosarios de la ciencia y la tecnología- tiene 
que dar batalla frente al inglés y el chino 
mandarín. Ya lo ha dicho Víctor García de la 
Concha, actual director del Instituto Cervan-
tes: el reto de la lengua española es tener un 
crecimiento cualitativo y mayor presencia en 
internet. 

Como no serán (ni deben ser de mane-
ra exclusiva) los académicos quienes gene-
ren el volumen total de contenidos en esta 
lengua que la internet necesita para fungir 
como escenario de intercambio multicultu-
ral y democrático, las instituciones aplauden 
a los ciudadanos que por voluntad propia 
aportan cada día algo nuevo a la lengua viva 
a través de la Red y a los que por iniciativa 
y conocimiento suficiente de las reglas ayu-
dan a corregir entuertos lingüísticos, evitar 
torceduras gramaticales o aliviar síntomas 
de graves faltas a una lengua que cada día 
trasmuta en su tránsito de usuario a usuario 
en el mundo virtual. 

El Concurso de blogs de promoción del 
español y la cultura en español, que ya dio 
a conocer los nombres de los sitios web ga-
nadores de su segunda edición, tiene el res-
paldo de instituciones académicas de primer 
nivel, la Universidad de Alcalá, el Instituto 
Cervantes y la Fundación Gabriel García Már-
quez para el Nuevo Periodismo Iberoameri-
cano; de Madrid Network – Plataforma del 
Español, Google y Monografías.com. 

El jurado que revisa los miles de blogs 
que se inscriben dentro de las tres catego-
rías del concurso (mejor blog joven, mejor 
blog de enseñanza en español y mejor blog 
de difusión de la cultura en español) de cada 
edición -700 en la primera (2012), más de mil 
200 este año- ha estado conformado por 
personalidades que brillan en el ámbito de la 
cultura hispánica. Este año, la escritora, Car-
men Posadas; el periodista, Martín Caparrós; 

EL CrECIMIENtO dEMOgráfICO dE LA LENgUA 
ESpAñOLA dEbE NOtArSE EN LA INtErNEt pArA 
MANtENEr SU SItIO frENtE A LA hEgEMONíA 
dEL INgLéS y LA ApAbULLANtE ExpANSIÓN dEL 
ChINO MANdAríN. 

OMAr MAgAñA
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Arriba: Imagen de Bitácoras 

de viaje, blog ganador en la 

categoría “Blog Joven”.

el catedrático, Francisco Moreno Fernández; el 
periodista, José Antonio Vera y la directora del 
Centro Español de Derechos Reprográficos, 
Magdalena Vinent.

Ellos revisan los blogs de individuos o aso-
ciaciones en los cuales se fomenta el buen uso 
del español, se difunde la cultura que compar-
timos los países de habla hispana (patrimonio, 
literatura, gastronomía, música o productos 
audiovisuales) o funjen como herramientas pe-
dagógicas para el aprendizaje y el buen uso del 
español. 

Los blogs ganadores de la segunda edición 
de este concurso son: 

Bitácoras de viaje, en la categoría “Blog Jo-
ven”, del uruguayo Andrés Vogler, elogiado por 
el jurado por su riqueza y calidad de conteni-
dos. Se trata de una bitácora de viaje que ofrece 
información útil de manera gratuita sobre los 
sitios que el autor ha visitado para ahorrar al 
viajero los engorrosos procesos de búsqueda y 
planeación. 

Aprende español callejeando por Madrid, en 
la categoría “Blog de enseñanza del español”, 
un sitio con “carácter imaginativo, riqueza de 
recursos y capacidad didática” dirigido por Ma-
ría Luisa Coronado González. El blog aprovecha 
la señalética, los carteles y cualquier otro ele-
mento gráfico y textual que el peatón encuen-
tra en su trayecto para acercar al aprendiz de la 
lengua de Cervantes al idioma en su contexto. 

Una hoguera para que arda Goya, en cate-
goría “Blog de difusión de la cultura en espa-
ñol”,  desarrollado desde Colombia por Daniel 
Ferreira, el cual funciona como una central que 
conecta a los internautas con diversos sitios so-
bre autores literarios en lengua española y su 
trabajo. El jurado premió a Una hoguera… por 
ser un espacio con calidad estética, variedad de 
recursos y accesibilidad. 

Creaciones literarias, de Ohara Janet Correa, 
resultó el “Blog más votado por los internautas”. 
El jurado otorgó menciones de honor a María 
Luisa Núñez, presidenta del proyecto Asocia-
ción Canal Literatura, y a Fernando Valls por su 
blog La nave de los locos; Valls recibió el recono-

cimiento por su trayectoria profesional, su con-
tribución al buen uso de la lengua española y 
la difusión que realiza en internet de la cultura 
española. 

SE hAblA ESpAñol

Lejos de guardar la lengua 
bajo candado y de adjudicar 
a un grupo reducido y estric-
tamente académico el dere-
cho a promoverla, discutirla 
o vigilarla, las instituciones 
se ajustan a los tiempos que 
corren: la lengua es de todos, 
cada quien la expande y la 
esparce. Para mantenerse fir-
me, el español necesita ahora 
más núcleos desde los cuales 
ramificar; quiere mantenerse 
vivo y ser valorado en las nue-
vas rutas del intercambio humano. Eso sí, mejor 
si la proliferación de la lengua a través de blogs, 
portales de noticias o redes sociales entiende de 
los principios gramaticales y ortográficos que le 

han dado cohesión y han hecho de ella una ex-
presión cultural de peso a lo largo de la historia. 
De ahí la necesidad de que el crecimiento en lí-
nea sea “cualitativo” como expresaba García de 
la Concha. 

En términos cuantitativos, el español es la 
tercera lengua más utilizada en internet con 
unos 140 millones de usuarios en el mundo (7.8 
por ciento de los 2 mil 100 millones de internau-
tas globales) que se comunican por medio de 
ella. Las primeras son el inglés (26.8 por ciento) 

pArA MANtENErSE fIrME, EL 
ESpAñOL NECESItA AhOrA 
MáS NúCLEOS dESdE LOS 
CUALES rAMIfICAr; qUIErE 
MANtENErSE vIvO y SEr 
vALOrAdO EN LAS NUEvAS 
rUtAS dEL INtErCAMbIO 
hUMANO
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y el chino (24.2 por ciento), pero esta última si-
gue experimentado un crecimiento exponen-
cial año con año debido a la enorme cantidad de 
personas que se convierten en nuevos usuarios 
de la internet en el gigante asiático.

Aquí una prueba de lo anterior. El Centro de 
Información de las Redes de Internet en China 
(CNNIC) informa de que en junio del 2010 ha-
bía 420 millones de internautas en la república 
popular, esto es 36 por ciento más con respecto 
a sus propias cifras del año 2009; en 2011, la can-
tidad de usuarios ascendió a 485 millones; a 513 
millones en 2012 y a 538 millones en 2013. 

Otro asunto es la producción de contenidos 
en esta lengua por parte de los internautas, las 
organizaciones, los medios de comunicación, 
las universidades, etcétera. Los números son 
algo modestos. El 45 por ciento de los conteni-
dos de la Red se producen en inglés y las pági-
nas en español sólo contribuyen con un 3.8 por 
ciento de lo que se puede encontrar en internet, 
de acuerdo con las estimaciones de Funredes y 
Unión Latina recogidas en el documento El es-
pañol, una lengua viva (2012) del Instituto Cer-

vantes. Funredes y Unión Latina también han 
advertido sobre la disminución en la presencia 
relativa de las lenguas románicas y el alemán (el 
estudio realizado en el 2007 sobre lenguas y cul-
turas en la red se enfocaba sólo en esta familia 
y esta lengua) con respecto al inglés, asimismo, 
notaba la disminución de las mismas en los es-
pacios indexados por los grandes motores de 
búsqueda. 

Ahora Google, justamente, el líder de los 
motores de búsqueda y los servicios en la nube, 
participa como gestor de un concurso que pro-
mueve la generación de contenidos relaciona-
dos con la lengua que actualmente comparten 
495 millones de personas en el mundo, sea esta 

nativa, segunda o extranjera, y las expresiones 
culturales que la acompañan. 

El crecimiento demográfico del español que 
tiene lugar ahora mismo debe acompañarse de 
una mayor participación de la lengua y la cul-
tura en los canales a través de los cuales la hu-
manidad realiza sus intercambios. No obstante, 
Latinoamérica aún debe luchar porque sus ciu-
dadanos tengan acceso a internet. Actualmen-
te, la media de penetración en la región es de 
39.50 por ciento contra la media europea del 
71.5 por ciento. 

El español ganó terreno en internet entre el 
año 2000 y el 2011 gracias a que el incremento 
en el número de internautas en Latinoamérica 
y el Caribe fue de 1205.1 por ciento. Pero, de nue-
vo, el objetivo de los promotores de la lengua es 
que esta tenga presencia tanto por el intercam-
bio como por la producción de calidad. 

En el concurso de blogs participaron por 
candidatura directa o indirecta gestores de si-
tios destinados a extranjeros que buscan la 
certificación del Diploma en Español como Len-
gua Extranjera (DELE), como Charla en Español 
(charlaenespanol.wordpress.com) o Colócate 
(collocate.blogspot.com.es). También ingresa-
ron al concurso correctores de estilo que anali-
zan o destazan diariamente titulares donde en-
cuentran pifias gramaticales, casi siempre con 
una dosis de humor.   

Entre los participantes también hubo blogs 
de corte personal, diarios, bitácoras, almana-
ques; otros sitios están dedicados a la crítica y 
la discusión literaria en nuestra lengua. Todos 
concursan, siempre que el contenido sea origi-
nal y fortalezca al español, en eso ponen énfasis 
los miembros del jurado; pero también deben 
ser atractivos, interesantes, interactivos para to-
dos los que navegan en la Red porque los intern-
autas también tienen voz y voto en un concurso 
sui generis. 

Omar Magaña es periodista y editor.
omarm@iteso.mx

EN térMINOS 
CUANtItAtIvOS, EL ESpAñOL 
ES LA tErCErA LENgUA MáS 

UtILIzAdA EN INtErNEt 
CON UNOS 140 MILLONES dE 
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Autor: ILDEFONSO FALCONES
Editorial: GRIJALBO
 
El Ken Follett español vuelve con otra historia 
que promete ser, como su título anterior, 
la catedral del mar, un best seller. Falcones 
sitúa la historia en la España del siglo XVIII, 
especialmente en las calles de Sevilla. Caridad, 
una esclava cubana que llega a España dejando 
atrás toda una vida y un hijo a que no volverá 
a ver, conoce a Milagros Carmona, una joven 
gitana que se convierte en su mejor amiga. 
Una historia de amor, y amistad que lleva a 
las protagonistas de Sevilla a Madrid en una 
época convulsa para 
el reino. Denostado 
por la crítica literaria 
por considerarlo un 
escritor de pocos vuelos, 
nadie podrá dudar 
de la capacidad de 
Ildefonso Falcones para 
enganchar lectores con 
historias sencillas y 
efectivas.

Autor: PACO IGNACIO TAIBO II 
ILuSTRACIONES: EKO
Editorial: SExTO PISO

Paco Ignacio Taibo II ha destacado tanto por 
sus libros de ficción como de no ficción. A sus 
biografías sobre el Che Guevara y Pancho Villa, 
habrá que añadirle ahora esta novela gráfica 
que firma en colaboración con el dibujante Eko. 
El libro narra uno de los grandes capítulos de la 
Revolución Mexicana: la toma de Zacatecas en 
junio de 1914 por parte de la División del Norte. 
En aquella ocasión las fuerzas del presidente 
Victoriano Huerta fueron derrotadas, lo que 
despejó el camino de los revolucionarios hacia 
la Ciudad de México. Los dibujos de Eko, en 
un estilo que 
recuerda a la 
gráfica tradicional 
mexicana, 
son el mejor 
acompañante del 
guión de Taibo.

Antonio Muñoz Molina 
(jaén, 1956) se 

convertirá en octubre en 
el primer escritor español 

de la generación de la 
democracia que recibe 
el Premio Príncipe de 

Asturias de las Letras por 
“la hondura y la brillantez 

con que ha narrado 
fragmentos relevantes 

de la historia de su país, 
episodios cruciales del 
mundo contemporáneo. 

una obra que asume 
admirablemente la 

condición del intelectual 
comprometido con 

su tiempo”. Autor de 
Beltenebros, El jinete 
polaco, El viento de la 

luna, Muñoz Molina no es 
sólo un un gran escritor, 
un español sin fronteras 

(vive buena parte del 
año en nueva york), sino 
una figura no exenta de 
polémicas. En febrero 
de este año recibió el 
Premio jerusalén por 
Sefarad, una novela 

sobre el drama del exilio, 
que le valió la crítica 

de intelectuales que le 
pidieron no recibirlo como 
muestra de rechazo a la 
ocupación de Palestina. 
El escritor finalmente 

viajó a Israel a recibir el 
premio y contestó así a 
sus críticos: “Leyendo 

literatura he aprendido a 
sospechar de las certezas 
y a apreciar los matices y 

las ambigüedades”.

ANTONIO
MuñOZ MOLINA
LOs MATIcEs DE LA 

LITERATuRA

TIEMPO DE
LECTURA

LA REINA DEscALZA

EDucAcIóN Y jusTIcIA 
sOcIAL EN AMéRIcA 
LATINA

LO quE NOs PAsA
POR DENTRO

PANchO VILLA
Y LA TOMA DE ZAcATEcAs Autor: JuAN CARLOS TEDESCO

Editorial: FONDO DE CuLTuRA ECONóMICA

“La educación se convierte en el elemento central 
para percibir que podemos vivir en una sociedad 
más justa”. Lo dice el ex presidente de Chile Ricardo 
Lagos en el prólogo del libro de Juan Carlos Tedesco, 
quien hace en este volumen un interesante 
estudio centrado en la relación que existe entre 
la educación y los niveles de bienestar de los 
países latinoamericanos. Para ello, hace un estudio 
riguroso sobre la historia de la educación en estos 
países y el rol que ha 
jugado en el diseño de 
sus políticas de desarrollo. 
En la segunda parte del 
libro el autor elabora una 
reflexión sobre la tarea 
que tiene por delante la 
educación en la creación 
de sociedades más justas.

Autor: EDuARD PuNSET
Editorial: DESTINO
 
Los primeros años de la vida, la adolescencia, la 
vida adulta, de pareja, la vida social y laboral y 
la muerte. Todas las personas tenemos nueve 
grandes retos a lo largo de nuestras vidas, 
afirma el catalán Eduard Punset, uno de los 
divulgadores de la ciencia más respetados. 
El libro es un compendio de reflexiones, 
respuestas y preguntas ante los principales 
desafíos a los que nos enfrentamos los seres 
humanos. El autor elabora este ensayo con el 
apoyo de expertos del 
mundo de la biología 
y la psicología y 
desentraña los grandes 
misterios de la evolución 
humana. El libro fue 
todo un best-seller en su 
país, y estuvo durante 
muchos meses en la 
lista de los títulos más 
vendidos.
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