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PRESENTACIÓN 
 
 
Con motivo del festejo de los 200 años de la fundación y presencia de los hermanos 
maristas en el mundo, y 75 años de actividades educativas en México, se divulgó 
una convocatoria dirigida a estudiantes, egresados, profesores, investigadores, 
funcionarios gubernamentales y público en general para analizar los principales 
retos de la educación en México en el marco de festejo marista y de frente ante la 
sociedad del conocimiento.  
 
Así pues, se convocó a las instituciones educativas de todos los niveles (desde la 
educación básica hasta la educación superior), tanto del sector público como 
privado, para entablar discusiones en torno a temas educativos, tales como: la 
gestión del conocimiento, los desafíos de la educación privada, sus aportes, las 
formas de vinculación, extensión y difusión de la educación superior, el reto de 
aprender a lo largo de toda la vida y tendencias que se generan con el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación en la educación. 
 
De ahí que se delinearan los siguientes temas en forma de retos: 
 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
 
 
 

1er. Reto: Gestión del Conocimiento   

¶ Sociedad del conocimiento, Ciudades del Conocimiento, sociedades del aprendizaje.  

¶ Gestión pedagógica: Procesos académicos y Currículum.  

¶ Evaluación del Conocimiento y de las Instituciones Educativas.  

 

 

2do. Reto: Educación privada en México  

¶ El crecimiento de la educación privada en México.  

¶ Instituciones educativas privadas laicas y de inspiración religiosa. 

¶ Aportaciones de las instituciones educativas privadas (laicas y religiosas) a la 

sociedad.  

 

 



 

 

3er. Reto: Vinculación, extensión y difusión de la educación   

¶ Vinculación y articulación de la educación básica  

¶ Vinculación de las universidades (públicas y privadas) ante los cambios del entorno 

social, político y económico.  

¶ Experiencias exitosas de vinculación empresarial y gubernamental en universidades 

públicas y privadas.  

 

 

4º. Reto: Educación para toda la vida: Estilo educativo, Gobernanza y Gestión   

¶ Estilos educativos y propuestas filosóficas, identidades educativas, organización de 

escuelas no directivas, populares; Educación para toda la vida y nuevas 

organizaciones educativas.   

¶ Docencia y formación de formadores.  

¶ Políticas educativas, liderazgo en las instituciones y prácticas educativas 

democratizadoras y participativas.  

¶ Aprendizaje centrado en el alumno, ambientes de aprendizaje  

¶ Sistemas educativos, Modelos educativos y nuevas organizaciones educativas. ñEl 

caso del Nuevo Modelo Educativo en M®xico, 2016.ò 

 

 

5°. Reto: Oferta educativa no escolarizada  

¶ Modelos educativos innovadores.  

¶ Formación del profesorado en ambientes digitales.  

¶ Herramientas edu-comunicativas. 
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RETOS DE LA EDUCACIÓN: EL CONOCIMIENTO, LA SABIDURÍA Y LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
        Dr. Clemente Ivo Juliatto, fms 
 
 
1 - Introducción 
 
Empiezo contando una pequeña historia: la historia de la vaquita flaca.  
Era una vez un monje que caminaba en una floresta con su discípulo. Los dos 
estaban tan envueltos en sus conclusiones acerca de la vida que no notaron que la 
noche llegaba y les ocultaría el camino de vuelta. Cuando percibieron eso, 
decidieron proseguir sus andanzas hasta encontrar un camino que, en buena 
hipótesis, los llevaría a alguna casa. De hecho, encontraran un camino que los llevó 
a una simple cabaña, no lejos de un gran desfiladero.  
 
Al llegar, fueran recibidos por una pareja, con sus niños, todos muy sucios, flacos y 
maltrapillos. La pareja, tampoco, se encontraba en mejores condiciones. Pidieron 
para allí pasar la noche. Después de una respuesta afirmativa, cenaran algo, muy 
poco por señal, y, ya cansados, fueran a dormir. Imaginen que todo sucedió con 
mucha simplicidad en medio a aquella pobreza. 
 
En la mañana, tempranillo, agradecieran el hospedaje y se fueran. Notaron que 
cerca de la casa nada existía. Encontraron solo una vaquita flaca que, muy 
probablemente, era toda la única fortuna de aquella gente. En realidad, era ella les 
sustentaba con la producción de un poquito de leche.  
El maestro dijo, entonces, al disc²pulo: ñprecipita la vaquita al desfiladero abajo y, de 
esta manera, acaba con su vida!ò 
  
El discípulo, un tanto contrariado y pesaroso, mismo sin entender totalmente el 
orden recibido, obedeció y hizo lo que el maestro solicitó.  
 
Aquello, entretanto, no salía de su cabeza. Pasados algunos años, en día libre, 
retornó a la floresta con el deseo de ver la situación de aquella pobre familia. Hizo el 
mismo trayecto y llegó al lugar deseado.  
 
La situación, entretanto, le pareció totalmente diferente. Encontró una casa nueva, 
muy bonita, con un gran pomar, huerta y bellos pastos con ganado gordo y floridos 
jardines al rededor. Pensó que, por cierto, los propietarios no eran más los mismos, 
que hubieran vendido la propiedad, o talvez, hab²an ganado en la loter²aé Al llegar, 
todavía, percibió que las personas eran las mismas: la pareja ahora estaba bien 
vestida, los niños más crecidos naturalmente, pero limpios y con buena apariencia. 
 
El padre de la familia reconoci· el visitante y le dijo: ñnuestra vida ha cambiado 
completamente. Éramos muy pobres y, el mismo día en que usted pasó por acá, 
nuestra vaquita murió cayendo en el desfiladero. Pero aquello fue nuestra suerte. 



 

Percibimos, entonces, que podíamos trabajar y, poco a poco, conseguimos cambiar 
completamente nuestra situaci·nò. 
 
Moraleja de la historia: el trabajo y el esfuerzo personal pueden cambiar las cosas 
para mejor.  
 
 
2 ï La educación y sus propósitos 
 
La educación, como insistió Gandhi, consiste principalmente en hacer aflorar lo que 
hay de mejor en cada persona. La educación debe trabajar la parte material y 
también la parte psicológica y espiritual del estudiante. Sus exigencias engloban 
tanto el trabajo con las cualidades del cuerpo, cuanto del espíritu; tanto la 
preparación para el ejercicio de una profesión, cuanto la preparación para una 
saludable vida personal y familiar. 
  
Educación, la gran necesidad social 
Para toda sociedad, la gran prioridad que siempre tiene la educación, es la 
cualificación de sus ciudadanos. Sobre eso, hace ya algún tiempo, decía un ministro 
de Brasil: ñLa educaci·n del pueblo es nuestro primer problema nacional: primer 
porque es el más urgente; primer porque resuelve a todos los demás; primer porque, 
resuelto, pondrá Brasil con otras naciones cultas, dándole medios y honras y 
garantiz§ndole la prosperidad y la seguridad; y si as² es, en verdad tornase el ¼nicoò 
(Miguel Couto, 1932).  
 
Vemos que la situación de México no es diferente y de muchos los otros países es la 
misma. Las naciones que han investido en educación, prosperaran: Japón, 
Singapur, Corea del Sul, por ejemplo.   
 
Percibimos, todavía, que pasados casi cien años, después del mucho y continuo 
hablar de los políticos, la situación del pueblo no ha cambiado mucho. Aún 
recientemente, hablaba nuestra presidenta de la República, en su discurso de toma 
de pose, hace tres a¶os: ñSolamente la educaci·n liberta un pueblo y le abre las 
puertas de un futuro pr·speroò (Dilma Rousseff, en 1/1/2015).  Como slogan del 
nuevo gobierno ha sido escogido: ñPatria Educadoraò. 
 
              El presidente Lincoln, a su vez, también reconocía la importancia de la 
educaci·n y dec²a: ñSobre el tema de la educaci·n, sin pretender dictar ning¼n plan 
o sistema a respecto, yo solo puedo afirmar que la considero como el más 
importante asunto que nosotros, como pueblo, podemos estar comprometidosò. El 
pol²tico ingles Benjamin Disraeli, hace dos siglos, hablaba algo semejante: ñEl futuro 
de este país (Inglaterra) depende de la educaci·n de su puebloò. 
 
Los pensadores antiguos ya reconocían esto. Ciceron, hace más de 2000 años 
preguntaba: ñ¿Qué hay de más importante para una sociedad do que educar a su 
juventud?ò 



 

 
Podemos, entonces, concluir que la educación es muy importante y que, por cierto, 
hay una cosa que cuesta más que la educación: es precisamente la falta de ella para 
los ciudadanos.  
 
La educación integral  
Sabemos, todavía, que existen dos tipos de educación: aquella que enseña a ganar 
la vida y aquella que enseña a vivir. La primera, todavía, como creía John Locke - 
que es la instrucción - es la parte menos importante de la educación, decía el filósofo 
ingl®s. El psic·logo Carl Rogers complementa diciendo: ñAyudar a las personas a 
volverse personas es mucho más importante do que ayudarlas a volverse políglotas, 
matem§ticas o algo parecidoò. 
 
Sabemos bien que la educación integral se direcciona a la formación de toda la 
persona, cuerpo y espíritu. Eso significa formar la mente, la consciencia, la habilidad 
práctica, la capacidad de vivir en sociedad y también las condiciones para el bueno 
ejercicio profesional. 
 
El educador Henry Rosovski, especialista en educación y por muchos años decano 
de estudios de la Universidad de Harvard, en 1990, escribió en su libro The 
University: An Owner's Manual: ñLa educaci·n integral significa el desarrollo de todo 
el individuo, además de su capacidad laboral. Incluye la humanización de sus 
propósitos de vida, el refinamiento de sus reacciones emocionales y la madurez de 
su entendimiento con respecto a la naturaleza de las cosas, según los mejores 
conocimientos de nuestra ®pocaò. Hay que reconocer que todos llevamos deseos 
inmortales dentro de nosotros, como afirmaba, bien a propósito, William 
Shakespeare en sus escritos.  
 
Por lo tanto, en resumen, podemos concluir que en la escuela, es necesario que los 
estudiantes aprendan lecciones de ciencia y también lecciones de vida. Esas 
lecciones, naturalmente, les deben ser enseñadas por todos los que se ocupan de la 
tarea educativa: profesores, administradores y colaboradores. Sea por medio de 
palabras o de actitudes y ejemplos. El currículo, en la práctica, no pasa de un 
esqueleto: ñla carne, la sangre y el coraz·n tienen que venir de las interacciones 
imprescindibles entre profesores y estudiantesò ya reconoc²a Rosovski. 
 
Necesitamos pensar como el educador brasileño Paulo Freire que ha escrito: 
ñTransformar la experiencia educativa en puro entrenamiento t®cnico es tornar 
mezquino lo que hay de más fundamental en el ejercicio educativo: su carácter 
formativoò. ñEducaci·n es b§sicamente formarò, dec²a el gran educador. 
 
              La UNESCO, según el relato de Jacques Delors, publicado en 1988, 
igualmente habla de los cuatro pilares de la educación para el nuevo siglo: aprender 
a conocer (encuentro con la naturaleza, la realidad y la sociedad); aprender a hacer 
(aplicar teoría y práctica en el sistema de producción y en la propia vida); aprender a 



 

convivir (capacidad de establecer relaciones de vida y de cooperación) y aprender a 
ser (capacidad de volverse ñpersonaò: ser social, pol²tico, econ·mico...). 
 
 Podemos, entonces concluir que la educación debe ser entendida como el 
cultivo de la personalidad completa de cada uno, bajo los más variados aspectos, 
tanto del cuerpo como del espíritu.  
 
Lo que pensaron sobre la educación algunas personalidades 
Importantes pensadores de la humanidad pensaron lo mismo: ñel objetivo de la 
educaci·n es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadanoò, dec²a 
Plat·n. ñLa verdadera educaci·n consiste en hacer surgir lo mejor de la personaò, 
hablaba Gandhi. ñInteligencia m§s car§cter, son los objetivos de la verdadera 
educaci·nò, pensaba el l²der negro Martin Luther King Jr. 
 
             Arist·teles, a su vez, dec²a que ñLa persona educada se distingue tanto de 
la deseducada como un vivo de un muertoò. Kant, que ñEl hombre no es nada m§s 
de lo que la educaci·n hace de ®lò. El educador Horace Mann, que ñEl ser humano 
no llega a su plena estatura mientras no sea educadoò.  
 
El escritor ruso Liev Tolstoi reconoc²a que ñLa ¼nica ciencia verdadera es el 
conocimiento de como el individuo debe vivir su vida. Y este conocimiento queda en 
manos de todosò. Importante es reconocer, por lo tanto, que la educaci·n es mucho 
más que instrucción, simplemente porque no se debe enseñar solamente a ganar la 
vida, si no a vivirla. De esta manera, concluimos, una vez más, que educar es, 
fundamentalmente, formar a la persona completa.      
 
 
3 - Conocimiento y sabiduría 
 
Al hacer una comparación entre conocimiento y sabiduría percibimos claramente 
que el conocimiento gobierna la instancia del saber, mientras la sabiduría gobierna 
la instancia del ser. El conocimiento dice como las cosas son, mientras la sabiduría 
muestra el valor que las cosas tienen. El conocimiento exige la razón y la sabiduría 
exige el ejercicio de la consciencia, o sea, el alma, además de la razón. 
 
              El educador americano Parker Palmer observa que ñCada uno de nosotros 
tiene un profesor interior, una voz de la verdad que ofrece la orientación y el poder 
de qu® necesitamos para lidiar con nuestros problemasò.  
 
               Sabemos todos que la escuela es la institución pensada por la sociedad 
para formar sus ciudadanos. Podemos, entonces, nos preguntar si de hecho ella 
está cumpliendo esta función social. Por otro lado, en el libro bíblico de los 
Proverbios, viene escrito: ñLa sabidur²a ha edificado para s² una casaò (Pr 9, 1). 
Seguramente, también es el caso de preguntarse: seria esta casa la escuela?   
 



 

Hace algún tiempo, me acuerdo de haber leído en una revista que narraba haber 
encontrado un grafitis en una silla de estudiante de una universidad espa¶ola: ñLa 
sabidur²a me persigue, pero yo soy m§s r§pido!ò Tal pensamiento, bien demuestra la 
actitud superficial de muchos estudiantes de nuestras escuelas.  
 
De todo lo que escribimos, podemos, entonces, concluir con la Profesora americana 
Zora Hurston: ñAprendizaje sin sabidur²a no es m§s que una carga de libros en el 
lomo de un burro!ò 
 
 
4 ï Las instituciones educativas 
 
Ya decimos que la escuela es la agencia especializada de la sociedad para formar a 
sus ciudadanos. Por lo tanto, la función de la escuela no puede ser colocada en 
términos dicotómicos, instruir o educar. Necesita ser pensada en términos 
incluyentes, instruir y educar. 
 
Entre tantas definiciones de universidad que encontré en mis estudios y lecturas, 
una me ha gustado mucho porque describe, resumidamente, lo esencial de una 
escuela superior. Trata-se de una definición contenida en la bula papal de 
autorización de funcionamiento de la Universidad de Paris (la Sorbonne). 
Seguramente, esta definición sirve para todo tipo de escuela, no solamente para la 
universidad. Resalta que esta debe ser entendida como una ñcomunidad de 
maestros y discípulos hermanados en la búsqueda de la verdadò (la palabra 
comunidad es formada por dos otras: común más unidad; maestros y discípulos es 
la manera como se referían en aquel tiempo a profesores y estudiantes; hermanados 
hace referencia a hermanos más viejos enseñando a hermanos más nuevos, pero a 
hermanos; búsqueda de la verdad es la obligación esencial de la vida).  
 
            Entretanto, para muchos estudiantes, la mayor razón para frecuentar la 
universidad no es esta. Es conseguir un diploma en alguna área profesional.  Ellos 
no piensan mucho en otras cosas. Sin duda, compete a la universidad pensar en 
otros propósitos y aprovechar el paso de los estudiantes por la escuela para 
agregarles otras capacidades importantes para la vida. 
 
Sobre los propósitos de los estudiantes, me impresionó bastante lo que leí en el libro 
escrito por mi orientador (When Dreams and Heroes Died, 1981), el Prof. Arthur 
Levine, de la Universidad de Harvard, cuando hice allá mi pos-doctorado.  Retrata un 
diálogo entre un investigador (I) y un estudiante (E): 
 
(I) ñLos EUA ser§n un lugar mejor o peor para vivir en los pr·ximos 10 a¶os?ò 
(E) ñCon toda seguridad, los USA ser§n un lugar peor para vivirò. 
(I) ñEntonces, usted puede estar pesimista en cuanto al futuroò. 
(E) ñNo, yo estoy optimistaò. 
(I) (sorprendido) ñPor qu®?ò  



 

(E) ñPorque yo tengo calificaciones altas en la facultad, y yo voy a conseguir un buen 
empleo, ganar mucho dinero, y vivir en una casa bonitaò. 
 
John Henry Newman (1801-1890), en su libro The Idea of a University, coloca el 
propósito de la escuela superior de manera muy clara. Escribe el fundador de la 
Universidad Católica de Dublín y hoy patrono de las universidades católicas de todo 
el mundo: ñEl prop·sito de la universidad es proporcionar la expansi·n de la manera 
de ver las cosas, la apertura de la mente, el hábito de pensar, y la capacidad para 
una interacci·n social y c²vicaò. 
 
Al visitar la Assumption University, en Bangkok, Tailandia, adonde se pasó una 
reunión de la Federación Internacional de las Universidades Católicas, encontré en 
su campus un monumento muy significativo. Se trata de una piedra bruta pintada de 
amarillo que se encuentra en medio a un jardín. Yo caminaba, observando las bellas 
dependencias de la universidad, cuando me deparé con este monumento que me 
llamó la atención. Pregunté, entonces, a un jardinero que, por acaso, se encontraba 
cerca trabajando. Hablé en inglés, naturalmente, porque no hablo tailandés. Me 
quedé sorprendido doblemente con su respuesta. Primero, porque hablaba un inglés 
perfecto. Esta lengua es la oficial de la universidad que recluta estudiantes de todo 
el sudeste asiático. Segundo, me quedé impresionado por sus palabras. Él me dijo: 
 
Este monumento es muy significativo para todos en este campus. 
Esta piedra, parece bruta, pero significa mucho para todos nosotros. Porque de ella 
es posible hacer una estatua: o de un  ángel o de un demonio. Pero, mira bien: se 
trata de una piedra dorada.  
 
 Yo observé, entonces, que en la piedra estaba la inscripción AU. Inicialmente, 
pensé que estas dos letras eran las iniciales del nombre de la institución: 
Assumption University, pero no, era la abreviación de AURUM, o sea oro, la manera 
de representar los elementos en la clasificación periódica de Mendeleiev. 
 
 Yo había pensado, inicialmente, que en vez de una piedra bruta sería mejor 
colocar una columna con una estatua sea de un gran intelectual o del fundador de la 
universidad. Después de escuchar al jardinero, me quedé a pensar en Michelangelo, 
el gran escultor (autor de ñLa Piet§ò, del ñDavidò, del ñMois®sò) que dec²a que se 
debe esculpir el mármol hasta aparecer el ángel que está dentro del bloque de 
piedraé 
 
Hablando de educación, uno piensa principalmente en la escuela que es el lugar 
privilegiado para el cultivo personal. Pero no es el único. La persona que, en último 
análisis, es la responsable por su propia formación. El perfeccionamiento de la 
persona puede y debe ser hecho durante toda la vida y en toda parte, mismo 
después de diplomado en la escuela. Para despertar esta actitud, fue hecho un 
monumento en la Pontificia Universidad Católica del Paraná, Curitiba, Brasil, que de 
un bloque de piedra sale un medio cuerpo de una persona en formación. En la 



 

piedra est§ escrita esta frase del fil·sofo Plotino: ñNo dejes de esculpir tu propia 
estatuaò. 
 
 Me acuerdo que yo hablaba siempre a los profesores de mi universidad: ñtoda 
escuela de calidad debe dar a sus formandos dos diplomas: un primero de 
aprendizaje de un buen curr²culo y un segundo de ñgente buenaò. 
 
Las experiencias vivenciadas y las lecciones de sabiduría aprendidas con los 
maestros, los colaboradores y los colegas deben ser utilizadas en toda la vida. Esta 
marca es la memoria y el distintivo que los antiguos alumnos llevarán de su Alma 
Mater, la institución que los ha educado y les ha dado formación para la vida. 
 
El educador estadounidense Parker Palmer, en su notable libro The courage to 
teach, observa que: ñBuenos profesores tienen la capacidad de conectarse con sus 
estudiantes. Eso depende menos de un método que del deseo de abrirse a sus 
alumnosò.  
                                   
 
5 ï GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN 
 
La gestión de las escuelas debe considerar todas las finalidades propias de la 
educación. Hay que recordar que la sociedad no necesita solamente de 
profesionales, sino de gente que la sirva bien. Por lo tanto, la calidad de la 
educación de una escuela no puede ser medida solamente por el desarrollo 
intelectual de sus estudiantes, o solamente por la preparación para el trabajo.  
 
Uno de los graves errores de la administración escolar actual es considerar las 
escuelas como simples empresas como las demás y administrarlas con los 
principios de la administración empresarial. Hoy día, no pocas escuelas contratan 
personas con esta formación para ejercer tanto su dirección, como la de todos sus 
departamentos.  
 
Por cierto, hay que admitir que las escuelas también necesitan recursos financieros 
para pagar sus muchas cuentas. Las instituciones escolares también tienen 
departamentos típicos de instituciones comerciales, como Recursos Humanos, 
Contabilidad, Tesorería etc. En todo eso, las escuelas se parecen a las 
corporaciones. Pero, una escuela posee una misión específica diversa de las demás 
instituciones. Mientras éstas, principalmente las comerciales, son creadas 
simplemente para ganar dinero, las escuelas necesitan formar buenas personas y 
buenos ciudadanos. Para eso deben hacer cosas que las demás no necesitan hacer, 
por ejemplo: gastar dinero en deporte, arte, cultura y otras actividades que les son 
específicas.  
 
Por eso, hay que administrar las escuelas con los principios no de la administración 
empresarial, apropiada para las corporaciones con fines de lucro, sino de acuerdo 
con los principios de la administración escolar. Eso vale principalmente para la 



 

dirección general y para algunos departamentos específicos. Para los otros 
semejantes a los de las empresas, los ocupantes deben estar conscientes de que 
están utilizando principios empresariales en entidades no totalmente empresariales. 
 
 El trabajo educativo, principalmente el trabajo directo con los estudiantes en 
una escuela, es una actividad que demanda mucha dedicación y algún idealismo.  A 
usted que ha decidido trabajar en una escuela, es el caso de hacerle esta oportuna 
pregunta: ¿qué ha motivado su decisión?  
 
6 ï Conclusión: ¡Sé como un lápiz! 
 
 Termino con una pequeña historia.  
Un abuelo estaba bromeando con su nieto. Tomó una hoja de papel y un lápiz y 
comenzó a escribir. 
 
El chico, entonces, preguntó para quien él estaba escribiendo. 
Estoy mandando un recado para ti, y le estoy aconsejando a ser como un lápiz, dijo 
el abuelo. 
 
Pero este lápiz no tiene nada de extraordinario, reclamó el niño.  
 
Mira bien este lápiz, contestó el abuelo, y no te olvides de las lecciones que él te da:  
1. el lápiz no hace nada sin ser dirigido por la mano de alguien. Tú también debes 
siempre actuar dirigido por alguien, que sea Dios. 
2. La parte más importante del lápiz es su interior, o el grafito que está dentro. 
También tú, preocúpate más con tu interior que con tus apariencias externas. 
3. Seguidamente el lápiz necesita ser apuntado para que siempre esté listo. Tú 
también cultívate continuamente para siempre estar pronto para servir. 
4. El lápiz, cuando escribe, deja siempre su marca. También tú deja siempre una 
marca buena adonde pasas. 
5. Este lápiz lleva una goma para borrar cuando se comete algún error. Tú también 
debes hacer las correcciones cuando sean necesarias. Pero, atención: si la goma se 
gasta antes del grafito, es se¶al de que est§s errando demasiadoé  
 
  



 

UN DISEÑO CURRICULAR NUEVO PARA UNA NUEVA SOCIEDAD. LOS 
NUEVOS RETOS DE LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI 
 

Dr. Marino Latorre Ariño 
 
Sumilla 
 
El futuro ya llegó y se llama incertidumbre. No sabemos cómo va a ser la sociedad 
dentro de 20 o 30 años. ¿Cómo vamos a educar a los estudiantes de hoy para una 
sociedad desconocida? Sin embargo "Educar es enseñar a navegar por el océano 
de la incertidumbre apoyados en archipiélagos de certezas" (Morin, E. 2006). 
¿Cuáles son esas certezas? Un conjunto de Capacidades-destrezas y Valores-
actitudes que orienten a los estudiantes en su vida y les permitan aprender y 
seguir aprendiendo durante toda la vida, llegando a ser ciudadanos honestos y 
solidarios. Esto les ayudará a navegar por el mar de la vida sin naufragar en sus 
arrecifes. Ese desafío lo debe asumir el estudiante, la familia y la escuela. 
Proporcionar un Modelo educativo que posibilite conseguir este fin es un aporte 
excelente y necesario para la escuela de hoy.  
 
 
Introducción 
  
Divido la charla en tres partes: 
El contexto en el que se educa; ¿qué es educar hoy? ¿Quién educa? 
El por qué y el para qué un diseño curricular nuevo.  
El qué y el cómo realizar el diseño curricular. 
 
El que tiene un por qué y un para qué pronto encontrará un cómo hacer. 
 
La pregunta clave es: ¿Qué es educar y para qué sirve la educación? 
  
Educar es formar integralmente a la persona: físico, psicológico, emociones y 
conciencia. La formación de la conciencia no es un problema de leyes, es un 
problema de educación. 
ñLa educaci·n no puede cambiar el mundo, pero puede formar personas que pueden 
cambiar el mundoò... Formar personas que sean parte de la soluci·n y no del 
problema de la sociedad. 
                      
El escenario mundial ha cambiado 
 
Si el contexto del mundo ha cambiado, las necesidades y desafíos que habrán de 
afrontar los estudiantes son diferentes y hay que educarlos de forma diferente. 
 
La educación actual se asemeja a la situación de un actor de tragedias (Sófocles, 
Shakespeare, etc.) que mientras está concentrado encarnando su trágico papel unos 



 

geniecillos malignos invisibles le van cambiando las bambalinas del escenarioé; el 
p¼blico comienza a re²r,é el actor se desconcierta.  
 
¿Qué está pasando? ¿Por qué no llega mi mensaje a los espectadores? Lo que 
pasa es que: 
 
El escenario ha cambiado y cuando el escenario cambia, cambia todo. 
No hay conexiones entre lo que se pretende transmitir y lo que quieren, esperan y 
necesitan escuchar los asistentes. 
 
Al final el actor (y el docente) entra en desconciertoé 
ñAntes, los padres eran autoritarios, hoy lo son los hijos; antes los profesores eran 
h®roes para los estudiantes, ahora son sus v²ctimasò (Cury, A.). 
 
Primero hablaremos de la ñnueva sociedadò en que vivimos y luego del ñc·mo 
educar en esa nueva sociedadò.  
 
Características del nuevo escenario-contexto: 
 
Volatilidad. Vivir la existencia como una yuxtaposición de diminutos instantes 
placenteros, sin tragedias ni problemas de conciencia; vivir en el encanto de estar 
desencantados; no hay metas a las que llegar; somos viajeros sin rumboé ñLa 
búsqueda de Ulises ha llegado a su término cuando ha descubierto que no hay nada 
que buscarò (Nietzsche, F.). Es ñvivir en el vac²oò, (Lipovetsky, G. 1986). Tenemos 
ñabundancia de medios y la escasez de finesò. 
 
Hoy la razón, progreso y tecnología han caído en desgracia y ya nadie cree que 
puedan a arreglar el mundo. Los grandes ideales sociales, religiosos, han 
desaparecido y ha surgido el ñhombre lightò, un ser superficial, lleno de cosas pero 
vacío de ideales valiosos, incapaz de asumir compromisos y responsabilidades.  
 
Incertidumbre. No sabemos cómo va a ser la sociedad dentro de 20 o 30 años. No 
hay que esperar que llegue el futuro, pues el futuro ya lleg· y ñse llama 
incertidumbreò (Morin, E. 2006).  
 
El pasado se llama historia y enseñanza, el presente se llama reto y desafío y el 
futuro es incertidumbre que inspira creatividadé  El pasado y el presente est§n 
cargados de futu-roé àC·mo vamos a educar a los estudiantes de hoy para una 
sociedad que aún no existe?  
 
El hombre postmoderno ha perdido el fundamento; se acabaron las certezas; no hay 
verdades ni valores absolutos; solo hay verdades relativas que se alcanzan a través 
de ñconsensos sociales blandosò... ñEn la modernidad ten²amos respuestas para casi 
todas las preguntas; ahora nos hemos quedado sin respuestas porque nos han 
cambiado las preguntasò (M. Benedetti).   
 



 

¿Cómo educar a los estudiantes de hoy para una sociedad que aún no existe? He 
aquí la fórmula: "Educar es enseñar a navegar a los estudiantes por el océano de la 
incertidumbre apoyados en archipiélagos de certezas" (Morin, 2006). Es 
proporcionar las cartas náuticas que permitan orientarse en el mar proceloso de la 
vida para no naufragar en él. Esto les ayudará a navegar sin naufragar en los 
arrecifes y escollos.  
 
Desarrollar en los estudiantes un conjunto de valores-habilidades emocionales y 
capaci-dades-habilidades cognitivas que orienten su existencia y les permitan 
aprender y seguir aprendiendo durante toda la vida, siendo personas honradas y 
competentes en su profesión ïhonrados ciudadanos-- y, si es posible, buenos 
cristianos ïhombres compro-metidos con su fe--. En definitiva se trata de educar la 
conciencia, la inteligencia y la voluntad-el corazón. 
 
Complejidad. La nueva sociedad es una mezcla de lo diverso. Existe una relación 
entre lo ñcomplexusò y lo ñsimplexò. Lo complejo se refiere a elementos diferentes 
que se unen componiendo una unidad mayor sin perder la originalidad de cada uno; 
el prefijo ñcumò expresa ñlo que est§ trenzado-tejido-unido en conjuntoéò (los 
tapices). 
 
Lo complejo son aquellas entidades que interactúan de manera no sencilla, y que se 
explican no por relaciones causa-efecto, sino que son multicausales. Este es el 
mundo de hoy todo actúa sobre todo, se produce el efecto mariposa, etc.; la mayor 
parte de los fenómenos que afectan al ser humano se producen sin saber por qué y 
cómo; son multicausales y solo se pueden explicar a través de la teoría del caos y 
de la probabilidad. 
Alguien puede estar moviendo los hilos (Club de Bilderberg (1953): Organizar un 
nuevo orden mundial: 1. Gobierno mundial único. 2. Economía mundial neoliberal y 
3. Religión única (New Age). 
 
Ambigüedad. La sociedad se ha instalado en la subjetividad y en la el relatividad de 
los valores. No existe un norte definido. El bien y el mal son valores relativos; uno no 
vale más que el otro; nosotros no descubrimos el bien y el mal, sino que nosotros 
somos los que decidimos lo que es el bien y lo que es el mal.  
 
Estamos en la ñmodernidad l²quidaò que es figura de la inestabilidad y del cambio; 
estamos ante lo l²quido y gelatinoso... ñLo s·lido conserva su forma que persiste en 
el tiempo, mientras que los líquidos son informes y se transforman constantemente; 
los l²quidos fluyenéò (Bauman, Z. 2005). Hoy se habla del ñamor l²quidoò (Bauman, 
Z. 2005, a) para expresar lo frágiles que son las relaciones humanas. 
 
Estamos en lo que se llama ñla civilizaci·n del espect§culoò, (Vargas Llosa, M. 
2012), es decir, de las apariencias y de figurar en la foto, ser parte de los 
escaparates del mercado... ñLo importante es aparecer en librosé Me importa un 
higo lo que digan de m²ò, dec²a Sancho a Don Quijote. 
 



 

En conclusión, estamos ante el ateísmo práctico, el agnosticismo y el relativismo 
generalizados, y todo ello enhebrado con la aguja del materialismo. 
En este contexto nos podemos preguntar: ¿Qué es el hombre? ¿Un vagabundo 
metaf²sico? áCiertamente nunca ha ido la humanidad tan deprisa a ninguna parteé! 
 
Solución: 
 
ñLa crisis que actualmente vive el mundo, s·lo se puede detener si existe una 
metamorfosis en la humanidad, a partir de una reforma del pensamiento y de la 
educaci·n...ò (Morin, 2006, p. 9). ñEl arca de No®: la educaci·n te salvar§ del diluvioò 
(M. A. Santos Guerra, 2014). 
 
¿Qué es educar? 
 2.1. Educar es conseguir que la persona llegue a ser persona integral, que 
sea cada d²a ñm§s plenamente humanoò (J. Pablo II, 1980, nÜ 11). Es aprender la 
condición humana siempre en construcción; es crecer en humanidad como persona 
y en armonía con el contexto en que se vive (Cussianovich, A., 2015, p. 15); supone 
hacer que emerja la humanidad en cada persona (Morin. E, 2012, p. 86). Las 
escuelas y las universidades deben ser ñlaboratorios de humanidadò, (Benedicto XVI, 
2011). 
 
Hoy se habla de la educación integral del niño; en el siglo XIX y comienzo del XX 
utilizaban en Francia la expresión: "Éléver I'enfant tout entier" (Educar al niño de 
forma integral). Educar es, en frase de Zubiri, X. (2004) ñdesarrollar en la persona 
una inteligencia sintiente y un coraz·n inteligenteò. Parodiando a Santos Chocano 
podemos decir que ñeducar es ense¶ar a comprender lo comprensible y a sentir lo 
incomprensibleò. 
La frase de Santos Chocano es: ñYo puedo comprender lo comprensible, y sentir lo 
incomprensibleò.  
 
En definitiva desarrolla los tres ejes de la persona: educación de la conciencia, 
educación de la inteligencia y educación de la voluntad-el corazón. 
 
 2.2. Jungmann, J. A. (1939, p. 20) define la educaci·n como ñla introducci·n 
del hombre en la realidad totalò. áEducar es ense¶ar a apreciar el bien, la verdad y la 
bellezaé! (Lo que Confucio dec²a: la verdad = satiam; el bien = sendram; la belleza 
= simram). Hablamos de la verdad, no solo de ñla verdad intelectualò, ni de ñlas 
verdades parcialesò, sino de ñla verdad totalò, que se llama sabidur²a, y que orienta y 
da sentido a la vida. Las verdades parciales son como las estrellas (puntos de luz); 
la verdad total es como el sol que ilumina y da sentido y relieve al entorno, que 
orienta, guía y da vida. 
 
       ñLa meta final de la verdadera educación es no sólo hacer 
                  que las  personas hagan lo que es correcto,    
        sino que disfruten haciéndolo; no es solo formar personas
    trabajadoras, sino personas que amen el trabajo;  
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 no es sólo individuos con conocimientos, sino con amor al conocimiento;  
  (é) no s·lo personas justas, sino con hambre y sed de justicia" 
 (Ruskin, J., citado por Mellizo Sanz, C. (2010). 
 
2.3. La tecnología: arma poderosa y peligrosa1. Estamos ante ñel ²dolo de la 
tecnolog²aòé Un desaf²o importante de la educaci·n hoy es recuperar la educaci·n 
centrada en la persona. Un colegio puede ser un bosque de tecnología y 
simultáneamente un desierto en humanidad. 
 
A propósito del aprendizaje utilizando tecnología 
 
Partimos del presupuesto que la tecnología por sí sola no resuelve los problemas de 
la educaci·n; m§s aun, ñsin educaci·nò el Internet, las computadoras y la tecnología 
digital pueden ser muy peligrosas (Alan Kay). Por ser la tecnología un arma 
poderosa y peligrosa, hay que saberla ñutilizar adecuadamenteò (Schleicher, A. 
2016). 
 
No es una tesis comprobada que la mucha tecnología en el aula produzca mejores 
aprendizajes. La tecnología amplía los buenos resultados y amplifica los malos 
resulta-dosé Todo depende de la utilizaci·n adecuada de la misma; eso es obra del 
docente. 
 
En el ámbito de la educación lo primero que hay que preguntarse es el para qué ïla 
pregunta educativa-- y después viene el cómo, --la metodología-- es decir, la 
tecnolo-gía que se puede y se debe utilizar en cada momento de la intervención 
educativa. 
La tecnología es utilizada, a veces, como un signo de calidad educativa y un 
elemento de eficacia educativa. La tecnología digital puede ayudar a aprender más, -
-pues proporciona la información rápidamente y con ello posibilita generar 
conocimientos, etc.-- siempre y cuando el que la utiliza posea herramientas mentales 
y actitudinales adecuadas para poder utilizarlas. Para muchos estudiantes el 
ñnavegar por Internetò se convierte en ñnaufragar en Internetéò. ñCuanto m§s 
conectado, m§s desconectadoò. 
 
Lo esencial en la educaci·n es que prepare personas capaces de ñproducir 
conocimiento a partir de la informaci·n de que disponeò, (McCarthy, M. J., 1991). 
Este es el gran desaf²o de la escuela y de la universidad. ñPodemos tener tecnolog²a 
cien y pensamiento ceroòé 
 

                                            
1 J. Lanier (2011) ha escrito un libro titulado ñContra el rebaño digitalò. Es un aviso contra la obsesi·n por la 

tecnología y por el Internet, al primar lo digital sobre las personas, --la cultura nerdð en la que prima la cantidad 
sobre la calidad, los gritos y escándalos sobre las ideas. Zadie Smith, (The New York Review of Books) ha dicho 
de este libro: "Este es el libro más importante escrito hasta la fecha (2011) sobre nuestro mundo cada vez más 
digitalizado. Será recordado como el manifiesto que salvó a la humanidad al límite de la extinción, o como el último 
mensaje inteligente de una especie obsoletaò. 
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El educador es irreemplazable, pues una máquina puede aportar datos, informa-
ción, etc., pero nunca el calor humano, el afecto, la acogida, la comprensión, la 
motivación y la mediación adecuada, cuando sea precisa. Una educación sin el 
encuentro personal estudiante-docente, se puede convertir en un panteón de 
verdades. ñUn profesor que puede ser sustituido por una máquina, debe ser 
urgentemente sustituidoò (Arthur Clark). 
   
¿Quién educa? Familia, el maestro y la comunidad educativa 
 
3.1. ñLa familia es el lugar m§s peligroso de la sociedad modernaéò (A. Guidens, 
1991). En ese ámbito se producen los hechos más importantes en la vida de la 
persona: 
Se es amado y respetado. 
Se es apaleado y menospreciado. 
Se vive en un ambiente de paz o de inseguridad. 
Se vive en un ambiente de violencia y de maltrato. 
Se trata con cariño y respeto o con desprecio y despotismo. 
 
La educación en la familia se consigue con una mezcla equilibrada de ternura y 
exigencia. ñEl ni¶o se forma en la familia y en la escuela, con una mezcla bien 
dosificada de exigen-cia-rigor y ternura y amorò. 
 
3.2. El educador-maestro. Después de la familia, la educación delegada sucede en 
el aula de clase y depende, en gran parte, del profesor. 
 
Quiero recordar cosas evidentes: 
 
Los niños son niños una sola vez en la vida y lo son por poco tiempo 
Los niños tienen el derecho a tener una buena educación. 
 
¿La tendrán, sí o no? Todo depende de la suerte. 
 
Sí: le tocó un buen maestro y buenos padres. 
No: le tocó un mal profesor y malos padres. 
 
Puesto que todo ni¶o tiene el derecho a tener una educaci·n de calidad, ñel tener un 
buen maestro es el primer derecho de todo niño, igual que tener unos buenos 
padresò (Tonucci, F., 2012).  
El ideal del educador es una persona adulta, responsable, creativa, dinámica, 
compren-siva y alegre que está capacitada para trabajar en equipo y sabe armonizar 
fe, cultura y vida. 
 
La regla de oro del espíritu de la pedagogía educativa de Marcelino Champagnat. 
ñPara educar a los ni¶os hay que amarlos y amarlos a todos por igualò, (Furet, J. B., 
1955, p. 550) porque ñla educaci·n es sobre todo obra del coraz·nò. Antoni Zabala 
dice: ñLos alumnos no aprenden lo que les ense¶amos, nos aprenden a nosotrosò. 



 

Existe la teor²a de ñlas neuronas espejoò a trav®s de las cuales detectamos los 
estados emocionales de otras personas. 
 
Historieta del maestro chino: 
 
Entra en clase arrastrando los pies un viejo maestro chino, los estudiantes se ponen 
de pie, el maestro  inclina la cabeza, y los saluda diciendo: ñQueridos alumnos, 
gracias por asistir a mi clase hoy. Espero que algo de lo que voy a compartir con 
vosotros os resulte significativo y relevanteò. 
 
Preguntado este anciano maestro por un observador occidental (T. Gerver) el 
porqué de su modo de actuar, contestó: 
 
ñCada d²a me coloco ante estos j·venes, que me miran con sus caras llenas de 
expectación y de esperanza... Al mirarlos, pienso en mi interior que en algún pupitre, 
en esta aula, podría estar sentada la persona que encuentre la cura para el cáncer, 
o la solución para lograr la paz en el mundo. Podría ser la persona que componga la 
siguiente gran sinfonía que conmueva a la humanidad. Podría ser un futuro líder 
pol²tico, m®dico, enfermero, maestro, ingeniero, medallista ol²mpicoé No lo s®, pero 
lo que sé es que están ahí y mi trabajo es identificar y nutrir ese talento, no solo por 
su propio beneficio, sino por el posible beneficio de toda la humanidad. ¿Existe una 
responsabilidad mayor o una oportunidad mejor que esa en la vida? Me considero 
afortunado, y por esta raz·n les doy las graciasò (Gerver, R. 2010, p. 24).  
 
3.3. La dimensión comunitaria de la educación. No creo en ñel individualismo del 
genioò pues el proceso pedag·gico es muy complejo. Se educa en comunidad y en 
familia; una comunidad es una red de relaciones, cuyo lenguaje esencial es la 
confianza. 
 
ñEl trabajo de una persona lleva la firma del que lo hace; el trabajo de una 
comunidad lleva la firma de Diosò (Madeleine D®brel). Lo dice Plat·n: ñLa verdad es 
cosa de humanos que viven juntos y que discuten con benevolencia. 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay una palabra en lengua zulú (una tribu de Sud-África) que lo expresa 
acertadamente: UBUNTU (yo soy con vosotros; yo soy en tanto en cuanto tú eres, 
yo soy como soy a causa de que tú eres tú)  También lo expresó Jean Paul Sartre: 
ñCada uno es seg¼n lo que hace con lo que los dem§s han hecho con ®lò. 
 
Desafíos a los profesores de los colegios católicos 
 
Por definici·n, toda instituci·n est§ ñguiada por los valoresò. Lo ¼nico que hay que 
preguntarse es: ¿Qué valores ocupan el asiento del conductor? 
 
4.1. Hay valores-dimensiones ñno negociablesò ïes decir, esenciales-- en la educa-
ción católica (Turú, E., 2015): 
 
Ser buscadores de Dios (testigos apasionados de Dios, Benedicto XVI). 
Ser tejedores de fraternidad universal (tejer es una ciencia y un arte). 
Anunciadores de la Buena Nueva de Jesús a los hombres (niños y jóvenes). 
 
ñLa educación de la persona en un colegio católico no puede limitarse a una 
propuesta educativa de los valores que derivan del Evangelio, sino que la educación 
católica ha de ayudar al encuentro personal con el Dios vivo que muestra la fuerza 
reveladora de su amor y su verdadò (tener la experiencia espiritual-personal de 
Spoleto, de Francisco de Asís, o Agustín de Hipona en el huerto de Ostia, etc.). 
 
Se educa cristianamente no desde la dogmática y la apologética sino a través de la 
pedagog²a del: ñVen y lo ver§sò; desde ñel acercamiento narrativo-experiencial a la 
fe,ò tomando el ejemplo de la Biblia en la que se narra la experiencia de la acci·n de 
Dios en favor de su pueblo; el Dios de la Biblia es el que nos sacó de Egipto, nos 
condujo por el desierto, el que se rebeló en el Sinaí, el que nos les hizo entrar en la 
tierra prometida, etcé  



 

Juan y Andrés son llamados por Jesús, pasan la tarde con Él y cuando Andrés 
regresa a casa, se encuentran con Pedro, su hermano, y le dice: ñHemos encontrado 
al Mes²aséò (Jn. 1, 37-41). 
 
El pasaje de los discípulos de Emaús (Lucas 24) es el más claro para expresar el 
acercamiento narrativo-experiencial a la fe. Los discípulos salen de Jerusalén solos 
y regresan a Jerusalén solos, pero cambiados; ha habido una narración experiencial, 
una interpretaci·n de los hechos vividosé y ha ardido su coraz·né 
 
 La finalidad es ñformar buenos cristianos y honrados ciudadanosò. Formar personas 
con recta conciencia, la inteligencia y el corazón. 
 
¿Quiénes son los pobres de hoy? 
 
Los nuevos pobres de hoy no son tanto los pobres económicos, --los que viven en la 
periferias-- sino los carentes de sentido en su vida, los huérfanos de toda referencia 
moral, los desprovistos de criterios que les permitan y faciliten la convivencia con los 
demás. La ñopci·n preferencial de Jes¼s por los pobresò se puede realizar desde la 
escuela católica, pues la escuela católica se ha convertido, para muchos niños, en el 
único lugar que tienen para oír hablar de Jesucristo y del evangelio. 
 4.3. La escuela católica debe desarrollar la identidad personal en los 
estudiantes. La finalidad última de la escuela es formar-transformar a las personas. 
Dar identidad es ñaportar sentidoò, es no solo dar el ñqu®ò, sino el ñpara qu®òé Dar 
razones para vivir. 
 
Educar es dar sentido a la vida (Frankl, V. 1991). He ahí un gran desafío para la 
educación. Se ha perdido el sentido del misterio inherente a la persona humana. El 
profesor no debe ser solo ñun peda-gogoò, debe ser, sobre todo, ñun mista-gogoò --el 
que introduce e inicia en el misterio de la vida-- que permita al estudiante contestar, 
dentro de sus posibilidades, a las preguntas: ¿Quién soy yo? ¿Qué hago en este 
mundo? ¿A dónde voy? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me es lícito esperar? 
 
5. ¿Cómo bien-educar? 
 
 5.1. Amar y respetar a los estudiantes 
 
Una vez un profesor escuchó decir a un colega: 
  
- ñA m² no me pagan por agradar o querer a mis alumnos; a m² me pagan por 
ense¶arles; hecho esto ya he cumplidoò.  
La respuesta fue: ñLos ni¶os no aprenden de la gente que no les agradaò. 
 
El aprendizaje debe ser ñsignificativoò para que pueda ser aprendido. Y para que ñel 
aprendizaje sea significativoò el primero que tiene que ñser significativo para el 
estudiante es el profesoréò No puede haber un aprendizaje significativo sin una 
relación significativa entre el estudiante-profesor. Si el estudiante no acepta el 



 

mensajero, ¿cómo va a aceptar el mensaje que trae el mensajero? "La enseñanza 
que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a 
corazón" (Hendricks, H. G.). Todo esto solo es posible si existe un vínculo emocional 
entre el estudiante y el docente a través del diálogo y de la empatía. Si no es así en 
lugar de dejar huella, puede dejar cicatricesé y a veces heridas, que es lo peor. 
 
Educar requiere: ñRespetar y amar a los ni¶osò. 
 
5.2. ñLas Escuelas DOSéò 
 
Escuelas a las que quieren asistir los estudiantes aunque estén enfermos y que no 
buscan la excusa de la enfermedad para no ir a la escuelaé 
Escuelas que enseñan conocimientos para ganarse la vida, pero, sobre todo, 
escuelas que enseñan a vivir a los estudiantes. 
Escuelas en las que los profesores asisten no como una penosa obligación, sino 
como una gozosa necesidadé  
Hay que lograr que el estudiante vaya en pos del maestro y del aprendizaje y no 
éstos en pos de él. 
Escuelas en las que los estudiantes se encuentran a gusto y en las que el estudiante 
va en busca de la sabidur²a y no la sabidur²a en busca del estudianteé  
 
¿Qué son las escuelas DOS? Son escuelas en las que abunda la dopamina, la 
oxitocina y la serotoninaé (neuro-transmisores y hormona del amor y la felicidad, 
del bienestar, de la felicidad, sentirse a gusto haciendo lo que se hace, entrar en el 
estado flow, etc.). El amor libera estas sustanciasé por eso estamos felices y 
contentos cuando amamos y cuando somos amados. 
 
Que las clases susciten adrenalina (emoción positiva que impulsa a la acción) y no 
cortisol (hormona del bloqueo, ansiedad, inhibición, irritación, etc.).  
 
Ken Robinson, ha escrito un librito: ñEl elementoò. En ®l se habla del ñpuntoò como el 
lugar de encuentro de: las aptitudes, las aficiones o hobbis y el contexto en que vive 
una persona. Cuando los tres se encuentran en una persona ®sta se encuentra ñen 
su elementoò y pasa horas y horas realizando aquello que le gusta hacer y de ese 
modo aprende con facilidad. La serotonina y la dopamina hacen su trabajo... Ahí 
surge el desarrollo de la inteligencia y el talento de forma natural. 
 
En conclusión, el mejor servicio que un profesor puede prestar a un niño es 
enseñarle a aprender a aprender por sí mismo, ayudarle a desarrollar un conjunto de 
habilidades cognitivas ïCapacidades-destrezas-- y emocionales ïValores-actitudes-
compromiso personal y auto-regulación emocional-- para que pueda utilizar lo 
aprendido ïaprendizaje funcional-- y desarrollar una actitud de  aprendizaje en las 
diferentes experiencias de la vida. 
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5.3. Lo que siempre ha funcionado en educación 
 
Pregúntense:  
 
¿Qué he descubierto en mi labor docente durante mis años de experiencia 
profesional, que haya funcionado? Para concretar mejor la idea: decid en una 
palabra ñalgo que hay§is descubierto en la pr§ctica docente que os haya 
funcionadoò. 
La relación es la clave del aprendizaje del estudiante. 
El estilo empático posibilita que el estudiante sea realmente el protagonista de su 
proceso de aprendizaje. 
ñLo afectivo es lo efectivoéò dice la Psicolog²a. La herramienta más básica para un 
educador es la competencia de la empatía. 
 
En resumen, cuidar la educaci·n emocionalé Somos seres emocionales, no solo 
lógicos. Tanto es así que podemos afirmar que el razonamiento lógico tiene unos 
12.000 años y las emociones tienen millones de años. 
 
Texto: No hay aprendizaje sin emoción -- Sentir pensando y pensar sintiendoé 
 
ñSolo se aprende aquello que se amaéò (Mora, F. 2013). El mismo autor sigue: 
 
ñées esencial conocer el mundo de las emociones para captar la esencia de la 
enseñanza. La elaboración de las emociones corresponde al sistema límbico o 
cerebro emocional.  
(é) Lo que se ve, se oye, se toca,  se paladea o se huele, etc. es identificado y tras 
ser analizado sin significado emocional alguno por las áreas sensoriales de la 
corteza cerebral, pasa por el filtro del sistema emocional y es allí donde a esas 
percepciones sensoriales, ya creadas, se las acuña con la etiqueta de bueno o malo, 
atractivo o rechazable interesante o soso.  
 
Después de que esa información se colorea  con un significado emocional pasa a las 
áreas de la corteza cerebral donde se construyen los procesos mentales, de razón y 
pensamientos, y se elaboran las funciones ejecutivas complejas. (é)  
 
Cognición-emoción es un binomio indisoluble que nos lleva a afirmar que no hay 
razón sin emoción. Binomio cardinal para entender la esencia de lo que es aprender 
y ense¶ar.ò 
 
Según los neuro-cient²ficos (Damasio, A.) ñno hay aprendizaje a sangre fr²aé  
 
FÓRMULA DEL ÉXITO 
 
Se puede hacer una encuesta a los estudiantes sobre su situación frente a las dos 
variables: a) sentirse retado aé y  b) sentirse apoyado paraé  
 



 

Estas dos variables relacionan lo que afirma en esta frase: ñEl aprendizaje se 
produce no cuando alguien (profesor) quiere enseñar ïapoyar al estudiante--, sino 
cuando alguien (estudiante) quiere y puede aprender ïsentirse retado--ò. 
 
Actuemos en consecuencia según los resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mary Jean Gallagher ï Conferencia  en la UMCH ï Lima - 17 de junio 2015. 
Nota: M. J. Gallagher era Vice-Ministra de Educación del Estado de Ontario de 
Canadá en la fecha de la conferencia. 
 
 5.4. La pedagogía del delantal es la escuela del servicio y de la solidaridad 
que pone en el centro de la propuesta educativa el concepto de ñservicio a la 
comunidadòé Es una manera excelente de ñformar personas para los dem§séò 
Entendemos el aprendizaje de la solidaridad y del servicio desde la lógica de la 
gratuidad, del don y de la responsa-bilidad, para contribuir al bien común.  
 
El aprendizaje a través del servicio se realiza en situaciones reales, tiene propósitos 
deýnidos y normalmente resultados signiýcativos; exigen esfuerzo al estudiante y 
con-lleva planiýcaci·n, revisi·n del progreso, comunicaci·n y reþexi·n sobre los 
resultados y el aprendizaje personal. 
 
Se expresa a través de una acción de voluntariado no remunerada. Posibilita la 
creación de vínculos con determinados grupos o comunidades; las actividades 
implican no solo ñhacer cosas con los dem§sò sino ñhacer ciertas cosas por los 
demás y para los demásò y desarrollar un compromiso solidario con ellos. 
 
No podemos confundir el aprendizaje de la solidaridad con ñvisitas tur²sticas 
solidarias ocasionales a personas necesitadaséò 

Me siento 
apoyado 

No me siento 
apoyado 

No me siento 
retado 

Me siento 
retado 



 

 
El aprendizaje basado en el servicio permite tener experiencias profundas y 
transformadoras, de gran trascendencia para las vidas de los estudiantes. Que el 
estudiante desarrolle m§s la ñexperiencia de darò que la de ñrecibiròé ñUna mente 
que se abre a una nueva idea (más aun la que es impactada fuertemente por un 
sentimiento y una certeza), jam§s regresa a su tama¶o originalò (Einstein, A.). 
 
El eslogan de una educaci·n solidaria podr²a ser: ñEstudiar para saber, saber para 
crear y crear para compartirò. 
 
¿Cómo conseguir eso? Nosotros proponemos el Paradigma socio-cognitivo-
humanista (Román, M. y Díez, E. (2005), Latorre, M. y Seco del Pozo, C. (2016) y 
Latorre, M. (2016) que permite estudiar el fenómeno educativo a través del 
Paradigma cognitivo de Piaget-Ausubel, Bruner, Novak, etc. y del Paradigma socio-
cultural-contextual de Vygotsky-Feuerstein, así como las teorías del Procesamiento 
de la información, de Rumelhart, D. E. y Mc Clelland (1986). 
 
6. Un nuevo diseño curricular 
 
Quiero hacer una precisión. Cuando hablo de un nuevo diseño curricular me refiero 
a un ñdise¶o provisionalòé No hablo del ñdise¶o curricular definitivo que es capaz de 
resolver todos los problemas de la educaci·nò. Nunca una teor²a o una concepci·n 
del aprendizaje-ense¶anza podr§ ser ñbuena para siempreòé Por el contrario, hay 
que tener una actitud responsable con la verdad y ser críticos con las teorías que 
hablan de la educación. 
 
 6.1. Paradigma Sociocognitivo-humanista 
El paradigma Socio-cognitivo-humanista nos permite estudiar el fenómeno educativo 
a través del Paradigma cognitivo de Piaget-Ausubel, Bruner, Novak, etc. y del 
Paradigma socio-cultural-contextual de Vygotsky-Feuerstein, así como las teorías 
del Procesamiento de la información, de Sternberg, R. J.,  Rumelhart, D. E. y Mc 
Clelland. 
 
Este paradigma ha sido propuesto, por Román, M. y Díez, E. (2004) (2008) a partir 
de los años 2000 al percibir que los planteamientos tradicionales y conductistas no 
tenían sentido en la Sociedad del conocimiento y desarrollado en Perú por la UMCH, 
desde el año 2002.  
 
Quien aprende es el estudiante (Piaget, Ausubel), pero el estudiante aprende en un 
contexto determinado a través de la actividad y de la mediación de la cultura social 
(Vygotsky y Feuerstein). En la sociedad en que vivimos, la unión de los dos 
paradigmas para formar el Paradigma sociocognitivo puede dar respuesta a los 
planteamientos de desarrollo de competencias en la educación, pues este 
paradigma: 
 
Es un paradigma científico, pues utiliza el método científico inductivo y deductivo. 



 

Es un paradigma constructivista, pues ñel estudiante es el principal constructor de su 
aprendizaje al contraponer hechos con conceptos y conceptos con hechosò. Ello 
implica un proceso inductivo ïrecogida de hechos y experienciasï y deductivo ï
búsqueda de explicaciones a los mismos--.  
Es humanista y para ello, en el diseño curricular se programan, trabajan y evalúan 
valores y actitudes. 
El aprendizaje es significativo y funcional. Considera que el estudiante sólo aprende 
cuando encuentra o asigna sentido y significado a lo que aprende. Para que se 
pueda dar significatividad en un aprendizaje se requiere: 
 -  que el contenido aprendido sea significativo 
- que el que aprende tenga suficiente desarrollo cognitivo para comprender los 
aprendido 
-  partir de las experiencias y conocimientos previos del estudiante; 
- establecer relaciones significativas entre los conceptos nuevos con los ya sabidos, 
por medio de jerarquías conceptuales. 
 
Todo lo anterior explica que este principio de la Pedagog²a: ñSe aprende, no cuando 
alguien quiere enseñar (el docente), sino cuando alguien quiere y puede aprenderò 
(el estudiante). 
Por otra parte sabemos ya desde Aristóteles, que el aprendizaje se produce 
siguiendo los tres pasos siguientes: percepción, representación mental de lo 
percibido y conceptualización. De esa manera utilizamos para aprender el método 
inductivo, (inducción), el deductivo (deducción) o ambos conjuntamente, lo cual 
constituye el método científico. 
 

 
 
 



 

El Paradigma Socio-cognitivo-humanista y el Modelo didáctico que permite aplicarlo 
en el aula que tiene un Diseño curricular propio que se realiza utilizando el Modelo T, 
como marco conceptual que sintetiza los elementos del currículum, de la 
competencia y que permite a los estudiantes desarrollar capacidades-destrezas, 
valores-actitudes (como fines), utilizando como medios los contenidos y los métodos 
y técnicas metodológicas de aprendizaje (como medios). 
 
 6.2. ¿El paradigma Socio-cognitivo-humanista da respuesta a las necesidades 
de los estudiantes del siglo XXI? Creemos que sí, siempre que, en el Diseño 
curricular, se cumplan las siguientes condiciones: 
 
      6.2.1. El estudiante es el centro del proceso educativo y el profesor realiza la 
labor de mediador. El estudiante a través del trabajo activo debe desarrollar 
herramientas mentales para aprender y seguir aprendiendo durante toda la vida 
(capacidades, destrezas y habilidades) y herramientas emocionales-afectivas que le 
permitan autoregular el aprendizaje, dar sentido a su vida y saber vivir con los 
demás (valores y actitudes). De esta forma las Capacidades y Valores son los 
objetivos cognitivos y afectivos (fines) que se desarrollan por medio de los 
contenidos de las distintas áreas y de los métodos de aprendizaje (medios). Así 
podemos hablar de inteligencia cognitiva (capacidades-destrezas) e inteligencia 
emocional (valores-actitudes). Se opta decidida-mente por una educación en valores 
que permiten a la persona insertarse en la sociedad en la que vive como un sujeto 
responsable, valioso, dinámico y creativo. 
 
     6.2.2. El aprendizaje es prioridad frente a la enseñanza; el estudiante construye 
su conocimiento, convirtiéndose en protagonista del proceso. Ya no hablamos de 
procesos de enseñanza-aprendizaje sino de procesos de aprendizaje-enseñanza. 
Esto implica, compromiso personal para aprender. Se puede resumir en estos cuatro 
concep-tos: 
 Aptitudes   >>>>>>>>  actitudes  
 Talento  >>>>>>>>>>  hambre (de aprenderé compromiso) 
 
Todo esto requiere:  
 
     6.2.3. Potenciar en los estudiantes habilidades más o menos generales ïcapa-
cidades-valores, entendidas como herramientas mentalesï para aprender los 
contenidos. Entre las capacidades ocupan un lugar especial la comprensión, la 
expresión, el manejo de la información, los pensamientos crítico y creativo-
innovador, el pensamiento resolutivo, el pensamiento ejecutivo, etc. para aprender a 
aprender de forma personal y permanente durante toda la vida. 
 
ñLa inteligencia acad®mica-cognitiva no ofrece la menor preparación para la multitud 
de dificultades ïo de oportunidadesï a las que deberemos enfrentarnos a lo largo de 
nuestra vidaò (Goleman, D. 1996). 
 



 

El último documento del Forum Económico Mundial (marzo, 2016) propone 16 
competencias para toda la vida. De ellas hay 6 competencias duras y 10 que son 
blandas; he aquí algún ejemplo de las blandas: Trabajo en equipo, tolerancia, 
curiosidad, constancia, compromiso, adaptabilidad, capacidad de liderazgo, respeto 
a la cultura social, empatía, respeto, etc. 
 
¿Qué competencias deberían desarrollar los actuales estudiantes? Le preguntan a 
R. Gerver y responde: ñCreatividad. Innovaci·n. Autoconfianza. Independencia. 
Deben ser personas comunicativas y con visión de futuro. Deben indagar y 
cuestionárselo todo. El sistema tradicional enseña certezas, conocimientos y reglas. 
Es un aprendizaje previsible. El reto está en formar a futuros adultos capaces de 
gestionar la incertidumbre. No debemos olvidar las asignaturas tradicionales, pero 
hay que ofrecer mucho m§s a los estudiantesò. 
 
     6.2.4. Potenciar el cultivo de la dimensión axiológica de la persona, que evite 
dejarnos indefensos ante cualquier ideología, sistema político o económico, secta 
religiosa, etc. Se trata de saber vivir como personas con pensamiento crítico y 
creativo. Construir personalidades con valores. 
  
6.3. La Sociedad del conocimiento reclama nuevos roles al profesor; el maestro será 
mediador del aprendizaje de ñla cultura social e institucionalò y tambi®n ñarquitecto 
del conocimientoò. El aprendizaje no es s·lo individual, es, sobre todo, grupal, en el 
marco de comunidades de aprendizaje. En consecuencia, las nuevas funciones del 
maestro, que emergen de la realidad social en que vivimos se pueden concretar en 
estas dos: 
 
el maestro como mediador del aprendizaje de la cultura,  
modelo y ejemplo de los estudiantes. Como afirma Morin, E. (2006) ñel problema no 
es meramente epistemológico, sino ®tico; es ciencia y es concienciaéò 
 
Al maestro ahora se le nombra de otra manera y las nociones que a su alrededor se 
construyen forman una nueva tipología de ese sujeto, del que se dice que es: 
diseñador de ambientes de aprendizaje, mediador cognitivo, interlocutor, diseñador 
de estrategias de aprendizaje, comunicador, creador de conflictos cognitivos, y en 
tanto enseña a aprender, es un guía cualificado, mediador de aprendizaje, y 
orientador del proceso curricularéetc. (Barrag§n, C. F. (2007). 
 
ñLos profesores deben convertirse en arquitectos del conocimiento, no en carterosò 
(Mills, G. (2010). 
 
Todo esto exige ñdesaprenderò; exige un ñdesprogramarseò de los viejos modelos 
conduc-tistas en la formulación de los fines u objetivos y en la forma de intervenir en 
el aula. En el presente y en el futuro en maestro debe ser un estudiante en proceso 
de aprendizaje continuo. ñLas analfabetos del futuro ser§n, no los que no sepan leer 
ni escribir, sino los que no sepan desaprender, aprender, reaprenderéò (Alvin 



 

Toffler, 1997). ñQuien quiere hacer algo encuentra el medio: quien no lo quiere 
hacer, encuentra excusaséò (Proverbio §rabe). 
 
 6.4. El paradigma acoge las modalidades más actuales de aprendizaje 
colabora-tivo. Necesita aplicar nuevas formas de trabajar en la clase; hay que evitar 
la pasividad de los estudiantes durante la clase magistral del profesor y asegurar su 
actividad mental durante el mayor tiempo posible, desarrollar en los estudiantes 
capacidades y competencias. El Diseño curricular implementado permite introducir: 
 
Actividades, como estrategias de aprendizaje diseñadas por el profesor. Es la 
expresión del aprendizaje por competencias. 
Aprendizaje por indagación. 
Aprendizaje basado en problemas y estudio de casos. 
PAAS = Programación de Actividades de Aprendizaje Significativas y desafiantes. 
Fleeped classroom ïla clase invertida o al revés--. 
La forma de evaluar está en sintonía con la forma de impartir la clase. 
 
Si prioriza el aprendizaje personal y colaborativo; en primer lugar el estudiante se 
enfrenta con el desafío que supone la actividad ïaprendizaje intra-personal-- y 
después compartir en pequeño grupo lo realizado de forma personal --inter-
aprendizaje--. 
La enseñanza no debe limitarse a reproducir lo que se ha aprendido, sino a que 
puedan extrapolar el aprendizaje y utilizar los conocimientos en situaciones de la 
vida ïfunciona-lidad del aprendizaje--. 
 
7. Diseño curricular ï Programación general y específica 
 
Los elementos básicos del Diseño curricular de asignatura son: 
 7.1. Programación general y Modelo T anual 
El diseño curricular que proponemos se enmarca dentro del paradigma 
Sociocognitivo-humanista y en la teoría tridimensional de la inteligencia escolar. 
Dichos elementos los recoge el Modelo T, que es una representación sintética del 
currículum, de los cuatro pilares de la educación, de los elementos de la inteligencia 
escolar y de la competencia.  
 
Esta nueva forma de planificación en el aula, no quiere ser ni exclusiva ni 
excluyente, siendo capaz de actuar como una planificación de aula global, sintética, 
sistémica y coherente y de hecho se convierte en un mapa mental profesional del 
docente que sirve de guía global de su acción profesional. 
  
La programación general incluye los paneles de competencias, capacidades-
destrezas del área por niveles y sus definiciones, así como los procesos mentales de 
las destrezas y los métodos y técnicas metodológicas de las mismas. 
A continuación se coloca el panel de valores y actitudes de la I. E. y sus definicio-
nes. 



 

Los contenidos de la asignatura presentados de forma arquitectónica: por bloques y 
capítulos-temas. 
Se colocan los métodos de aprendizaje y técnicas metodológicas. 
 
Veamos para qué sirven los distintos elementos de este marco conceptual de la 
asignatura, presentado en el Modelo T. 
 
 7.2. Programación específica: Unidades de aprendizaje 
 
Cuando se habla de programación específica nos referimos a la programación de las 
Unidades de aprendizaje. La función de las Unidades de aprendizaje es concretar en 
la intervención en el aula la programación general. Es una programación concreta y  
específica para aplicar en el aula. Está formada por las actividades que se diseñan 
para que el estudiante aprenda los contenidos del área correspondiente y desarrolle 
habilidades --destrezasï y actitudes. 
 
Las actividades son estrategias cognitivas y afectivas de aprendizaje, diseñadas por 
el profesor y constan de (destreza + contenido + técnica metodológica + ¿actitud?). 
Las actividades pretenden desarrollar capacidades a partir de las destrezas, y 
valores a partir de las actitudes, utilizando como medios los contenidos y métodos 
de aprendizaje. De esta manera el estudiante aprende a pensar y a querer --
desarrollamos capacidades y valores-- aprendiendo los contenidos y las habilidades 
de cada área.  
 
 7.3. La evaluación del desempeño de los estudiantes. Son descriptores y 
evidencias específicos de lo que los estudiantes saben y de lo que saben hacer con 
los conocimientos. La evaluación se centra en los fines --evaluación de capacidades 
y competencias, a partir de las destrezas-habilidades, de valores-actitudes, siendo 
los contenidos y métodos de aprendizaje los medios para conseguir dichos fines.  
 
La evaluación de capacidades-destrezas se realiza de forma cuantitativa y 
cualitativa, según sea el objeto de la evaluación, utilizando matrices de evaluación, 
siendo los indicadores las destrezas de la actividad. 
 
 Los valores y actitudes se evalúan por medio de escalas de observación sistemática 
(listas de cotejo), individualizadas o por rejillas de observación de las micro-actitudes 
correspondientes a los valores, pudiendo ser auto-evaluación, co-evaluación o 
hetero-evaluación.  
 
Hay que advertir que se evalúa lo que se ha trabajado en el aula. Los criterios de 
evaluación son las capacidades y valores, y los indicadores de logro o estándares de 
aprendizaje son las destrezas y actitudes. El estándar define el nivel de desarrollo 
que se espera en cada grado y asignatura. 
 
Hay varias formas de realizar la evaluación de los estudiantes. Hay evaluaciones de 
proceso ïevaluaciones cortas, frecuentes y de retroalimentación del profesor y los 



 

estudiantes-- y la evaluación final de la Unidad de aprendizaje o de final de bimestre-
trimestre, que abarca todo un tema o varios temas y es más extensa y compleja; 
certifica el grado de aprendizaje de los contenidos estudiados y el nivel de desarrollo 
de las habilidades cognitivas y emocionales en ese momento del proceso. Dichas 
evaluaciones están en función de las actividades que se han trabajado en el periodo 
de tiempo que se evalúa. 
 
    SCURSUS SOBRE LA EVALUACIÓN 
 
La evaluaci·n est§ ligada a la ense¶anza. ñDime c·mo eval¼as y te dir® como 
ense¶as y dime c·mo ense¶as y te dir® c·mo eval¼asòé 
La evaluación es el talón de Aquiles de la educación. El origen está en que muchas 
veces los profesores no saben los fines que quiere conseguir durante la intervención 
pedagógica en el aula.  
Desde siempre, la manera más usada en las escuelas para evaluar a los estudiantes 
se basó en hacerles una serie de preguntas que admiten una única respuesta 
correcta utilizando básicamente la memoria. Esta evaluación quería determinar 
ñcu§nto contenido recordaba el estudianteòé 
Sólo unos pocos profesores --usualmente los mejores-- se atrev²an a ñtomar pruebas 
a libro abiertoò. Por esta raz·n, el principal enemigo de los docentes durante un 
examen siempre fue la copia.  
 
ñLa mayor parte de los ex§menes escolares que responden los estudiantes en los 
países de Iberoamérica se pueden responder rápidamente con ayuda de un teléfono 
inteligente (smartphone)ò (A. Schleicher, A. (2016). 
 
ñNo comprendo por qu® la escuela excomulga a los copiadores, a quienes copian 
durante los exámenes, si la escuela toda es un templo a la copia, a la copia cultural. 
àQui®n copia m§s que un profesor?ò (de Zubir²a, M. 1994,  p. 140). 
 
   NUEVA VISIÓN DE LA EVALUACIÓN  
 
¡Hagamos la copia obligatoria! (Bilinkis, S. 2014, p. 242). La habilidad necesaria para 
el mundo del siglo XXI no es ya recordar de memoria datos sobre un tema en 
particular. La clave ahora es saber: 
 
1) encontrar la información relevante sobre ese tema; 
2) validar la credibilidad de las fuentes; y 
3) ser capaz de organizar información de múltiples fuentes de manera coherente y 
producir conocimiento a partir de ella. 
 
Por eso, la propuesta es cambiar por completo la manera de evaluar y basar los 
exáme-nes en tres reglas simples: 
  
 
 



 

Todo examen debe proponerse conocer si el estudiante: 
 
1) Sabe manejar información sobre un tema determinado ïno tanto recordar 
información--. Para ello deberá buscar de fuentes válidas y confiables y saberlas 
referenciar, analizar, clasificar, organizar la información, procesarla y después 
producir conocimiento con ella. 
 
2) El resultado de unir el material de producción propia y el de terceros, debe ser un 
trabajo bien estructurado y construido, coherente, sin duplicaciones, redundancias ni 
fragmentos extemporáneos (Bilinkis, S. 2014, p. 242) y realizar una exposición oral o 
escrita clara, bien estructurada y coherentemente construida.  
 
Muchos estudiantes estudian para aprobar exámenes y poder olvidar 
inmediatamente después aquello de lo que se han examinado. Hoy se pide al 
estudiante que en lugar de promover la habilidad de memorizar los conocimientos a 
corto plazo, la nueva evaluación permita determinar  cómo maneja la información y 
las habilidades que debe tener para ser ñcreadores de nuevo conocimientoò.  
 
Cualquier estudiante que sea capaz de hacer esto, estará mucho mejor preparado 
para vivir en el mundo del siglo XXI que aquel que puede repetir de memoria todos 
los ríos del mundo con sus afluentes de  la margen derecha e izquierda, etc. 
 
ñLa diferencia entre informaci·n y conocimiento es muy antiguaé La informaci·n es 
conocimiento dado por otro y almacenadoò (Dewey, J. 1910), el conocimiento es 
producido por uno mismo, aun partiendo de insumos proporcionados por otros, pero 
siempre reelaborados-metabolizados por cada unoé 
 
 
Cuento: El congreso de los dinosaurios 
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CAMBIO DE PARADIGMAS Y DESAFÍOS PARA LA GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 

Dr. Isaías Álvarez García 
 
Factores macro estructurales del cambio de paradigmas en los sistemas educativos 
 
Durante la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, se han registrado 
cambios profundos, de carácter estructural y cualitativo, en los paradigmas de los 
sistemas políticos, económicos, sociales y culturales que han producido diferentes 
grados de impacto en las políticas educativas y reformas realizadas por algunos 
países como, Israel, Japón, Corea del Sur,  Dinamarca, Finlandia y España; o bien 
en la Región de América Latina, Chile, Brasil, Costa Rica, Colombia y, 
recientemente, México,  que han obligado a generar espacios de gestión propicios a 
la innovación en  los sistemas educativos, en sus diferentes tipos, niveles y 
modalidades. 
Estos cambios han producido impactos múltiples y el cambio que tienen como 
elementos comunes: la búsqueda de nuevos modelos educativos; el establecimiento 
de procesos más dinámicos de interrelación y colaboración de las instituciones 
educativas con la familia, con otras instituciones educativas y sociales, incluyendo  
las propias empresas; lo que a su vez exige una revisión profunda de los referentes 
o criterios generales  para el desarrollo de procesos de evaluación de los resultados 
de los programas educativos en los diferentes tipos, niveles y modalidades, además 
del establecimiento de bases para la formación de una cultura de evaluación.    
Un análisis cuidadoso de los fenómenos anteriores, nos permite identificar, tanto 
factores externos como factores internos a los sistemas educativos desarrollados a 
partir cambios específicos registrados en las propias instituciones educativas y 
sociales. 
Desde 1996, la VII Conferencia de Ministros y Secretarios de Educación y Cultura de 
los países de la región planteó propuestas específicas y alternativas para una 
revisión profunda de las políticas para la gestión del desarrollo educativo y la 
apertura a la innovación, que fueron propuestas en las conclusiones generales.  
La necesidad y fundamento de las tendencias actuales del cambio de paradigmas en 
los niveles básico, medio superior, superior y de posgrado responden a una 
necesidad natural de adaptación al cambio por parte de las instituciones educativas; 
pero, algunas de ellas, han sido reforzadas por sugerencias y recomendaciones de 
organismos internacionales, como son: el Banco Mundial (BM), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y sobre todo por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
 
  



 

Diagrama 1. Marco general de referencia para el análisis del cambio de 
paradigmas en las instituciones educativas 
 

 
Desafíos en la sociedad del conocimiento  
El conocimiento como estrategia de transformación productiva con equidad y 
sustentable 
En los medios de la Organización Regional de Educación para América Latina 
y el Caribe de la UNESCO, al inicio de la década de los años 90, Fernando 
Fajnzylber (1991) propuso una estrategia basada en las premisas de la 
sociedad del conocimiento, para promover un desarrollo económico y social, 
integral e incluyente, entre los países de la Región. Esta estrategia constituyó 
una nueva alternativa para entender y promover el desarrollo humano integral y 
se le denomin· ñEstrategia de transformaci·n productiva con equidad y 
sustentableò, basada en un concepto alternativo de desarrollo fundamentado en 
las condiciones del contexto global de la sociedad del conocimiento. (Ver 
Diagrama 2). 
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Diagrama 2.

 
El Diagrama anterior, se lee de abajo hacia arriba en un proceso que implica 
relaciones de causalidad e interrelaciones entre los elementos que integran 
esta estrategia, orientada hacia la promoción del crecimiento con equidad y 
sustentable. 
El desarrollo integral, equitativo y sustentable se construye sobre cuatro bases 
estratégicas:  
1ª Educación y capacitación (referidos principalmente a la educación básica, al 
aprendizaje a lo largo de toda la vida y a la capacitación para el trabajo). 
2ª La cultura, elemento no mencionado explícitamente por el autor, que se 
agrega al modelo original, y que replantea las relaciones hombre ï naturaleza, 
hombre - sociedad y hombre ï cultura. Por la cultura, los grupos humanos 
toman conciencia de su identidad y de su relación con otros grupos humanos, 
para darle sentido y cohesión dinámica a los grupos humanos y para orientar el 
proceso general de desarrollo. (Japón hacia la mitad del siglo XIX y Corea en la 
segunda mitad del siglo XX, representan países que pudieron modernizarse y 
alcanzar un alto grado de competitividad; sin hacer un holocausto de su 
cultura). Dadas las condiciones peculiares del contexto histórico y el pluralismo 
cultural de México, las instituciones educativas no pueden hacer abstracción 
del elemento cultura, sin perjudicar las metas de calidad, pertinencia, 
relevancia y equidad de los programas que ofrecen.  



  

 

3ª Infraestructura científica y tecnológica, en congruencia con las demandas y 
desafíos del nuevo contexto económico y sociocultural, aún son relativamente 
pocas las empresas nacionales que se han preocupado por diseñar y 
desarrollar tecnologías apropiadas y patentes propias; por lo general prefieren 
aprovechar los desarrollos tecnológicos realizados en otros países. Para 
superar este rezago, será necesario formular e instrumentar políticas 
específicas que promuevan eficazmente el desarrollo científico y tecnológico, a 
largo y mediano plazos, en las empresas y en las propias instituciones de 
educación pública y privada. 
4ª El liderazgo empresarial constituye el cuarto fundamento para lograr el 
progreso socioeconómico. Lamentablemente, muchos empresarios de México 
han estado acostumbrados a trabajar a la sombra de la protección 
gubernamental y no han sido capaces de asumir los riesgos económicos y las 
responsabilidades sociales que la creación, y desarrollo de nuevas empresas 
supone. 
Por otra parte, la política fiscal, que establece regímenes de excepción para las 
grandes empresas y corporaciones, no favorece ni promueve el 
establecimiento de las condiciones favorables para el desarrollo del liderazgo 
empresarial.  
Los elementos anteriormente mencionados, constituyen los fundamentos 
necesarios para garantizar el progreso socioeconómico y cultural que se va a 
construir en un contexto internacional de alta competitividad y de 
democratización, planteadas a la medida de intereses propios de los países 
más poderosos, en condiciones muy peculiares de libertad comercial dentro del 
amplio rango de ambigüedad y pragmatismo con que suelen tomarse estos 
conceptos. En la actualidad, los países más poderosos tratan de exigir a los 
demás países que sean o por lo menos aparezcan como sistemas 
democráticos.  
La orientación final de estos procesos va dirigida hacia el crecimiento con 
equidad y la sustentabilidad ambiental, condiciones que han sido aceptadas 
con gran dificultad por los países que más han contribuido a incrementar la 
contaminación y el deterioro de las condiciones ambientales de la tierra. 
De este modo, en el Diagrama 2, el lector puede observar las interrelaciones 
que se requieren para integrar esta estrategia de desarrollo, propuesta para los 
países de la región de América Latina y el Caribe, desde principios de la 
década de los años noventa y que se denomina "El conocimiento como 
estrategia para la transformación productiva con equidad y sustentable" en el 
contexto de la sociedad del conocimiento y de la información.  
Esta estrategia considera a la educación y al cultivo del talento humano como 
la gran fuente de riqueza y de progreso de un país, y tiende a fortalecer el 
paradigma del aprendizaje sobre el paradigma tradicional de la enseñanza, en 
la organización, estructura y desarrollo de los sistemas educativos y de la 
propia educación superior. 
Sobre las premisas del paradigma del aprendizaje, cimentado en una 
educación básica integral y de calidad, en el desarrollo de competencias para 
la educación permanente a lo largo de toda la vida y en la capacitación para el 



  

 

trabajo, resulta factible convertir a los sistemas de educación abierta y a 
distancia en alternativas viables para el futuro desarrollo de ofertas 
diversificadas de educación media, de educación superior y de posgrado. 
En México, los programas de educación abierta, a distancia y en línea, 
particularmente los que se ofrecen por los medios de internet a la población 
más vulnerable no han logrado los resultados que normalmente deberían 
esperarse; por las deficiencias e inequidades que se observan en los niveles de 
calidad de la educación básica, que tiene como objetivos, entre otros, 
desarrollar la capacidad de expresión y comunicación, así como la de aprender 
a aprender. 
Por otra parte, las instituciones del sistema educativo en México, en los 
criterios para la selección y capacitación del personal suelen predominar los de 
carácter excluyente, lo que resulta contrario a la construcción de una sociedad 
incluyente, lo que se especifica en el cuadro 1. 
Cuadro 1 

  



  

 

Factores externos a los sistemas educativos que provocaron el cambio de 
paradigmas 
Entre los factores externos a los sistemas educativos, que tuvieron un mayor 
peso en el cambio de paradigmas de las instituciones educativas y, 
particularmente, de la educación superior, hay que considerar los siguientes: 
Å La revoluci·n de las comunicaciones y los grandes avances logrados en el 
desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC's).  
Å La globalizaci·n econ·mica, con sus impactos en los sistemas políticos, 
sociales y culturales y el surgimiento de una nueva distribución internacional 
del trabajo. 
Å La crisis del Estado corporativo, basado en alianzas pragm§ticas y de 
coyuntura entre los órganos gubernamentales (en sus niveles federal, estatal, 
municipal e institucional) por una parte, y los sindicatos y corporaciones 
empresariales, por la otra. 
Å La reestructuraci·n del poder econ·mico y pol²tico en el mundo, por la 
formación de grandes bloques regionales de países como: la Unión Europea, el 
Sudeste de Asia; la Cuenca del Pacífico; el Pacto Subregional Andino entre los 
países del Cono Sur; el Tratado Trilateral de América del Norte (dominado por 
los Estados Unidos y Canadá) y, múltiples tratados bilaterales o multilaterales 
de libre comercio.   
Å La propuesta regional para los pa²ses de Am®rica Latina y el Caribe, 
denominada "El conocimiento como estrategia de transformación productiva 
con equidad y sustentable", a la que se ha hecho referencia en el apartado 
anterior, y que aún no ha logrado instrumentarse plenamente, ni cumplir con los 
criterios de equidad y sustentabilidad. 
Å El colapso de los sistemas socialistas (1989 - 1991), no previsto por los 
especialistas, que culminó con la desintegración de la antigua Unión Soviética 
(URSS). 
Å La crisis del capitalismo neoliberal (2008 - 2009), con un receso económico 
que afectó a casi todos los países del mundo, durante el último tercio de la 
primera década del siglo XXI y que en México provocó severos impactos de la 
recesión económica. 
Å El enorme poder econ·mico y de armas de alto poder, acumulado por los 
cárteles regionales e internacionales de la droga, aprovechando el incremento 
creciente de la demanda, en los Estados Unidos y en otros países de gran 
poder económico; así como la penetración creciente de la corrupción en las 
instituciones públicas y privadas y los errores cometidos en las estrategias de 
combate al narcotráfico. 
Å El deterioro progresivo del equilibrio ambiental y la contaminaci·n que tienden 
a degradar la calidad de vida y la supervivencia misma de la humanidad. 
Å Otros m¼ltiples procesos de car§cter sociocultural, econ·mico y pol²tico, que 
afectaron profundamente a la organización y estructura de los sistemas 
educativos del mundo. 
 
Factores internos a los sistemas educativos que provocaron el cambio de 
paradigmas 



  

 

Durante  la segunda mitad del siglo XX, surgen múltiples movimientos al interior 
de los propios sistemas educativos que constituyen factores poderosos del 
cambio de paradigmas en las instituciones del sector, como son entre otros: la 
democratización de los servicios educativos; la apertura de los procesos de 
educación formal, escolarizada, a  los procesos de educación no formal e 
informal que se dan en la familia, en el trabajo, en las empresas, en las 
instituciones sociales y en la comunidad local; particularmente, en las 
demandas de participación social en la educación, que suponen condiciones de 
transparencia y rendición de cuentas, sobre el uso y resultados de los recursos 
que la sociedad aporta para el desarrollo de  la educación, en sus diferentes 
tipos, niveles y modalidades. 
A nivel internacional es posible identificar los siguientes factores del cambio de 
paradigmas en los sistemas educativos, en las instituciones de educación 
básica y media, como los siguientes: 
Å El desenlace de la cuesti·n escolar en Francia, a fines de los 50, conflicto 
generado entre el sindicato de maestros y las políticas del sector educativo de 
Francia, con las demandas de las asociaciones de padres de familia; que 
obligó al Estado Francés, a apoyar financieramente a las instituciones privadas 
de educación. (García Garrido, 1993). 
Å Las declaraciones sobre la educaci·n para todos, establecidas en la 
Conferencia General de la UNESCO, Jomtiem, Tailandia (1990), en las que los 
países se comprometieron a ofrecer una educación básica apropiada para 
todos; pero de acuerdo con las características peculiares de cada grupo 
humano de destino, según su cultura y contexto peculiar.  
Å El movimiento de desescolarizaci·n, encabezado por Iv§n Illich desde el 
Centro de Información y Documentación de Cuernavaca, Morelos, en los años 
60', que anunciaba la desaparición de las instituciones escolares.  
Å El movimiento hacia la formaci·n de profesionales reflexivos o cr²ticos, 
promovido por Donald Schon, del Instituto Tecnológico de Massachussets 
(MIT), a partir de la segunda mitad de los años 70. 
Å Por lo que a la educaci·n media se refiere, la UNESCO nos hace notar que 
este tipo de educación, originado por la filosofía positivista, fue inventado para 
responder a las condiciones de la sociedad industrial de mediados del siglo 
XIX; lo que obliga a repensar el diseño de estos programas orientándolos 
principalmente hacia la formación integral del joven; la iniciación en algún 
campo superior de la cultura, las humanidades, el arte, la ciencia o la 
tecnología; la preparación para la vida, y a otras opciones de interés para los 
jóvenes. 
Å Las experiencias avanzadas en el campo de la educaci·n de adultos 
realizadas por Paulo Freire en el Sur de Brasil, a fines de los 50 y principios de 
los 60, que se difundieron en la segunda mitad de esa misma década, haciendo 
temblar a los sistemas educativos del mundo, con tres obras de gran difusión  
internacional: la educación como práctica de la libertad, que cuestiona el 
enfoque autoritario, vertical, unidireccional y acrítico de la educación escolar 
tradicional; la pedagogía del oprimido, que cuestiona las tendencias de la 
educación bancaria que predominan en la enseñanza escolar; y una obra final 



  

 

de este gran filósofo de la educación, que sin duda, representa la herencia 
pedagógica de Paulo Freire, Cartas a quien pretende enseñar (1994), 
sintetizada en un perfil valoral propuesto para los maestros progresistas, a 
petición de los maestros del municipio de Saõ Paulo (ver Cuadro 2). 
Cuadro 2. Características de los maestros progresistas 
Humildad 1.1 

1.2 
1.3 

Nadie lo sabe todo y nadie lo ignora todo. 
Todos sabemos algo y todos ignoramos algo. 
El maestro enseñando aprende y el alumno aprendiendo 
enseña. 

Amor 2.1 
2.2 
2.3 

Amor a los alumnos. 
Amor a la educación y al proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
Frente a las injusticias y la indiferencia del poder público; el 
"amor armado" (Organización y gestión, más que paros 
locos). 

Valentía 3.1 La valentía de luchar al lado de la valentía de amar 
(eliminación de odios y conflictos intergremiales). 

Tolerancia 4.1 
4.2 

Sin ella es imposible realizar un trabajo pedagógico serio. 
Sin ella es inviable una experiencia democrática auténtica. 

Decisión y 
seguridad 

5.1 
5.2 

Confianza en sí mismo. 
Confianza en los demás. 

Alegría de vivir 6.1 
6.2 

Amor a la vida y a la cultura. 
Comunicar el entusiasmo por la vida. 

Fuente: FREIRE, Paulo (1994). Cartas a quien pretende enseñar.   México, Siglo 
XXI Editores. 

 
Es importante hacer notar que cuando Paulo Freire se refer²a al ñamor armadoò 
se trataba de una organización apropiada de los profesionales de la educación 
para lograr que el Estado asignara los recursos necesarios para el desarrollo 
de la educaci·n p¼blica; de ninguna manera recomendaba los ñparos locosò 
que, en su opinión, sólo servían para deteriorar aún más, la ya deteriorada 
imagen del magisterio ante la sociedad. 
El perfil valoral anterior sobre las caracter²sticas de los ñmaestros progresistasò 
que propone Paulo Freire, reclama, por sí mismo, el establecimiento de un 
nuevo paradigma en la estructura, organización y gestión de las instituciones 
educativas de cualquier tipo o nivel.  
Por los que a la Educación Superior se refiere, influyeron también en el cambio 
de paradigmas a nivel internacional, los siguientes elementos:  
Å La creaci·n, a partir de los a¶os sesenta, en la segunda mitad del siglo XX, de 
nuevas opciones de educación superior, como son entre otras: la Universidad 
Abierta en Inglaterra, que  permitió a los jóvenes seguir estudios profesionales 
y acreditarlos, sin requerir la asistencia a clases; la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, en España;  y, como un caso especial, la Universidad 
Cooperativa Internacional promovida desde Francia, Bélgica  y Canadá, que 
busca integrar la sistematización de experiencias de quienes tienen a su cargo 
la dirección de proyectos de desarrollo, avanzados o de frontera, que 
contribuyen a enriquecer los programas de la universidad tradicional. La 



  

 

Universidad Cooperativa Internacional es altamente selectiva, pero no implica 
pagos por parte de la entidad que promovió la cooperación, ni por parte del 
profesional seleccionado; sólo en especie de servicios académicos, otorga la 
acreditación, título o grado académico que corresponda al líder del proyecto 
correspondiente. 
Å La Conferencia Internacional de Hamburgo sobre Educaci·n Superior, plante· 
la necesidad de ñrepensarò el dise¶o y desarrollo de este tipo de educaci·n, as² 
como la realización de un conjunto de cambios estructurales y cualitativos en 
sus diferentes modalidades de oferta y en la relación de la educación superior 
con la sociedad que la sustenta y a la que sirve. (1999). 
Å La introducci·n de los sistemas de aprendizaje en l²nea, aprovechando los 
grandes desarrollos logrados por las Tecnologías de la Información y la 
Comunicaci·n (TICôs) impulsados entre otras instituciones, por el Instituto 
Tecnológico de Massachussets (MIT). 
Å El establecimiento de programas de educaci·n superior abierta y a distancia; 
la creación de la universidad virtual en varias instituciones públicas y privadas 
de educación superior. 
Å El desarrollo de sistemas de aprendizaje en l²nea y de redes acad®micas 
interinstitucionales.  
Å El replanteamiento de relaciones entre las instituciones de educaci·n 
superior, la sociedad, las empresas y el Estado Gobierno. 
Å La tendencia internacional a reconocer la autonom²a de gesti·n de los centros 
escolares, a partir de los de educación básica y por supuesto en los programas 
de educación superior y de posgrado. 
Condiciones del contexto nacional y evolución de las instituciones educativas.  
Desde una perspectiva nacional, contribuyeron a impulsar el cambio de 
paradigmas del sistema educativo mexicano y de la propia formación de 
profesores y profesionales para la educación básica, la educación media, la 
educación superior y el posgrado, los siguientes elementos: 
Å El Plan de Once A¶os (1969 ï 1970) para el mejoramiento y cobertura de la 
educación primaria en México, los Programas de Educación para Todos y de 
Primaria para todos los Niños. 
Å El movimiento estudiantil de 1968 y su cuestionamiento radical al 
autoritarismo del sistema político mexicano. 
Å La revisi·n cr²tica de la historia del Liberalismo en M®xico, realizada por 
especialistas de la UNAM, hacia 1957.  
Å La revisi·n cr²tica de la historia de México y del sistema político mexicano, 
encabezada por distinguidos historiadores de El Colegio de México, entre los 
que destacaron Don Daniel Cosío Villegas, fundador del propio Colegio, y 
algunos de sus discípulos, como Víctor Urquidi, Lorenzo Meyer, Enrique 
Krause, Alberto Arnaut y muchos otros. 
Å El movimiento de reforma educativa de los a¶os 70 y las primeras 
experiencias en el desarrollo de proyectos de educación primaria y secundaria 
por televisión. 
Å Las reformas al Art²culo 3Ü Constitucional de 1979, 1991 y 1992. La reforma 
del 79 introdujo, en la antigua fracción VIII, ahora fracción VII,  los principios y 



  

 

criterios de autonomía universitaria, libertad de cátedra e investigación y libre 
discusión de las ideas en las instituciones de educación superior; la 
responsabilidad de gobernarse a sí mismas; pero que, al mismo tiempo, 
determinó el estatuto laboral de los trabajadores universitarios y aunque 
silenciosamente, preparó el terreno para introducir en la norma constitucional la 
Fracci·n  IV, estableciendo que ñToda la educaci·n que imparta el Estado ser§ 
gratuitaò (Promulgada en marzo de 1979), en contradicci·n con los criterios de 
los constituyentes del 1917, 1934 y 1946, que limitaban el privilegio de 
educación gratuita, a nivel de primaria (en sus ciclos elemental y superior). 
Å La promulgaci·n de la Ley General de Educaci·n (1993), que introdujo los 
principios de participación social en la educación, estableciendo bases para la 
organización de consejos escolares, municipales, estatales y un Consejo 
Nacional de Participación Social en la Educación, que no ha logrado hacerse 
realidad y que, en los términos de la propia Ley, no puede considerarse 
sustituido por el Consejo de Autoridades Educativas que la Ley General no 
menciona. 
Å El replanteamiento de relaciones entre el Estado-Gobierno y el Estado ï 
Sociedad Civil. 
Å La introducci·n de procesos de autoevaluaci·n institucional y evaluaci·n 
externa por comités de pares académicos para la acreditación de programas de 
posgrado y licenciatura en las instituciones de educación superior pública. 
Å La pr§ctica de establecer cuotas de inscripci·n, en las instituciones p¼blicas 
de educación  superior, con ocasión de los procesos de autoevaluación y 
gestión del  financiamiento de las instituciones públicas de educación superior, 
que fuera permitida por los constituyentes anteriores, y que ahora es requerida  
para autorizar el subsidio  presupuestal del gobierno federal; ha dejado en el 
aire la norma constitucional promulgada por el constituyente 1979, en el sentido 
de que toda la educación que ofrece el estado será gratuita. 
Å Los estudios de prospectiva y propuestas de la ANUIES, sobre la educaci·n 
superior en el siglo XXI. 
Å El dise¶o y desarrollo de nuevos modelos educativos para la educaci·n 
superior, iniciadas durante la última década del siglo XX y que continuarán en 
las dos primeras décadas del silgo XXI. 
Å El establecimiento de programas y proyectos de colaboraci·n interinstitucional 
y de redes de servicios académicos, como es el caso del Espacio Común de 
Educación Superior a Distancia (ECOESAD, 2008 - 2010), financiado por la 
Secretaria de Educación Pública para apoyo de la formación continua y 
actualización de maestros en servicio, en la que se han comprometido a 
participar la mayor parte de las instituciones de educación superior pública del 
país. 
Å La competencia generada por instituciones internacionales de educaci·n 
superior privada, establecidas recientemente en el país, que no tiene 
previsiones de normatividad, suficientes y adecuadas, para que no queden en 
desventaja relativa las instituciones nacionales. 



  

 

Å El reconocimiento creciente de la necesidad de reconocer la autonom²a de 
gestión a los centros escolares y, por lo que a la educación superior se refiere, 
a las escuelas, centros y unidades académicas.  
Å La introducci·n de los principios y criterios de transparencia y rendici·n de 
cuentas para las instituciones de la Administración Pública de México. 
A las condiciones anteriores se agregan: la crisis de financiamiento de la 
educación superior, provocada por el congelamiento de su presupuesto en los 
últimos 25 años; la crisis de liderazgo de gestión, que tiene que ejercerse en un 
contexto de liderazgos múltiples, y las demandas de calidad y competitividad, 
bajo el lema de ñhacer m§s con menosò, que en realidad ha llevado a las IES a 
tolerar la mediocridad, el marasmo y la simulación en los procesos de gestión y 
desarrollo de la educación superior. 
La oferta de oportunidades de educación superior para el grupo 20 ï 24 (ó 19 ï 
23), que constituye el parámetro internacional para valorar el grado de atención 
a la demanda potencial de educación superior y está integrado por cuatro 
cohortes demográficas del censo general de población, sólo logró 
incrementarse poco más de siete puntos porcentuales, durante el periodo 1979 
ï 2009, pasando de 17,5% a fines de los años 70, a un  25% en el año 2008, 
en el 2015 incremento a 28.4%; mientras que en países como Francia, la 
proporción del ese grupo de edad inscrito en alguna modalidad de educación 
superior, paso de 1979 a 2009 del 19% al 45% y para el 2015 bajo a 44.4%; y 
en Chile, del 16.5 % al 40% de 1979 a 2008, y para el 2015 incremento a 44% 
(OCDE, 2016: 30). 
Visión Latinoamericana de los factores e impactos del cambio de paradigmas 
en los sistemas educativos 
Las conclusiones de la Séptima Conferencia de Ministros y Secretarios de 
Educación y Cultura de la Región de América Latina y el Caribe lograron 
sintetizar las principales implicaciones e impactos del cambio de paradigmas en 
los términos, compromisos y criterios para una nueva Política de Estado en 
educación, asumidos en su declaración final de (1996) y que mencionan a 
continuaci·n, en t®rminos de ñnuevos desaf²os" y ñdesaf²os educativos 
pendientes" 
Nuevos desafíos para la orientación de la política educativa: 
1. La educación como política de estado.  La educación básica de un pueblo 
rebasa las barreras de las administraciones de gobiernos federales, estatales o 
locales; por lo que requiere el desarrollo de proyectos educativos a largo plazo, 
basados en acuerdos y consensos sociales muy amplios, dado el cambio de 
relaciones entre el estadoïgobierno y el estado-sociedad civil. Una política de 
estado, en un país democrático, no solamente debe ser capaz de rebasar las 
barreras de las gestiones administrativas en sus diferentes niveles de gobierno; 
sino también debe rebasar los colores de partido, ya que la educación es para 
todos, independientemente de sus preferencias políticas.  
2. Mejorar la capacidad de gestión. Esto supone un mayor protagonismo de la 
comunidad educativa local y un papel más estratégico de la administración 
central. Hay aquí una clara referencia a los procesos de descentralización de la 
educación que deben caracterizarse por una redistribución ordenada de 



  

 

funciones entre la federación, los estados y los municipios, evitando asignar a 
una entidad superior lo que una entidad inferior puede hacer con mayor 
eficiencia y eficacia. 
3. Prioridad a los aprendizajes y a la formación integral en los programas 
educativos de cualquier nivel o tipo de educación. 
4. La democratización y la cultura de la paz promovidas por la educación, como 
valores fundamentales en la agenda de transformación educativa. 
5. Una educación más cerca de la sociedad. Esto requiere del establecimiento 
de alianzas estratégicas de las instituciones educativas con los medios de 
comunicación, las instituciones sociales, las empresas, la comunidad local y la 
familia. 
6. La evaluación y medición de la calidad de los programas y servicios 
educativos, para asumir responsabilidad por los resultados en la educación. 
7. Valoración profesional de los docentes, ligada al desempeño; lo que en 
México originó, múltiples programas de estímulos académicos y de 
investigación en los diferentes tipos y niveles en el sistema educativo. 
8. La educación a lo largo de toda la vida, para promover la educación 
permanente, el aprendizaje permanente, en congruencia con las demandas y 
desafíos de la sociedad del conocimiento. 
9. La educación superior: factor crítico para el desarrollo de la Región de 
América Latina y el Caribe. 
10. Financiamiento y asignación de recursos, de múltiples fuentes públicas, no 
gubernamentales y privadas. 
Desafíos educativos pendientes:   
11. Generar apoyo para un aprendizaje personalizado y grupal (en equipos de 
alumnos), que solucione las verdaderas causas de la baja calidad de la 
educación. Esto constituye un enorme desafío, dado el contexto de la 
masificación de la educación superior. 
12. Avanzar en la equidad de la educación, como un requisito para el desarrollo 
y la paz. Lo que requiere de grandes esfuerzos de innovación emergente, para 
el diseño de alternativas de educación apropiadas a las condiciones 
económicas y socioculturales de cada grupo humano de destino y de otros 
programas de compensación que van mucho más allá de los sistemas de 
becas. 
13. Modernizar la gestión y rediseñar modalidades descentralizadas. 
14. Capacitar al maestro en servicio para que su rol profesional sea estimular el 
aprendizaje personalizado y grupal (en equipos de alumnos). 
15. Mejorar la selección, formación inicial y formación continua de profesores, 
así como una revisión sustancial de los principios y criterios para contratar 
maestros. 
16. Lograr los recursos públicos y privados que sean necesarios y utilizarlos 
efectiva y eficazmente. 
17. Educación para el desarrollo y la paz, a partir de sistemas más incluyentes, 
que eliminen al máximo las medidas de exclusión o discriminación. 
18. Apoyo a las estrategias de largo plazo, en congruencia con una política de 
estado. 



  

 

Fuente: 1) VII Reunión de Ministros de Educación de América Latina y el 
Caribe, 1996.  
2) UNESCO/OREALC: Educación para el desarrollo y la paz: valorar la 
diversidad y promover las oportunidades de aprendizaje personalizado y 
grupal. Santiago de Chile, OREALC, Boletín del Proyecto Principal número 40, 
1996. 
La gestión y la innovación educativa  
En la literatura anglosajona los conceptos ñadministrationò y ñmanagementò 
algunas veces se presentan como sinónimos. 
Algunos autores han llegado también a considerar como sinónimos los 
conceptos de administración y organización. 
El concepto más claro de gestión procede de la literatura franco canadiense y 
el t®rmino m§s pr·ximo a este concepto, en ingl®s, es el de ñmanagementò. 
En realidad la gestión supone el ejercicio del mando y del liderazgo, articulando 
los ámbitos convencionales de la administración con la organización como 
estructura, orientándolos hacia el cumplimiento de la misión institucional. 
La mejor traducci·n de ñmanagementò ser²a la de ñgesti·n o administraci·n 
realizada por los mandosò, mientras que ñmanagerò puede traducirse por jefe o 
mando. (De Miguel Fernández, 1998). 
Entre otros conceptos de Gestión destacan:  
- El proceso que va más allá de los simples cambios administrativos y abarca 
los procesos educativos en su dimensión administrativa, social, laboral y 
pedagógica (Juan Carlos Tedesco, 1999 UNESCO/IIPE Buenos Aires). 
- Organización social que le da sentido y fuerza al proyecto de transformación 
de los seres humanos en el ámbito escolar (Pilar Pozner, 1998) 
- Conjunto de acciones del equipo directivo de una escuela para hacer viable el 
cumplimiento de la misión de la comunidad educativa (SEP. Antología: Gestión 
educativa, 2000). 
- Constituye un proceso dinámico que vincula los ámbitos del proceso 
administrativo, con los de la estructura de la organización, bajo la orientación 
del liderazgo, para garantizar el cumplimiento de la misión institucional, a este 
proceso se le denomina también liderazgo de gestión y se ejerce en un 
contexto de liderazgos múltiples (Isaías Álvarez, 2006) (ver diagrama 3). 
Diagrama 3. 

 



  

 

 
Cuadro 3. Competencias básicas para la gestión educativa  

Fuente: Pilar Pozner, 2000.  
 
Dos estrategias de gestión para el desarrollo de la innovación educativa 
Los especialistas e investigadores que se han dedicado al pilotaje de la 
innovación en los sistemas educativos plantean dos estrategias de desarrollo 
de la innovación educativa: 1ª. La innovación centralmente planificada, que se 
inicia en los órganos centrales de planeación y coordinación y va de los niveles 
superiores de la pirámide, representados por las autoridades superiores de 
coordinación, a las bases, representadas por las unidades académicas y sus 
organismos colegiados y cuerpos académicos y 2ª. La innovación emergente, 
que surge de las iniciativas de los equipos de profesores y sus órganos 
académicos o cuerpos colegiados.   
Las instituciones del sistema educativo en México han apostado demasiado a 
las estrategias de innovación centralmente planificada, dejando muy pequeños 
o nulos espacios para las estrategias de innovación emergente que surgen de 
los equipos de profesores, de las unidades académicas y de los cuerpos 
colegiados y que resulta absolutamente necesario para promover en serio la 
innovación en las instituciones educativas. La situación antes mencionada se 
complica mucho más por los fenómenos del centralismo burocrático y la 
imposición de normas, en no pocas ocasiones obsoletas o inapropiadas, para 
el desarrollo de innovaciones educativas.  
El caso se complica mucho más cuando se trata de programas o proyectos de 
colaboración o coordinación interinstitucional, que deberían regirse más bien 
por normas y criterios, propios, apropiados a los procesos de innovación 
educativa que corresponda, establecidos de común acuerdo entre los 

Comprensión de los desafíos que implica el cambio de paradigmas en los 
sistemas educativos. 

Identificación del movimiento de la administración convencional, hacia la 
gestión educativa estratégica. 

Generación de espacios para el desarrollo del liderazgo y la innovación en las 
instituciones educativas. 

Comunicación efectiva en las organizaciones educativas. 

Delegación de autoridad. 

Negociación de conflictos. 

Planteamiento y resolución de problemas. 

Visión prospectiva y función anticipatorio de la gestión educativa. 

Trabajo en equipo, colegiado y colaboración interinstitucional. 

Participación social y respuesta interactiva a la demanda educativa. 



  

 

académicos y sus partes en los convenios que originan estos procesos, sin 
imponer rígidamente la normatividad de cualquiera de las instituciones que se 
comprometen a participar en el convenio de colaboración que corresponda. 
Dicho más brevemente, estos proyectos deberían regirse, simplemente, por los 
términos del acuerdo o convenio de colaboración que corresponda. 
Cuadro 4. ANÁLISIS COMPARADO DE DOS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 

Tipo de              
                  estrategia 
Categorias 

Cambio centralmente 
planificado 

Cambio  
emergente 

Enfoque general Centrado en el producto Centrado en el proceso 

Actores Individuo Organización 

Carácter Novedad Adaptabilidad 

Dinámica Implantación Transferencia de poder 

Modalidad del cambio Reactivo Proactivo 

Agente de cambio Experto en contenidos Experto en procesos 

Metodología De la pirámide a la base De la base a la pirámide 

Epistemología Positivista Constructivista 

Finalidad 
Optimización de 
recursos 

Aprendizaje organizacional 

Axiología 
Tecnocrático ï 
racionalista  

Naturalista ï contextual 

Visión global de la 
enseñanza 

Contractual Profesional 

Fuente: BONAMI, Michel y GARANT. (1996), Michéle (Editores): Systèmes 
scolaires et pilotage de lǋinnovation. Par²s, Bruselas, De Boeck Universit® 
5. DESAFIOS DEL ENFOQUE DE EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS 
Concepto de competencias 
Surge por la necesidad de conjuntar y articular las competencias promovidas 
por el sistema escolar, en su misión de satisfacer las necesidades de formación 
integral y preparación para la vida de los educandos; por las demandas del 
mercado del trabajo; por el sistema de valores de la comunidad, y por las 
condiciones del contexto sociocultural. 
Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes cuya aplicación 
en el trabajo se traduce en un desempeño superior, que contribuye al logro de 
los objetivos clave de un negocio o empresa (Núñez, 1977). 
Es la capacidad que tiene un individuo para realizar una tarea específica, 
utilizando sus habilidades mentales y sus destrezas manuales, para el mejor 
desempeño profesional o estudiantil a fin de alcanzar los objetivos propuestos. 
Elementos para el debate sobre el enfoque de educación por competencias 
Los términos del debate se plantean entre los especialistas e investigadores de 
las denominadas ciencias duras y las así llamadas ciencias blandas. 
Se observan cuatro posiciones:  ingenua, de simulación, reactiva y crítica. 
Posición ingenua. Se piensa que este enfoque, por sí mismo, representa una 
panacea para formar buenos profesionales y que se logra por decreto norma 



  

 

de organización institucional. Pero la experiencia histórica demuestra que los 
modelos educativos hasta ahora conocidos han formado profesionistas 
competentes. 
Posición de simulación. Se acata la decisión oficial, se cumplen con las 
formalidades de la planeación, pero en la práctica de programación no se 
realizan cambios. 
Posición reactiva. Considera que la educación en competencias consiste en un 
proceso convencional puramente instrumental, de aplicación exclusiva para la 
educación superior tecnológica y se atribuye a las presiones de los organismos 
internacionales. 
Posición crítica. Parte de un concepto integral sobre el enfoque de educación 
en competencias, identificando y valorando las condiciones de gestión 
institucional, de relaciones con el contexto, del modelo educativo o estrategia 
de formación requeridos para hacer viable y deseable este complejo enfoque. 
Considera también que este enfoque puede ser aplicado en cualquier tipo o 
nivel de educación. 
  



  

 

Estrategias de gestión para un plan de desarrollo institucional  
PLAN ESTRATÉGICO 2004-2007. UNIVERSIDAD DE DEUSTO (ESPAÑA) 
FUENTE: Universidad de Deusto. Plan Estratégico 2004-2007. Bilbao, España. 
Consultado el 1 de junio de 2009 en http://www.deusto.pdf 

 
Este plan estrategico de desarrollo institucioal, parte de un concepto integral 
del enfoque de competencias que tiene un carácter multidimensional, que 
comprende tres supuestos sustantivos; Organización comprometida 
socialmente, Orgamizacion que liderea y potencia el desarrollo del personal, 
Organización que aprende y que considera  los alumnos en el centro de toda la 
actividad educativa.  
Además, el concepto del enfoque de competencia incluye las siguentes 
dimeniones; competencias intrumentales, competencias interpersonales y 
competencias sistemicas, en sus dimenciones de experiencias de aprendizaje, 
actitudes y valores.  
  

http://www.deusto.pdf/


  

 

 

 
 
Cinco opciones estratégicas. 
Proyectos de desarrollo para las cinco opciones estratégicas:  
1ª Innovación pedagógica: Desarrollar el aprendizaje autónomo y significativo 
de los alumnos en el Marco pedagógico de la Universidad de Deusto. 
Proyecto 1: Implantación del Modelo Deusto de Formación en todas sus 
titulaciones. 
Proyecto 2: Tutorías. 
Proyecto 3: Formación en valores asociados a la justicia y la solidaridad. 
Proyecto 4: Plurilingüismo y movilidad. 
 
2ª Gestión de calidad: Promover una cultura institucional en procesos, 
estructuras organizativas, servicios y recursos que ayuden a la implementación 
del Modelo Deusto. 
Proyecto 5: Implantación de la gestión por procesos. 
Proyecto 6: Incorporación de modelos de calidad. 
Proyecto 7: Introducción de un sistema de mejora continua, promoción y 
retribución del profesorado. 
Proyecto 8: Capacitación, evaluación, motivación, promoción, y retribución del 
profesorado. 
 
3ª Desarrollo y fortalecimiento de la investigación: Impulsar el desarrollo del 
plan general de investigación de la Universidad de Deusto fomentando 
especialmente la investigación orientada a la excelencia del aprendizaje.  

25 
investigación 

Innovación  
Pedagógica 

Gestión de  
Calidad 

Desarrollo y  
Fortalecimiento  

de la  
Impulso de la  

Formación  
Continua 

Intensificación  
de la relación  
Universidad - 

Sociedad  

Visión 

Modelo Deusto de Formación (Cinco opciones 

estratégicas) 



  

 

Proyecto 9: Desarrollo de la investigación en el Modelo Deusto de Formación. 
Proyecto 10: Edición de materiales pedagógicos-didácticos plurilingüales.  
Proyecto 11: Desarrollo de líneas y equipos de investigación y su vinculación 
con los programas de doctorado. 
Proyecto 12: Incorporación en redes de investigación.   
 
4ª Impulso de posgrados y la formación continua: Potenciar la formación 
continua con la incorporación de las TIC y en aquellas áreas de conocimiento 
en las que la Universidad ha venido demostrando excelencia o en aquellas que 
se pretende impulsar. 
Proyecto 13: Creación y diseño de un Instituto de Posgrado y Formación 
Continua. 
   
5ª Intensificación de la relación Universidad ï Sociedad: Intensificar las 
relaciones universidad-sociedad desde su realidad más inmediata hasta su 
contexto internacional con vistas a una acción transformadora  
Proyecto 14: Comunicación y relación con instituciones. 
Proyecto 15: Redes de antiguos alumnos. 
Proyecto 16: Actividades centradas en temas de interés social. 
Proyecto 17: Elaboración de un plan pastoral y apostólico.  
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Resumen 
 
Trabajar por promover en los Colegios el enfoque de calidad educativa, es un 
compromiso permanente asumido por la Provincia Marista de México Central.  
 
En relación con esto, se ha iniciado un proceso formal para acompañar los 
procesos académicos de las obras, sustentado en la evaluación permanente 
para la mejora continua, todo ello, a la luz de los indicadores construidos desde 
lo determinado en el Sistema de Lineamientos para las Escuelas Maristas 
(SILEM).  
 
Con el propósito de brindar los apoyos necesarios para dar continuidad al 
compromiso adquirido, el Equipo Provincial de Pastoral Educativa, se ha dado 
a la tarea de acompañar a los Colegios de Provincia, sustentando el trabajo en 
una permanente y continua evaluación para la mejora.  
 
La evaluación implementada brinda la posibilidad de generar estrategias de 
trabajo contextualizado y acordes a las necesidades detectadas en el trabajo 
de cada uno de los Colegios.  
 
 
En la ponencia que se comparte, se presentan los avances de la investigación 
de las acciones académicas de manera específica focalizadas en el trabajo de 
aula, que han sido implementadas por los Docentes en tres de las obras de la 
Provincia Marista de México Central, durante el ciclo escolar 2016-2017.  
 
El trabajo iniciado nos permite consolidar un diagnóstico no sólo del camino 
andado, sino de la riqueza que en cada Colegio ha sido capitalizada para dar 
cumplimiento permanente y puntual a ese compromiso adquirido por ser cada 
día mejores, siempre buscando sustentar lo iniciado en el Modelo Educativo 
Marista y consolidar, desde la misma obra y desde el Equipo Provincial, el 
diseño de estrategias de acompañamiento contextualizadas y acordes a las 
necesidades detectadas en cada institución. 
 
Todo lo anterior busca consolidar los procesos académicos con un enfoque de 
calidad, evidenciando su congruencia con el Sistema de Lineamientos de la 
Provincia de México Central.  

mailto:estela.meza@eppe.maristas.edu.mx


  

 

 
Palabras clave 
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Introducción 
 
La investigación presentada es un trabajo original en la PMMC, centrado en la 
evaluación del cumplimiento de los indicadores que han sido diseñados con 
base en el Sistema de Lineamientos para las Escuelas Maristas, desde un 
enfoque de mejora continua.  
 
Los avances de la investigación pueden ser clasificados de la siguiente 
manera:   
Documental, lo que se traduce en la construcción de: 
Indicadores sustentados en el Sistema de Lineamientos para las Escuelas 
Maristas. 
Instrumentos de investigación aplicables a los docentes y acompañantes de 
procesos académicos.  
Formalización de insumos de apoyo a las obras y procesos académicos.  
Creación de una biblioteca de apoyos documentales que permiten sustentar 
acciones y fundamentar procesos en las obras de la provincia.  
Construcción de insumos de apoyo a los procesos de aula, para los Colegios 
de la PMMC.  
   
Trabajo de campo: 
Investigación en trabajo de campo sustentado en indicadores derivados del 
SILEM. 
Aplicación de instrumentos de investigación de tipo cualitativo y cuantitativo 
que permiten elaborar un diagnóstico del proceso generado en cada obra.  
Implementación de estrategias de acompañamiento estructuradas 
considerando el contexto específico de cada obra.  
 
 
 
Aportaciones teóricas 
 
Las aportaciones que nos brinda este trabajo, no sólo pueden ser visualizadas 
desde el enfoque teórico, sino también metodológico.  
 
Desde un enfoque teórico, se identifica que la investigación permite formalizar:  
Fundamentación teórica del Modelo pedagógico.  
Fundamentación teórica de la práctica operativa del aula.  
Conceptos relacionados con la apropiación del Modelo Humanista Social 
Cognitivo. 
Criterios de planeación del trabajo de aula, acordes al Modelo. 



  

 

Propuesta teórico - metodológica para orientar a los docentes de nuevo ingreso 
en la apropiación del Modelo.  
Sustentos teóricos que permiten la profundización de la investigación educativa 
iniciada.  
Líneas de orientación pedagógicas que sustentan el diseño y práctica del 
trabajo de aula.  
Ruta de trabajo para la apropiación del MHSC.  
Diseño de los Manuales de apropiación del MHSC, dirigidos a Directivos y 
Docentes de la PMMC.  
Estrategia metodológica de la investigación realizada, como sustento de 
nuevas investigaciones.  
 
En relación con los aportes metodológicos, la investigación iniciada aporta 
estrategias de trabajo en cada obra, acorde a las necesidades detectadas, 
avances y trabajo propio de cada uno de los Colegios.  
 
 
 
Antecedentes  
 
Los Colegios Maristas, como instituciones educativas que buscan consolidar 
esquemas de calidad, han formalizado un Sistema de Lineamientos (SILEM), 
que permite orientar el trabajo institucional y de manera específica el trabajo de 
aula. 
 
El Sistema de Lineamientos para las Escuelas Maristas los Colegios de la 
Provincia Marista de México Central, evidencia los parámetros de orientación 
para el trabajo institucional y de aula, con los cuales es posible valorar si lo que 
se est§ realizando, es construido al ñestilo maristaò.  
 
Las investigaciones que se han iniciado en torno al ser y quehacer institucional 
y de manera específica al interior del aula, consideran al tema educativo como 
objeto de análisis y estudio, buscando renovar de manera permanente el 
cuestionamiento sobre lo que se hace, el cómo y el para qué.  
 
La idea de cuestionar permanentemente nuestro trabajo, desde un enfoque de 
mejora, tiene su fundamento inicial en los llamados que se nos hacen como 
Maristas (personas que hemos asumido de manera voluntaria el compromiso 
que se nos ha encomendado, para el cual trabajamos desde todos y cada uno 
de los ámbitos que tocan el mismo); estos llamados, si bien son solicitados 
desde los documentos maristas, también son requeridos por las autoridades 
educativas en los ámbitos nacionales e internacionales. Como ejemplo, se 
hace referencia a lo solicitado entre las seis metas del movimiento Educación 
para Todos (EPT), suscritas por todos los países del mundo en Dakar, Senegal 
2000, las cuales apuntan a lograr una educación básica de calidad sin 



  

 

exclusiones para todos los niños, niñas, jóvenes y adultos y que han sido 
retomadas y replanteadas en diversos documentos posteriores al mismo. 
Para dar respuesta a lo anterior, las políticas institucionales adquieren una 
importancia relevante, ya que se busca que se generen, consoliden, compartan 
y con ello, encaminen el trabajo institucional al logro de la Visión que se tenga 
para los estudiantes desde el enfoque y política de calidad integrada a la 
Misión propia. 
  
Es en este esquema que el compromiso Marista, implica el redoblar esfuerzos 
para lograr que la esencia del pensamiento del Fundador Marcelino 
Champagnat que contempla un SER para SERVIR, se convierta en un 
verdadero compromiso personal e institucional con la calidad educativa. 
  
Planteamiento del problema 
En este apartado se considera la situación problemática que se ha analizado, 
de manera específica los: antecedentes, la formulación de la pregunta de 
investigación, los objetivos generales y específicos, así como la justificación del 
trabajo.  
 
Contextualización del tema.  
Como ha sido anotado en párrafos anteriores, el aspecto educativo, como tema 
de interés actual, ha sido objeto de análisis y estudio desde la perspectiva de 
un mundo globalizado. 
Al hablar de educación es inevitable pensar en el contexto que rodea a toda la 
sociedad y que determina en mucho, los contenidos y aspectos a seguir en 
relación con los planes de estudio implementados. 
Los enfoques establecidos por las autoridades educativas del país, tienden a 
encaminar los esfuerzos hacia el cumplimiento de exigencias derivadas de la 
necesidad de ñinternacionalizarò los aspectos educativos (Gacel y Ćvila, 2008). 
La internacionalización, al decir de estos autores, se traduce en la búsqueda de 
estrategias que tengan como prop·sito, el ñelevar de manera urgente y radical 
los niveles educativos de sus ciudadanosò; la aplicaci·n de dichas estrategias, 
deber§ ser acorde a las ñtendencias internacionalesò (Gacel y Ćvila, 2008). 
 
Esta idea conlleva la necesidad de replantear nuestro trabajo a la luz de 
nuestro propio ñserò institucional, con miras a operar formalmente esquemas de 
trabajo acordes a los requerimientos de calidad que se solicitan.   
 
En un mundo en el que el esfuerzo y el compromiso individual entre algunos 
sectores de la sociedad han pasado a un segundo plano, la visión de las 
instituciones maristas considera la importancia de conservar la calidad que por 
muchos años las ha caracterizado y generar sinergias que hagan efectiva la 
Misión marista que se ha asumido desde cada obra, haciendo efectivo en 
acciones concretas, el Ser para Servir, desde lo personal e institucional. 
 



  

 

Ante esto, el trabajo Provincial enmarca un acompañamiento, asesoría y 
trabajo motivador que busca rescatar lo que somos, tenemos y hacemos a la 
luz de ese compromiso adquirido y las metas programadas de manera 
colegiada en la Visión Estratégica Operativa y el Sistema de Lineamientos para 
las Escuelas Maristas.  
 
Contextualización espacio-temporal.  
La investigación propuesta se realiza en tres de los colegios maristas a los que 
para efectos de integrar la información y el análisis correspondiente se les 
asignar§ una denominaci·n que las identifique como ñColegio Aò, ñColegio Bò y 
ñColegio Cò. 
  
Las características de las instituciones investigadas son las siguientes:  
Son instituciones educativas pertenecientes a la Congregación de Hermanos 
Maristas.  
Los niveles que son producto de la investigación abarca una visión de trayecto 
formativo. 
Su filosofía y pedagogía se fundamenta en las ideas del Santo Fundador, 
Marcelino Champagnat.  
En relación con el tiempo, la investigación y evaluación de acciones se lleva a 
cabo en el periodo comprendido entre el mes de diciembre de 2016 a mayo de 
2017. 
  
Pregunta central de investigación  
¿En qué medida se están cumpliendo por parte de los colegios maristas los 
requerimientos que para el trabajo de aula se han establecido en el Sistema de 
Lineamientos para Escuelas Maristas, y qué propuestas de trabajo se 
programan con este propósito? 
 
Preguntas de investigación  
¿Qué acciones educativas, derivadas del Sistema de Lineamientos para las 
Escuelas Maristas y enfocadas al trabajo de aula han sido implementadas por 
los docentes y están siendo acompañadas en los Colegios de la Provincia? 
¿Qué propuestas se tienen en la Provincia y en las obras educativas para dar 
cumplimiento a los compromisos de trabajo de aula, establecidos en el SILEM? 
 
Objetivo general    
Valorar a la luz del Sistema de Lineamientos para las Escuelas Maristas,  las 
acciones académicas que se están llevando a cabo en los Colegios Maristas 
ñAò, ñBò y ñCò; estructurando, como resultado de esta evaluaci·n, una propuesta 
de trabajo contextualizada y acorde con las necesidades detectadas en cada 
institución y que se caracterice por ser colegiada, colaborativa y transversal; 
fundamentando el proceso en una metodología de investigación acción 
participación, desde un enfoque de mejora continua, con el propósito de dar 
cumplimiento a los compromisos maristas solicitados por el SILEM. 
 



  

 

Objetivos específicos  
Los objetivos específicos que integra la investigación son:  
Describir las acciones implementadas por los docentes al interior del aula, 
congruentes con el Sistema de Lineamientos para las Escuelas Maristas.   
Consolidar un Proyecto de trabajo basado en una metodología de investigación 
acción participación que, fundamentado en un trabajo colaborativo, formal, 
colegiado y pertinente, permita orientar los esfuerzos institucionales al 
cumplimiento de los lineamientos que, sobre el trabajo del aula establece el 
SILEM.  
  
Hipótesis de trabajo. 
La evaluación de los compromisos académicos derivados del SILEM, ofrece a 
los Colegios de la PMMC, elementos para estructurar una propuesta de trabajo 
institucional encaminados a optimizar los procesos académicos y consolidar un 
trabajo colaborativo, colegiado y transversal que permita estructurar acciones 
de mejora.  
 
Justificación.  
Desde la perspectiva del mundo globalizado, la investigación es relevante ante 
la necesidad de fomentar la calidad educativa que ha caracterizado a las 
instituciones. 
Las instituciones maristas, no se encuentran al margen de esta necesidad, por 
ello, en los últimos años, la Provincia Marista de México Central, ha dado 
especial importancia a la investigación educativa, lo cual dará la posibilidad de 
ofrecer elementos de mejora continua para la institución, sin perder los rasgos 
que le caracterizan.  
 
El Sistema de Lineamientos para las Escuelas Maristas, como elemento 
orientador del trabajo institucional, constituye en sí mismo una estrategia de 
autoanálisis que representa una gran oportunidad de ponderar las acciones y 
establecer propuestas concretas para el mejoramiento institucional. 
 
Los beneficiarios de este tipo de investigaciones son de manera directa, los 
estudiantes ya que el proceso de valoración propuesto permitirá establecer 
acciones que tengan como objetivo fomentar la calidad de la educación que se 
les imparte, a la luz del Modelo Educativo de la Provincia Marista de México 
Central.  
  
La investigación es prioritaria, dado que aportará elementos importantes ante la 
necesidad de establecer no sólo claridad en los lineamientos, sino orientación a 
los programas institucionales ya establecidos, siempre desde un enfoque de 
mejora continua. 
 
El producto que se obtendrá de la investigación será una propuesta de trabajo 
estructurada acorde a las necesidades de cada obra que permita orientar el ser 
y quehacer del aula y que tendrá como características el de ser estructurado 



  

 

desde un enfoque colegiado, colaborativo, participativo y transversal, acorde a 
la misión, visión institucional y los requerimientos de las autoridades 
educativas.  
 
Profesionalmente la investigación fundamenta una propuesta de trabajo 
institucional aplicable a cualquier contexto educativo, institucionalmente, 
formaliza el trabajo de las obras involucradas y marca pautas para dar 
continuidad a los trabajos iniciados con el propósito de promover de manera 
más puntual el compromiso que se tiene con la calidad educativa. 
 
Personalmente, la investigación me brinda la posibilidad de concluir y obtener 
el grado de Doctora en Educación y proponer líneas de acción para dar 
continuidad a esquemas de investigación educativa en la Provincia Marista de 
México Central, que pueden ser retomados por los investigadores ï maristas 
que tienen en mente consolidar estudios, sea a nivel maestría, doctorado, 
diplomados, coloquios y demás relacionados con el tema de Investigación 
Educativa Marista.  
 
Metodología.  
La metodología aplicada en el proceso de investigación considera, de manera 
sintética, los siguientes pasos:  
Elaboración de un diagnóstico, lo que implicó entre otras cosas: 
Definir los lineamientos que del SILEM, iban a ser considerados para valorar 
las acciones académicas.   
Elaborar los instrumentos de investigación, darlos a conocer y aplicarlos.  
 
Construcción de manera colegiada, participativa y acorde a las necesidades 
detectadas, de una propuesta de acompañamiento para cada obra, 
considerando modalidades de tipo virtual y presencial que permita en todo 
momento estar al tanto de las necesidades para dar continuidad a este trabajo. 
  
Elaboración de propuestas de seguimiento y continuidad al trabajo iniciado, 
estructuradas en conjunto con las mismas obras, en los que se busca dar 
cumplimiento a lo establecido en el SILEM, para la apropiación del Modelo 
Humanista Social Cognitivo.  
 
 
Resultados iniciales.  
Aun cuando la investigación no está concluida, los primeros resultados pueden 
ser presentados de la siguiente manera:  
Se ha comenzado el trabajo con los tres colegios maristas seleccionados para 
la investigación.  
Para llevar a cabo este trabajo se cuenta con:  
Instrumentos, fundamentados en los lineamientos del SILEM para:  
Observación del trabajo de aula.  
Revisión de planeaciones didácticas.  



  

 

Autoevaluación del trabajo del docente.  
Autoevaluación del trabajo del Director Técnico, Coordinador o Asesor Técnico 
Pedagógico.  
 
Los instrumentos enlistados se han aplicado en los Colegios y se cuenta con 
un diagnóstico que permite dar cuenta del nivel de apropiación que se tiene de 
los lineamientos de trabajo de aula que se establecen en el SILEM.  
 
Derivado de lo anterior, se está estructurando en este momento un proceso de 
acompañamiento para cada colegio, acorde a las necesidades detectadas, 
desde un enfoque de investigación participativa.   
 
Perspectivas 
Se espera culminar con la primera parte de la investigación al término del ciclo 
escolar 2016-2017. 
Dada la naturaleza del proceso, la investigación tiene un prospectiva periódica 
y permanente de acompañamiento, por lo que desde una metodología de 
investigación acción, participación, enfocado en la mejora continua, se 
consolidarán y acompañarán acciones que permitan dar continuidad a las 
reflexiones iniciales y construcciones colectivas que se van estructurando como 
resultado de la misma investigación.  
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Resumen 
El presente es un avance de investigación producto del tratamiento de 
información resultado del primer congreso de gestión del conocimiento, 
realizado el pasado octubre 2016 en la Universidad Politécnica de Querétaro. 
El objetivo es ofrecer un acercamiento a la construcción, caracterización del 
perfil docente gestor de conocimiento, desde el dicho mentado de los docentes 
que participaron en el tercer foro del congreso: perfil del docente en la 
formación académica del alumno. Las preguntas planteadas son: ¿Qué 
entender por gestión del conocimiento?, ¿Cómo identificar la gestión del 
conocimiento en la práctica docente?, ¿Cuál es el perfil del docente gestor de 
conocimiento? El sustento teórico recupera las propuestas de investigación de 
Cóndor y su concepción multifacética de GC.; la multidisciplinariedad y 
organización que advierte Minakata; la conceptualización de conocimiento y su 
administración que sugiere Davenport. El estudio caso es el método acogido 
para el desarrollo de esta investigación, pertinente en cuanto brinda la 
posibilidad de recoger los datos interactuando en el campo como participante 
activo. Los resultados hasta el momento se apuntan en cuatro categorías: I) el 
perfil de las instituciones educativas. II) formación continua del docente. III) 
docente investigador de las mismas prácticas formativas. IV) formador de 
formadores. Finalmente, a manera de conclusiones se ofrecen tres propuestas 
de acción a trabajar: a) la tarea del docente, b) la manera en la que se identifica 
la gestión del conocimiento, c) lo que distingue al docente gestor de 
conocimiento. 
 
Palabras clave: gestión, conocimiento, perfil docente, generar conocimiento, 
difusión de conocimiento. 
 
 
 
Introducción 
En el marco del décimo aniversario de la fundación de la Universidad 
Politécnica de Querétaro (UPQ), se realizó el primer Congreso de Gestión del 
Conocimiento (primer CGC). Teniendo como invitados y asistentes al sector 
educativo (docentes, administrativos), empresarial (gerentes, contratistas, 
representantes de empresas) e investigadores. El congreso tuvo cuatro ejes 
temáticos, a saber: 1. Generación de Conocimiento en la Vinculación entre 
Universidad- Sector Laboral. 2. Gestión de tecnologías en el proceso de 
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enseñanza aprendizaje de las matemáticas. 3. Perfil del docente en la 
formación académica del alumno. 4. Diseño e implementación de instrumentos 
para la generación del conocimiento.  
 
La participación en la dinámica de estos ejes fue; las aportaciones en foro en 
línea, en la plataforma Moodle, previas a los días de asistencia al congreso, 
con la finalidad de plantear e intercambiar bases epistémicas y estrategias de 
acción que se han realizado o se proponen realizar para lograr la gestión del 
conocimiento; posterior a este dialogo digital, la asistencia al congreso y las 
aportaciones de las ponencias, brindarían las herramientas necesarias para 
llevar a cabo un taller en que se pudiera trabajar, de manera colegiada, algunos 
consensos teóricos y prácticos como fruto del congreso. 
 
El congreso fue diseñado y coordinado por el cuerpo académico de Gestión del 
Conocimiento, mismo que tiene registro en la UPQ. Al definir los ejes 
temáticos, y como presupuesto de la conceptualización de gestión de 
conocimiento, se propuso la gestión del conocimiento como: el conjunto de 
acciones y estrategias que permiten la identificación del conocimiento, su 
almacenamiento, difusión y aprovechamiento en un contexto específico.  
 
La presente propuesta de avance de investigación, es resultado del análisis 
hecho hasta el momento del tercer eje temático del primer CGC, perfil del 
docente en la formación académica del alumno, considerando exclusivamente 
el diálogo sostenido en el foro virtual. El tema del tercer eje, y ahora la hipótesis 
de la propuesta presentada, fue motivo de los resultados obtenidos en un 
piloteo previo2 entre colegas docentes de distintas áreas académicas. Las 
interrogantes son: ¿Qué se entiende por gestión del conocimiento?, ¿Cómo 
identificar la gestión del conocimiento en la práctica docente?, ¿Cuál es el perfil 
del docente gestor de conocimiento? Los resultados en el piloteo apuntaban a 
la falta de consenso en la conceptualización del perfil docente, de su 
caracterización en la aplicación académica, y la distinción que debería 
identificar al docente gestor de conocimiento. 
 
Cabe puntualizar que el tercer eje temático fue conformado por sólo docentes e 
investigadores del campo educativo. Se parte de la premisa de que el docente, 
independientemente de la disciplina en la que se desarrolle, es un formador de 
formadores; en el entendido de que ser gestor de conocimiento no es privativo; 
por el contrario, tiene la virtud de poder acoger a quien se reconoce como 
formador o docente. 
 
El objetivo, pertinencia e importancia de esta investigación es ofrecer un 
acercamiento a la construcción conceptual y caracterización del perfil docente 
gestor de conocimiento, desde el dicho de los docentes y la teorización 
conceptual asumida por el cuerpo académico de Gestión del Conocimiento de 

                                            
2 El piloteo se realizó en tres instituciones universitarias, dos privadas y una publica, considerando docentes 
de distintas disciplinas, carreras y propuestas educativas. 



  

 

la Universidad Politécnica de Querétaro. Por tal puntuación no se ocupa en 
debatir conceptualizaciones o términos sugeridos por los docentes como 
resultados de sus argumentaciones o dichos mentados, aun cuando los 
términos se den por supuestos entendidos o asumidos en sentido común. 
 
Planteamiento del problema 
El cuerpo académico de la UPQ de gestión del conocimiento, en sus 
acercamientos colaborativos con otros cuerpos académicos del mismo perfil o 
con intereses afines, se ha encontrado con la disparidad en la 
conceptualización y lineamientos que enmarquen el objetivo de la gestión del 
conocimiento. El primer congreso de gestión del conocimiento de la 
Universidad Politécnica de Querétaro, buscando el intercambio y trabajo 
colaborativo de profesionales interesados en el campo de la gestión del 
conocimiento, reparo ante la falta de consenso del entendimiento por gestión 
del conocimiento en la educación y una posible pluridimensionalidad de su 
caracterización para el docente gestor de conocimiento, parcelado por las 
disciplinas educativas; por ello parece oportuna la posibilidad de brindar un 
acercamiento, en esta ocasión, desde las aportaciones hechas por los 
docentes respecto a la gestión del conocimiento y el perfil docente que se 
asume como gestor de conocimiento. 
 
Caracterización 
Identificar las características de un objeto puede ayudar a brindar una 
definición del mismo, sus características también pueden ser su distinción entre 
una y otra cosa; incluso, siendo entes de la misma especie o clasificación, 
pueden existir particularidades que al final le distinguen del resto de su 
categoría. Del mismo modo, caracterizar al docente gestor de conocimiento, 
ofrece la oportunidad de conceptualizar e identificar su perfil docente frente al 
resto de docentes. 
 
Como propuesta de dialogo para el tercer foro3, se propuso 
reflexionar, aportar y construir la importancia del perfil docente, sus 
competencias y su gestión de conocimiento en la formación académica de los 
alumnos, teniendo presente la idea del tipo de agente (alumno) que se 
pretende formar. Cada docente, desde su disciplina educativa (deportistas, 
mecatrónicos, educadoras normalistas, sociólogos y de más) ofrecieron 
técnicas, experiencias o lineamientos que en su práctica docente desarrollan 
como ejercicio de la formación académica del alumno. Todos ellos, los 
participantes, se asumen como gestores de conocimiento y se representaron a 
su vez, con sus prácticas como gestores, sin embargo, las aportaciones hechas 
no terminan de aterrizar y puntualizar sus caracterizaciones o 
conceptualización de ellos mismos al catalogarse como gestores de 
conocimiento. 
 

                                            
3 Se refiere a los foros enunciados como ejes temáticos en el primer congreso de gestión del conocimiento 
de la universidad politécnica de Querétaro. 



  

 

La conceptualización, que pareciera planteada desde el sentido común y la 
subjetividad del contexto profesional del docente, en los intentos por formalizar 
un concepto directriz del docente gestor de conocimiento, para formalizar el 
dialogo propuesto en el foro, dieron como resultado la evidencia de la falta de 
consenso; que si bien, en su mayoría se aceptaron las estrategias docentes 
expuestas como manifestaciones de gestión, no así la identidad del docente 
que practica estas estrategias en cada disciplina pues se sugirió que no en 
todas las disciplinas se podría llegar a la gestión del conocimiento, o al menos, 
no en todas con tanta ñfacilidadò4.  
 
Como tarea de la disparidad evidenciada al caracterizar al docente gestor de 
conocimiento, surgió la necesidad de caracterizarlo desde la realidad del 
entorno, las características institucionales y la colaboración de los distintos 
perfiles docentes que actúan para lograr el cometido propuesto de formar como 
gestores de conocimiento en cada una las estancias, aceptando que la gestión 
del conocimiento no es privativa de alguna disciplina y compete al toda la 
educación en su interés de formar un perfil especifico de docente. 
 
Como propuesta de la gestión, se asume al docente como un actor socialmente 
activo, actualizado en el pulso político, económico, productivo y laboral, capaz 
de proponer o formular, desde su contexto, iniciativas educativas que faciliten 
la participación, también activa, de los alumnos con su contexto. Apuntan que 
la gestión no se debe limitar a los procesos administrativos que organiza la 
institución académica5, y sí más bien, invita la gestión a que el docente y 
alumno se involucren en la creación y praxis6 de ciencia y tecnología. 
 
El perfil del docente gestor de cocimiento se complejiza al valorar de él, no solo 
su práctica de enseñanza, sino la reflexión y acción para identificar, generar, 
difundir y practicar el conocimiento mismo. Lo que se espera de este docente, 
puede ser la muestra, el ejercicio, su empeño de vida, en generar, desde su 
contexto producto de ciencia/tecnología, de tal manera que, por su práctica 
formadora, forme gestores de conocimiento para la ciencia / tecnología. 
 
Hacia un encuadre conceptual y teórico 
Al identificar en el perfil docente gestor de conocimiento la sinergia de la 
ciencia7, acciones y estrategias que ofrezcan la oportunidad de generar, 
identificar, crear, definir, almacenar, trasmitir y utilizar conocimiento; se 
propone, desde esta perspectiva, el encuadre teórico conceptual que abona a 

                                            
4  Algunas propuestas apuntaban a que las carreras técnicas eran más propias de la gestión del 
conocimiento como su tarea primordial, en lo que argumentaron ñes como su naturalezaò, a diferencia de 
las humanidades que buscan otros fines, sin decir que fines eran estos. 
5 Dígase los planes y guías de asignatura, que en algunos casos funge como evidencias de administración 
de conocimientos modulares programados. 
6 Adoptando este binomio de creación y praxis, como un aprendizaje significativo. Que según los docentes 
tiene que ver con un conocimiento siempre practicado y llevado al contexto social. (esta postura de 
aprendizaje significativo no se debatió). 
7 Como conocimiento de su disciplina o materia impartida.  



  

 

la construcción del perfil del docente gestor de conocimiento. La razón por la 
cual se toman estas características como punto de partida en la teorización, es 
por motivo de ser la postura con la que se creó e inicio el tercer eje temático en 
el 1er. CGC, como producto del piloteo respecto al perfil docente. 
 
Al reunir a docentes de distintas disciplinas o especialidades (matemáticos, 
ingenieros, pedagogos, normalistas, químicos, contadores, etc.) se evidencio la 
multidisciplinariedad del conocimiento y su manifestación diversa. Por 
conocimiento se puede entender, como propone Davenport y Prusak:  
 
una mezcla fluida de experiencia estructurada, valores, información contextual 
e internalización experta que proporciona un marco para la evaluación e 
incorporación de nuevas experiencias e información. Se origina y se aplicada 
en la mente de los conocedores. En las organizaciones, con frecuencia no solo 
queda arraigado en documentos o bases de datos, sino también en las rutinas, 
procesos, prácticas y normas institucionales (Davenport, 2016, p. 4). 
 
Asumiendo como tarea del gestor de conocimiento, identificar la organización 
de la información y buscar prácticas que potencialicen los vacíos de 
conocimiento existentes (Nieves, 2009). Creando estrategias que registren una 
aportación a la ciencia/tecnología. De tal suerte que las practicas del docente 
gestor de conocimiento busque ampliar el conocimiento creado de manera 
individual, creando redes de conocimiento grupal o, en su caso, interdisciplinar 
(Nonaka, 2006). 
 
Existen variadas formas de concebir la gestión del conocimiento; entre ellas se 
pueden señalar:  
1. El conocimiento como capital económico u organizacional.  
2. Enfoques de ingeniería que pretenden mejorar el uso de la información en 
apoyo de los procesos.  
3. Aspectos de computación y medios de conocimiento.  
4. Estudios organizacionales desde el punto de vista tecnológico, social, 
cultural y administrativo.  
5. Epistemología, aprendizaje, psicología del conocimiento, etc.  
6. Aspectos de definición y clasificación desde el punto de vista de la 
inteligencia artificial, ciencia de la información.  
7. Sitios sobre recursos humanos que mencionan categorías de trabajo como 
Director de Capital Intelectual. Director de Capital del Conocimiento, así como 
otros trabajos tradicionales tales como Director de Información, Bibliotecario de 
Investigación y Desarrollo, etc. (Cóndor, 2012, p.48) 
 
El congreso puso en hasta la gestión del conocimiento, su multidisciplinariedad, 
o modo de concebirle, como propone Cóndor; al asumirse los docentes como 
gestores de conocimiento en sus instituciones, reconociendo en sus pares el 
mismo ejercicio, pero en campos de conocimiento distinto; pueden descubrir la 
posibilidad de conciliar sus logros todos, para el intercambio y comunión entre 



  

 

ellos. Así poder echar mano los biólogos de los sociólogos, los matemáticos de 
los educadores, etc. Siendo afín a la propuesta de Nagles, los profesores 
plantearon que, para potencializar y crecer el conocimiento, se debe descubrir 
la necesidad de asociar, a un contexto específico durante, el proceso de 
interpretación, con el fin de entenderlo y transformarlo y facilitar así su 
aplicación en contextos diferentes (2007). 
 
Para el campo educativo la gestión del conocimiento es un constitutivo 
necesario de la movilización y dinamización de las organizaciones escolares y 
sus actores, para realizar la transformación institucional que transite de una 
organización estructurada para una centrada en el aprendizaje (Minakata, 
2009). Lo que propone en el docente la tarea de logar la mancuerna de 
conocimiento y desempeño, producción de conocimiento que dinamice las 
acciones en el ejercicio de su profesión. 
 
Metodología 
En esta investigación se valoró la construcción de relaciones, sobre la base de 
los dichos mentados, condiciones o entornos de los agentes en su campo 
institucional, las acciones que manifiestan como evidencia de sus prácticas 
gestoras de conocimiento; al formular estas posturas se permite establecer 
conexiones que dan sentido a lo que podría parecer la construcción del perfil 
docente gestor de conocimiento. Se parte la evidencia explicitada por la 
postura de los maestros, en cada uno de los casos se ofrecen realidades 
diversas. De tal forma que, es el método de estudio de caso la metodológica 
que se adopta como idónea para la realización de esta investigación.  
 
En el estudio de caso, se parte del supuesto de que en cualquier caso se 
pueden encontrar múltiples realidades y que para analizarlas es necesario que 
el investigador realice una inmersión en el campo de estudio. Al ser parte del 
campo, como investigador me asumo parte del escenario y problemática 
plantada8. Tal posición me faculto para proponer preguntas de análisis, obtener 
datos inmediatos y abstraer las concepciones que los participantes del foro 
planteaban. (Abalde, 1991) 
 
El método es resultado del interés conceptual y epistémico de la investigación, 
el cual favorece a delimitar y caracterizar al docente gestor de conocimiento 
desde la construcción por el dicho mentado de los mismos maestros 
formadores. Según Mc Kerana (2001),  
 
el estudio de caso es una recogida formal de datos presentada como una 
opinión interpretativa de un caso único, e incluye el análisis de los datos 
recogidos durante el trabajo de campo y redactados en la culminación de un 
ciclo de acción o la participación de la investigación (p.96). 
 

                                            
8 En que suscribe forma parte del problema, al ser yo el coordinador y moderador del tercer foro en el 1er. 
Congreso de gestión del conocimiento en la UPQ. 



  

 

El estudio de caso ofrece la posibilidad de conocer un fenómeno a partir de la 
relación entre el sujeto y objeto o fenómeno estudiado (Díaz, 2011). El 
conocimiento del fenómeno es posible gracias a la recogida de datos de las 
múltiples perspectivas de los actores, sin tener la preconcepción homologada 
de una teoría directriz, ofreciendo de tal manera la construcción de una postura 
como alternativa. Con estas características del método, aparece la posibilidad 
de una comprensión de acciones y significados a partir de los hechos, sin 
especificar una teoría previa, conservando a la vez la facultad de una continua 
interacción entre el investigador y los participantes o caso (Walker, 1996). 
 
Técnica 
La población de muestra para la presente investigación consta de tres 
momentos. 1) un piloteo a docentes de diferentes disciplinas, ejerciendo en 
universidades públicas (2 instituciones) y privadas (2 instituciones). 2) los 
maestros participantes en los foros en línea del primer congreso de gestión del 
conocimiento en la UPQ. 3) la participación colectiva y dialéctica de los 
docentes que participaron en el 1er. CGC en la UPQ de manera libre en el 
tercer foro: perfil del docente gestor de conocimiento.  
 
El piloteo se realizó con la herramienta de cuestionario abierto, invitando a los 
docentes a formular la caracterización que debería distinguir al docente gestor 
de conocimiento, la concepción que tenían de este término (gestión de 
conocimiento) y algunas prácticas que le hicieran, como docente, asumirse con 
este perfil. Este piloteo tuvo en primer momento identificar y acotar el tema que 
se sugeriría como tercer eje del 1er. CGC UPQ. 
 
El foro en línea tuvo como objetivo, comenzar la generación de conocimiento y 
el intercambio de experiencias docentes que abonaran a la construcción del 
perfil docente GC. El diseño y desarrollo del foro fue preponderantemente 
dialectico; su estructura consistió, que, desde una lectura detonante, con 
interrogantes que incitaran el dialogo, proponer ideas, reflexiones, practicas o 
externar preguntas que encaminaran la identificación de aspectos a valorar en 
el congreso. 
 
La observación participante en el congreso, la grabación de las actividades, las 
ponencias y los talleres, previeron los datos necesarios para reconocer la 
caracterización que los maestros identifican en el docente gestor de 
conocimiento. el ejercicio de debates en los talleres y los cuestionamientos en 
las ponencias fueron cincelando la polisemia del gestor de conocimiento. 
 
Resultados 
Hasta el momento se pueden sugerir cuatro aspectos sobresalientes en la 
construcción del perfil docente gestor de conocimiento, a saber: I) el perfil de 
las instituciones educativas. II) formación continua del docente. III) docente 
investigador de las mismas prácticas formativas. IV) formador de formadores. 
 



  

 

1. Algunas instituciones9 pueden manifestar en su misión, visón o lema, el 
interés por formar profesionales con un equipo de docentes que promueven la 
gestión del conocimiento. Sin embargo, el apoyo gestor en la institución se ve 
limitado a estrategias de diseño en manuales y guías de asignatura, apostando 
en cubrir con ello la deuda, adquirida por la institución, de una formación 
gestora de conocimiento. Por su parte los docentes observan que para lograr 
en las instituciones un perfil de gestión del condominito, se debe favorecer en 
el dialogo y la democracia áulica y administrativa, donde se lleguen a 
consensos de mejora constante; posicionar al alumno como protagonista en las 
exigencias de enseñanza-aprendizaje, siempre y cuando se le reconozca como 
autónomo en su desarrollo educativo. Finalmente se propone la creación de 
redes de intercambio de conocimiento entre instituciones, como instrumento 
para lograr una difusión del conocimiento generado o en creación.  
 
2. Los docentes que se asuman como gestores de conocimiento, deberán 
cumplir con el compromiso de una formación permanente, una producción 
activa en la generación de conocimiento y contar, sea cual fuere su perfil, con 
una formación pedagógica y didacta que refuerce el ejercicio docente. Los 
docentes deben implementar plataformas digitales, trabajos multidisciplinares 
que inviten a la complejidad, al trabajo colaborativo, con la intención de 
fortalecer redes. En la formación continua se recomienda de procurar el 
desarrollo de habilidades sociales, creatividad, la humildad en la transmisión de 
conocimiento y el espíritu de investigación. 
 
3. Sobresale la importancia otorgada al formador, docente gestor de 
conocimiento, de ser una figura que inspire; tal figura la caracterizan los 
maestros como un formador investigador de sus mismas prácticas formativas, 
autocritico y propositivo, en la evidencia de sus actividades profesionales, que 
muestre sus productos e involucre a sus formandos en ellos. Para tal cometido, 
este docente gestor de conocimiento, permanece en desarrollo de actitudes de 
flexibilidad, reflexión, investigación, evaluación y crítica; curioso y con interés 
por lo nuevo. La humildad ante lo desconocido debe ser la virtud de un gestor 
de conocimiento y al tiempo, la seguridad para avanzar en propuestas 
colaborativas de ciencia/tecnología. 
 
4. Al proponer la formar alumnos autodidactas, capaces de producir un 
conocimiento propio, se ciñe en la tarea colaborativa de la gestión del 
conocimiento del docente y formadores, el trabajo colaborativo entre docente y 
alumno, institución y redes, productos y promociones. Por lo que la formación 
de formadores se puede volver una capacidad de manejar recursos y 
conocimientos en favor de mejoras y solución de problemas, brindando 
recursos y tiempos institucionales para lograr cometidos proyectados. A decir 
de los maestros, el docente gestor de conocimiento, tienen que ver de manera 
inmediata con la resolución de problemas, problematización de contextos, en el 

                                            
9 Considerando solo las instituciones de la que los profesores hacen mención por experiencia laboral. 



  

 

constante acto de proponer prácticas innovadoras de proyectos que 
trasciendan la institución. Resulta un formador de buscadores, creadores y 
promotores de ciencia/tecnología. 
 
A manera de conclusiones 
Hasta aquí, las características del perfil docente gestor de conocimiento 
expuestas por los participantes del 1er. Congreso de gestión del conocimiento 
en la UPQ, pueden ser la construcción espontanea, nacida por el interés de 
una gestión de conocimiento en sus instituciones de labor. Aparecen relaciones 
terminológicas que pueden confundirse en las disciplinas educativas, ejemplo 
de ello es la homologación que se presume hacer entre aprendizaje 
significativo y gestión de conocimiento, tomando en ocasiones los términos 
como sinónimos en la educación. Se favorecen virtudes docentes que tienen 
que ver con las relaciones sociales, afectivas, creativas que complementan la 
labor de la investigación, generación, trasmisión y colaboración de 
conocimiento. A manera de conclusiones se encuentran: 
Tarea docente: 
Resulta indispensable una formación pedagógica-didáctica para todo aquel 
docente que busca el perfil de gestor de conocimiento. 
Buscar trabajo de academias, crear dialogo inter-académico y redes de trabajo. 
La queja general de los docentes es que las instituciones académicas no 
brindan un espacio para la generación y gestión del conocimiento.  
Se identifica la gestión del conocimiento con: 
Superar el aprendizaje significativo y convertirlo en gestión de conocimiento, 
proponer ciencia y tecnología. 
La pasión como medio de trasmitir y aprender desde la evidencia del trabajo. 
No bastan ideales se ocupan ideas en acción. 
Lo que distingue al docente gestor de conocimiento: 
Es vocación ayudar a llegar a ser lo que se tiene que ser. 
La generación de vínculos de formación permanente e intercambio colaborativo 
de proyectos. 
El gestor de conocimiento debe de identificar en donde reside el valor de algo. 
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Resumen 
 
Este trabajo plantea la importancia de promover una nueva alfabetización ante 
la cultura digital que nos envuelve a nivel personal y colectivo. Se está ante la 
disyuntiva entre renegar y autoexcluirse, o habilitarse y entrar en procesos 
permanentes de autoinclusión, reconociendo el suelo que se está pisando o la 
nube por la que se está navegando. Desde el método pragmalingüístico se 
reconstruyen los conceptos de sociedad del conocimiento y gestión de 
conocimientos. Surge la necesidad de construir un concepto de ciudadanía 
ciberespacial a partir de la met§fora del órect§ngulo de la parrhes²aô, seg¼n 
Michel Foucault. Se considera pertinente la reconfiguración de elementos de la 
epistemología para el mundo digital que aporta Nicanor Ursua para trascender 
la autorreferencialidad en un movimiento colaborativo hacia la memoria común 
de la inteligencia colectiva. 
 
Palabras clave: cultura digital, gestión de conocimientos, sociedad del 
conocimiento, epistemología del mundo digital, parresia 
 
 
Introducción 
 
En el ámbito académico se habla de la sociedad del conocimiento como de un 
árbol frondoso bajo el cual puede uno cubrirse de los rayos solares en medio 
del desierto de la desinformación. Dicha sociedad maneja criterios difusos de 
inclusión/exclusión, de tal manera que, así como para ser considerado 
ciudadano ateniense era necesario cubrir ciertos requisitos -autoctonía, 
liderazgo y parresía-, para pertenecer a la sociedad del conocimiento es 
preciso adquirir la 'autoctonía' al formar parte de redes académicas, ejercer un 
liderazgo basado en la generación y aplicación de conocimientos y demostrar 
'parresía' en los debates que acrisolan las ideas y propuestas teóricas y 
metodológicas. Además, es de considerar el contexto hiperhistórico del siglo 
XXI, inmerso en la cibercultura que requiere del desarrollo de habilidades 
digitales para nadar en el océano de la información y navegar hacia mundos 
virtuales del conocer en sociedad. Le subyace a este trabajo el método 
pragmalingüístico, el cual incluye tres aproximaciones: la semántica, la lógica y 
la pragmática. Concluyendo con una propuesta de deliberación ética y acción 
política. 
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Contextualización 
 
En la actualidad la humanidad cuenta con bases de datos digitalizados que 
constituyen lo que Pierre Levy denomina la ñHiperesfera P¼blica Mundialò, la 
cual implica nuevas prácticas y nuevas oportunidades de ejercer el poder de 
influencia recíproca, a través de la comunicación estigmergética (manejo de 
datos sin un poder central, basado en algoritmos). 
Para el ejercicio del poder comunicador se consideran las siguientes 
habilidades digitales: análisis de datos, etiquetado de conceptos, lectura de 
diversos códigos, curación de información, crítica de contenidos, organización 
bibliográfica de diversos campos del conocimiento y autoría de escritos 
académico-científicos. 
En la vertiente de las nuevas prácticas, Lévy destaca las siguientes: 
categorización y evaluación social, búsqueda y filtración social, 
comercialización social, periodismo ciudadano, colaboración abierta distribuida, 
juegos multijugador masivo en línea, tecnologías educativas, conocimiento 
personal/social, Humanidades digitales, Software libre, propiedad intelectual 
libre, ciencia libre. 
Esta nueva situación constituye una nueva cultura digital o cibercultura, ante la 
cual la humanidad requiere de una nueva alfabetización en donde es preciso 
considerar tres tipos de inteligencia: personal, crítica de las fuentes y colectiva. 
La inteligencia personal prioriza temas y selecciona fuentes de información a 
partir de las cuales construye datos y produce hipótesis de donde deriva una 
serie de categorías que, una vez validadas, a decir de Bartra (2014), puede 
registrar en el exacerebro (memoria fuera del cerebro y del cuerpo humano) 
que puede ubicar en la nube. 
Con la inteligencia crítica externa diversifica las fuentes de información y 
verifica los datos; con la inteligencia crítica interna identifica categorías y 
narraciones; mediante la crítica pragmática constituye una agenda de acción 
informada. 
A través de la inteligencia colectiva recurre a la memoria local y mundial 
(glocal) para comunicarse; utiliza su poder de influencia asumiendo su 
responsabilidad ciudadana; en la dinámica del aprendizaje colaborativo, 
externaliza su conocimiento tácito e internaliza el conocimiento explícito 
compartido. 
 
Andamiaje metodológico  
Para la realización de este trabajo se retoma el concepto de método 
pragmalingüístico propuesto por Landaverde y Rodríguez (2014) que está 
orientado a la recuperación de evidencias, transitando a través de los diversos 
niveles de realidad: empírico, subjetivo, objetivo, social, histórico y espiritual 
mediante discursos coherentes (conceptualización delimitada), congruentes 
(contextualización inculturada) y auténticos (convicción transparentada). Este 
método pone énfasis en las experiencias humanas que contribuyen a la 
autoinclusi·n en la sociedad del conocimiento. A su vez, es ñun m®todo 
disparador de la argumentación dialéctica que delinea las reglas para 



  

 

salvaguardar el saber actuar en armonía con el saber convivir, saber conocer y 
saber serò. (p§g. 3). 
Mediante el método pragmalingüístico se transita, de manera consciente, a 
través de los tres niveles semióticos analizados por Watzlawick (2008) en 
Teoría de la comunicación humana, interacciones, patologías y paradojas, a 
saber, el nivel semántico ïreferente a los conceptos-; el nivel sintáctico ï
referente a la relación entre conceptos y contextos-; y el nivel pragmático ï
referente a la aplicación del conocimiento de manera intencionada-. De donde 
derivan principios tales como: 
Å Fomentar el desarrollo del pensamiento crítico abierto a la 
multidimensionalidad de la realidad, superando las posturas maniqueas que 
polarizan la realidad en: blanco o negro; verdadero o falso; bueno o malo. 
Å Distinguir entre experiencias sincrónicas y diacrónicas para valorar los 
pasos que se van dando en el desarrollo humano. 
Å Probar diferentes aproximaciones al conocimiento, transitando de la 
disciplina a la interdisciplina, a la multidisciplina hasta arribar a la 
transdisciplina. 
Å Aprender a armonizar las dimensiones semántica, sintáctica y 
pragmática del discurso para acceder a los diferentes mundos ïfísico, psíquico, 
sociocultural y virtual- desarrollando habilidades de indagación, percepción, 
organización y transformación de la información para la generación de 
conocimiento aplicable en diferentes ámbitos de la vida humana. 
 
A nivel de la dimensión semántica es necesario establecer el sentido de las 
palabras medulares del discurso que se pretende comunicar. Tales como: 
 
Sociedad del conocimiento 
Con la difusión de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se 
facilitó la comunicación ubicua, es decir, superando las barreras de tiempo y 
espacio. Ello repercutió en la manera en que la humanidad recuerda, aprende y 
se expresa. Con el paso del tiempo se prefirió hablar de sociedad del 
conocimiento (Peter Drucker, 1976, en Taca, 2012) ya que el término 
óinformaci·nô hace referencia a hechos y sucesos, mientras que la palabra 
óconocimientoô pone ®nfasis en la actividad humana de contextualizaci·n, 
interpretación, deliberación intencional y gestión de los saberes. 
Dentro de las pol²ticas de la UNESCO se ha manejado el t®rmino ñsociedades 
del saberò para integrar, adem§s de la dimensión económica, la dimensión 
educativa. Por su parte André Gorz hace una distinción entre saber 
(experiencias y prácticas intuitivas) y conocimiento (comprensión holística de 
los avances tecnocientíficos). 
La influencia de las TIC en la sociedad del conocimiento incide en la 
transformación de las economías, los mercados, los productos industriales, los 
servicios y los puestos de trabajo, hasta llevarnos a considerar la economía del 
conocimiento como la única generadora de nuevos productos físicos e 
inmateriales.  



  

 

En la sociedad del conocimiento se dan dos grandes tendencias: la de las 
mentalidades capitalistas que se enfocan en la obtención de enormes 
ganancias mediante desarrollo de productos exclusivos. Y las mentalidades 
que proponen la utopía de una sociedad del conocimiento de acceso abierto e 
incluyente. Como ejemplo de esta tendencia tenemos el concepto de Web 2.0 
que hace referencia a una segunda generación en el desarrollo de las TIC, la 
cual está basada en redes sociales que fomentan el trabajo colaborativo y 
comparten servicios de manera democrática (cf. Himanen, 2001). 
Entre las características que Ursua (2014) considera fundantes de la sociedad 
del conocimiento destacan: 
La capacidad de producir y reproducir saberes mediante la argumentación 
racional y empírica para encontrar las raíces del conocimiento y su aplicación; 
La apertura de un espacio público o semipúblico de intercambio y de 
aprendizaje accesible a todas las personas y con sentido social y cultural; y 
Con una base tecnológica para constituir la ñsociedad digitalò capaz de abordar 
y resolver la interacción y simulación de conocimiento tácito y explícito, 
cualificado y no cualificado, de identificación de generadores de conocimientos 
verdades evitando ser atrapados por la urgencia y la ilusión producida por los 
ñsue¶os telem§ticosò. 
 
Gestión del conocimiento 
En sentido general, la palabra ógesti·nô hace referencia al asumir y ejercer 
ciertas funciones organizadoras en relación con un proceso específico. Esto 
implica una serie de pasos, tales como: planeación, diseño, implementación, 
supervisión y evaluación permanente. 
La frase ógesti·n de conocimientosô hace referencia, no ¼nicamente al 
intercambio de conocimientos entre personas u organizaciones, sino que 
también implica procesos que van desde la generación de conocimientos hasta 
la aplicación de los mismos. En los procesos de gestión de conocimientos es 
de considerar que la administración de capital intelectual requiere: 
Å Planeación de las fases de creación, captura, transformación y uso de 
los conocimientos; 
Å Implementación de programas que aseguren la administración efectiva 
de dicho capital epistémico; 
Å Control sobre el desarrollo y aplicación de los conocimientos con 
criterios de pertinencia y sustentabilidad para evitar desastres ecológicos y/o 
socio-culturales. 
Å Valoración y atención a las fuentes del conocimiento: por una parte el 
capital humano que da vida a toda organización y que requiere de formación 
continua; por otra parte el capital epistémico que permite un manejo adecuado 
de la información para la generación y aplicación de los conocimientos. 
 
En los procesos de organización y administración de los conocimientos se 
requiere la implementación de técnicas de captura, codificación, 
almacenamiento y distribución de los conocimientos. 



  

 

Å En la recolección y captura de conocimientos es necesario implementar 
o seleccionar un etiquetado coherente con determinada finalidad en cuanto al 
empleo de dicha información. 
Å Para la transferencia del capital intelectual, es indispensable la 
implementación o elección de un código de ética que regule los intercambios 
de bienes y servicios.       
 
En la dimensión sintáctica se indagan las relaciones entre los conceptos 
medulares. 
Después de trabajar en una arqueología de las formaciones discursivas, en 
1970 Michel Foucault (2010) dio un giro hacia una genealogía de las relaciones 
entre el saber y el poder, que explor· en su c§tedra intitulada ñHistoria de los 
sistemas de pensamientoò.  
Lo importante para Foucault no era analizar el desarrollo de los conocimientos 
sino identificar las prácticas discursivas como formas legitimadoras de lo 
considerado como óver²dicoô. En vez de analizar la norma, analiz· los ejercicios 
del poder y los procedimientos de poder-saber o gubernamentalidad de sí y de 
los otros. De esa forma, en vez de una teoría del sujeto, Foucault propuso el 
análisis de las tecnologías de la relación consigo mismo para constituirse 
sujeto. 
Según Emmanuel Kant (1784) la minoría de edad se refería al par entre 
obediencia y ausencia de razonamiento y a la confusión entre lo privado y lo 
público. La mayoría de edad se alcanzaría cuando, en el uso privado se 
obedece en cuanto se es ciudadano y miembro de una comunidad institucional; 
y en el uso público se experimenta la libertad total de razonamiento y 
expresión. 
Por otra parte, la ñlibertad de palabraò es un concepto que reverbera el vocablo 
griego óparrhes²aô, el cual hac²a referencia a la virtud de ñhablar francoò y al 
deber de ñdecir toda la verdad necesariaò en situaciones jur²dicas; pero también 
a la técnica de dirigir a los otros y ocuparse de sí mismo. El cuidado de sí, 
según Foucault, no puede prescindir del juicio que los otros emiten del propio 
valor. 
A diferencia de la retórica cuyo fin es persuadir sin importar si se habla con 
verdad o no, la parrhesía es el decir VERAZ (veracidad), usando la crítica, el 
desafío, la ironía e, incluso, el insulto. Ante tal desafío, el tirano interpelado 
busca vencer no con el LOGOS (discurso), sino con la violencia pura hasta 
causar la muerte del parresiasta. 
De acuerdo con Polibio (libro II, Cap. 38, párrafo 6, en Foucault, 2010), las 
ciudades aqueas tenían un régimen político con tres características: 
Å Democracia (estructura constitutiva): todos los demos (que tenían 
condición de ciudadanos) podían participar del poder. Así, la Dynaesteia o 
ejercicio del poder, era la garantía aportada al ascendiente que algunos 
ciudadanos ejercían sobre otros. Es el problema del juego político, sus reglas, 
sus instrumentos y el individuo que lo práctica. También es la forma de relación 
consigo mismo y con los otros. Cualidad moral de los ascendientes, la familia y 
los descendientes. 



  

 

Å Isegoría (estructura jurídica): todos los demos disfrutaban de la 
estructura de igualdad en cuanto a derechos, deberes y libertad de expresión. 
Cada uno tenía derecho a opinar, defenderse, votar y tomar la palabra por 
igual. 
Å Parrhesía: (estructura política) todos los demos gozaban de la libertad 
de palabra en el campo de la política para decir la verdad y afirmar decirla. Es 
la bisagra entre la poleteia y la dynaesteia. La parrhesía limitaba la locura del 
amo por medio del decir veraz. Así, para poder gobernar adecuadamente, el 
poderoso debe aceptar que quienes son más débiles que él le digan verdades, 
aunque hieran. 
La ciudadanía de los demos se fundaba en:  
Å Autoctonía por la línea materna: haber nacido de madre ateniense;  
Å Parrhesía: actuar el logos (palabra verdadera, racional, agonística) en la 
polis; 
Å Equilibrio entre alétheia y pathos (verdad que apacigua a la pasión). 
Å Administración de lo sagrado, manejo del oráculo y la lira. 
 
De manera metafórica, Foucault (2010) habla del rectángulo de la parrhesía en 
cuyos vértices se encontrarían: 
VÉRTICE CONSTITUCIONAL: polo de la democracia. Libertad concedida a 
todos los ciudadanos (demos) de hablar, opinar y participar en las decisiones 
de la asamblea (ekklesían). 
VÉRTICE DEL JUEGO POLÍTICO: polo del ascendiente. La superioridad de 
quienes, por encima de los otros, se hacen oír, los persuaden, los dirigen y 
ejercen el mando sin coerción, en libertad. 
VÉRTICE DE LA VERDAD: polo del decir veraz. Es preciso que el logos de 
quienes van a ejercer su poder político sea un discurso de verdad. 
VERTICE MORAL: polo del coraje. Aquellos que deseen utilizar un lenguaje de 
verdad se verán en la necesidad de manifestar su valor moral corriendo el 
riesgo de la rivalidad y del enfrentamiento. 
 
En la dimensión pragmática se busca la aplicación de los conceptos arriba 
construidos y relacionados. Si en la ciudad ateniense la ciudadanía se fundaba 
en cuatro características: la pertenencia al lugar; la palabra usada con 
propiedad ante la asamblea; la mantener equilibrio entre la verdad y la pasión; 
y el manejo de la intuición y el arte armónico; en la ciudadanía digital también 
pesan el sentido de pertenencia o inclusión en redes digitales; el manejo 
apropiado del hipetexto no netiqueta; el equilibrio en el manejo de la 
posverdad; y la capacidad de producir ensamblajes artísticos y oportunos. 
En este sentido, para ejercer la parrhesía o libertad de expresión en entornos 
digitales conviene parangonar los cuatro polos de la misma, de acuerdo con 
Foucault: 
Å Polo de la democracia: en el caso de la sociedad del conocimiento, para 
gozar de la libertad para participar en las conversaciones civilizadas de las 
redes académicas es preciso alcanzar un nivel de conocimiento aplicable, ya 
sea a nivel formal con los estudios necesarios, ya sea a nivel informal con las 



  

 

experiencias recuperadas mediante la práctica reflexiva y compartida en foros 
diversos. 
Å Polo de la ascendencia: la capacidad de persuasión sin coerción se 
desarrolla ejerciendo la autoridad legítima ya sea por vía institucional o por vía 
del voto democrático y el consenso. 
Å Polo del decir veraz: mantener un discurso congruente entre lo que se 
dice y lo que se hace. 
Å Polo del coraje o la valentía: tener la capacidad de argumentar y 
sostener la postura personal ante cualquier adversario. En caso de estar en el 
error, tener la valentía de reconocer una mejor opción de comprensión de los 
hechos y circunstancias en discusión. 
 
Si bien en épocas antiguas los sistemas de pensamiento inducían a ciertas 
formas de representar la realidad y actuar en el mundo de la vida, en esta 
®poca digital que Floridi (en Mart²nez 2015) denomina óhiperhistoriaô, donde los 
registro del acontecer humano ya están pasando del formato analógico al 
digital, las generación y gestión de conocimientos pasa por el tamiz del flujo de 
bits que transitan por la Web con posibilidades ilimitadas para realizar 
ensambles en mundos virtuales, trascendiendo tiempo, espacio y corporalidad. 
 
Epistemología para el mundo digital 
De ahí la propuesta de Nicanor Ursua (2014) de analizar el conocimiento desde 
lo que denomina ñeò-epistemology, esto es, epistemología adecuada al mundo 
digital. Porque considera que la cibercultura está transformando totalmente las 
formas de conocer y el mismo acto de conocer. 
 
Dicho autor considera que los ñjuegos de lenguajeò que se dan en el espacio 
digital ya no se entienden sólo en términos de contenido, sino también en 
términos de expresión personal, relaciones interpersonales y entretenimiento. 
Para Lankshear (2000) la Web es un ñlugar ret·ricoò donde podemos encontrar 
páginas no formales ni educativas, a la par de páginas con fines educativos. 
Para un uso educativo de la red Ursua considera la urgencia de ñun proceso de 
educación epistémica que enseñe cómo evaluar la información que fluye por la 
red de manera objetiva y cr²tica. (é) examinar qui®nes son los patrocinadores 
de la página, qué filiación tienen, de dónde procede la información, si la 
exigencia de privacidad y seguridad que reclama la página Web en cuestión 
est§n justificadas, as² como su pensamiento cr²ticoò (p§g. 56). 
Para el desarrollo de una epistemología para nuestra era digital, Ursua (2014) 
recomienda cinco grandes transformaciones:  
En el ñmundo por conocerò ya que en ñser digitalò (Negroponte, 1995) se hace 
la diferencia entre la época de la información masiva y la época 
postinformacional donde se trata de recuperar el yo personal en contraposición 
con el yo estadístico. Asimismo, se señala la diferencia entre pensar 
anal·gicamente y pensar en ñbitsò, digitalmente. Se da primac²a, no al c¼mulo 
de conocimientos per se, sino a la capacidad de conectarse con diversas redes 
académicas para lograr conocimiento aplicable por ensamble. 



  

 

En el concepto del conocimiento, en cuanto a su relaci·n con la ñverdadò 
posmoderna. Según Lyotard (1987, en Ursua 2014), el conocimiento es 
generado no de acuerdo a criterios de verdad y de justicia, sino de utilidad, 
eficacia y eficiencia en su ejecución. Las nuevas tele-tecnologías producen 
conocimientos indirectos. Así K. Goldberg habla de la verdad a distancia que 
hace surgir problemas telepistemológicos en cuanto a la autoridad, la 
intervención y la autenticidad de la realidad virtual que pudiera ser puro 
engaño. 
En la constitución del sujeto cognoscente ya que resulta casi imposible que de 
manera individual se pueda lidiar con el cúmulo de información disponible en 
Internet, por lo que se impone una ñconocimiento por ensamblaje colectivoò 
donde participan varias mentes y máquinas donde se requieren habilidades 
digitales para realizar b¼squedas especializadas con el apoyo de ñbotsò que 
son robots o programas de inteligencia artificial los cuales pueden contestar 
preguntas formuladas en lenguaje natural. Dichos bots pueden servir como 
avatares que transitan por los MUDs (Multi User Domains) para encontrar 
información para realizar intercambios de bienes y servicios. 
En el significado entre diferentes modos de conocer. Anteriormente se 
privilegiaba tanto el conocimiento proposicional basado en textos conceptuales 
(conocimiento del ñqu®ò), como el conocimiento procedural (conocimiento del 
ñc·mo). Ahora prevalece el conocimiento ejecutor (conocimiento del ñpara qu®ò) 
donde se busca el acceso a las comunidades expertas en la red para lograr 
conocimiento por ensamble. Y se hace uso de avatares para navegar 
surgiendo el tema del conocimiento del yo en línea el cual requiere de atraer 
usuarios y ñconsumidoresò, entrando a la ñeconom²a de la atenci·nò cayendo en 
el t¼nel de la ñoriginalidad sin l²miteò. 
En la percepci·n de la realidad ciberespacial. En el contexto de la ñcultura 
medi§ticaò se percibe un mundo fragmentado, ef²mero y utilitario. Se fomenta el 
ñexperimentalismoò ilimitado, el exhibicionismo que confunde lo real y lo ficticio 
hasta llegar a preferir la simulación espectacular por sobre la realidad lenta y 
sin gracia. Se experimenta la deslocalización y la desmaterialización perdiendo 
interés por lo local y concreto. La seducción de las imágenes y el sonido induce 
a la ñpereza del pensamiento y al anquilosamiento del pensamiento 
argumentativo y crítico. 
Enseguida de señalar tales cambios provocados por el arribo de la 
digitalización, Ursua (2014) plantea cinco retos: 
La ñverdad multimodalò digital desplaza la verdad de la palabra estampada en 
proposiciones y texto. Los nuevos medios proponen un nuevo modo de verdad 
que es más imagen y símbolos que meras palabras-texto. 
En vez de un conocimiento proposicional que ya existe, se trata de un 
conocimiento performativo que produce algo nuevo al hacer y seguir enlaces 
basados en el modo de interrogar a comunidades expertas donde se busca 
aprender c·mo hacer ñnuevos movimientosò transformando las mismas reglas 
del juego. 
En vez de un conocimiento centralizado en pocas personas, se busca producir 
riqueza mediante el conocimiento distribuido con flexibilidad para adaptarse a 



  

 

los cambios del mercado y a las nuevas tendencias en la realización de 
ensamblajes colectivos (bricolaje y collage) emergiendo ñmultitudes 
inteligentesò hacia la siguiente revoluci·n social en la sociedad del 
conocimiento. 
El nuevo estatus del conocimiento consiste en que ñel saber ser§ producido 
para ser vendido y ser cambiado hacia una nueva producción desde una 
perspectiva en la que ya no interesa reflejar el estado original del tema. Así el 
conocimiento es más una realización innovadora que no un descubrimiento de 
lo ya existente. 
En vez de los conceptos de ñinformaci·nò y ñconocimientoò se habla desde la 
teoría literaria de la ñcomposici·nò para referirse a lo que ocurre en el 
ciberespacio. 
Finalmente, el autor Ursua propone una Teoría diferenciada del saber que 
destaque la riqueza del ser humano desde sus formas biológica, cognitiva, 
simbólica, interpretativa y crítica. A diferencia de la información, Ursua 
considera que el conocimiento ñcomprende las capacidades de ampliar, 
extrapolar e inferir nueva informaci·nò. Se¶ala que, adem§s de la ñsociedad del 
conocimientoò, la cual se inclina hacia grandes conocimientos, van emergiendo 
ñcomunidades de conocimientoò que son redes sociales de coproducci·n y 
puesta en circulación de saberes nuevos en donde aprenden personas que 
pertenecen a organizaciones diferentes y hasta rivales, usando masivamente 
las TIC constituyéndose en agentes transformadores de la sociedad y la 
economía. 
 
 
A manera de conclusión 
Si bien los cambios que describe Ursua derivados de la digitalización de la vida 
cotidiana amenazan con enajenar a los humanos en cuanto que puede 
trastocar la identidad de su yo real; fragmentar la realidad; imponer las 
tendencias del mercado por sobre los valores de justicia y verdad; tales riesgos 
pueden tornarse en retos que conduzcan a un mejor desarrollo de las 
diferentes dimensiones del ser humano. Si es capaz de tomar el control del uso 
de las TIC podrá llegar a un mayor conocimiento de sí mismo al simular otras 
formas de manifestar su yo con la ayuda de avatares; mediante la verdad 
multimodal del conocimiento por ensamble colectivo podrá trascender su 
autorreferencialidad para ubicarse en referencia con los demás y con el 
cosmos; en vez de quedarse con los conocimientos petrificados del pasado, 
echar a andar su creatividad para realizar ensamblajes estéticos y de acuerdo 
a cada circunstancia espaciotemporal por vivir, etc.  
En una palabra, tener la apertura para aprender a construir saberes a partir de 
saberes previos y con la certeza de que, a tiempos nuevos, requerirá nuevas 
aproximaciones desde una perspectiva que vincule los collages personales con 
los bricolajes colectivos. 
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RESUMEN 
En esta ponencia se expresan los resultados de una investigación de carácter 
teórico-documental en la que se plasman las conclusiones a las que llegaron 
sus autores acerca de la evaluación y su función diagnóstica, para asumir la 
necesidad de un diagnóstico integral de la actividad de los estudiantes durante 
todo su proceso formativo en las instituciones educativas, que incluya los 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes.  
Los autores revisaron una parte importante de las publicaciones realizadas en 
Cuba en los últimos años del pasado siglo, así como de autores de la extinta 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y que reflejaron adoptar 
postulados de una concepción didáctica cubana a la que se denominó: la 
Didáctica Desarrolladora, que partió de referentes del Enfoque Histórico 
Cultural, con aportes de investigaciones en el campo de la Pedagogía, la 
Psicología, la Sociología y la Filosofía. 
 
PALABRAS CLAVE: Diagnóstico, Diagnóstico integral, Didáctica 
Desarrolladora, Enfoque Histórico Cultural. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Diversas investigaciones desde hace más de treinta años (Schmelkes, 1992 y 
1995; LLECE, 1998; TIMSS, 2003; UNESCO 2005 y 2015; PISA, 2006, 2009, 
2012, 2015 y 2016) apuntan que en numerosos países Latinoamericanos la 
calidad de la educación no es la que requiere por la sociedad en cuanto a 
conocimientos, habilidades y actitudes que se necesita alcancen los 
estudiantes, lo que les permitiría una vez culminados sus estudios, acceder a 
una alta empleabilidad.  
 
Por ejemplo, en los resultados de PISA 2015 se se¶ala que ñEl desempe¶o de 
México se encuentra por debajo del promedio OCDE en ciencias (416 puntos), 
lectura (423 puntos) y matemáticas (408 puntos).  En estas tres áreas, menos 
del 1% de los estudiantes en México logran alcanzar niveles de competencia 
de excelencia (nivel 5 y 6).ò (PISA, 2015: 1) 
 
Contrastando con lo anterior, en el Ranking de los mejores países se sitúan los 
países asiáticos, encabezados por China, con 613 en Matemáticas, 570 en 
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Lectura y 580 en Ciencias, por encima de la media de la OCDE en los tres 
casos. (PISA 2015 y 2016) 
 
Desde nuestro punto de vista, lo anterior se debe entre otras causas, a que en 
el comportamiento de los estudiantes de nuestros países existe una tendencia 
a reproducir conocimientos y a no razonar sus respuestas (Silvestre, 1999; 
Silvestre y Zilberstein, 2003; Zilberstein y Silvestre, 2005; Olmedo, 2000 y 
2010); presentan pocas transformaciones en el nivel de su pensamiento lógico 
(Labarrere, 1994); tienen limitaciones en la generalización y aplicación de los 
conocimientos (Silvestre, 1999); muy pocos elaboran preguntas, argumentan y 
valoran (Zilberstein, 2000 y 2005); es limitada la búsqueda de procedimientos 
para aprender y planificar sus acciones (Rico, 1995 y 1998; Rico, Santos y 
Martín-Viaña, 2004), la mayoría se centran en la respuesta final, sin percatarse 
del error y con pocas posibilidades para la reflexión crítica y autocrítica de lo 
que aprenden, lo que provoca una limitada inclusión consciente en su 
aprendizaje. 
Unido a lo anterior no siempre los docentes tienen en cuenta la función 
diagnóstica de la evaluación con un enfoque científico integral, que les permita 
determinar potencialidades y dificultades en los alumnos; básicamente se 
centran en el resultado, es decir en la calificación o la medición.  
 
Lo anterior se corrobora en un reporte de investigación que exploró en 
escuelas mexicanas el impacto de la enseñanza del español en la Educación 
Básica, en la que se comprobó que en la evaluación las maestras empleaban 
ex§menes que ñconsist²an b§sicamente en la revisi·n colectiva de ejercicios y 
reactivos, utilizando el pizarrón y materiales elaborados por las editoriales, en 
intercambios originados pos las preguntas de las maestras a los estudiantes.ò 
(De la Garza, 2012: 132) 
 
En algunos casos, esta forma reproductiva de evaluar no permite atender las 
problemáticas a las que se enfrentan los estudiantes, en cuanto a su 
personalidad como un todo integral: conocimientos, habilidades y actitudes, ni 
tampoco se valora lo que ocurre en su contexto social, en su casa, en su 
comunidad, lo trae como consecuencia actuar prácticamente a ciegas.  
 
En esta ponencia se retoma otra forma de evaluar a los estudiantes, en este 
caso que la evaluación con una intencionalidad diagnóstica, teniendo en cuenta 
la formación integral de los estudiantes, desde posiciones de la Didáctica 
Desarrolladora.  
 
El proceso de enseñanza aprendizaje transcurre fundamentalmente a partir de 
las asignaturas que integran el currículo, incluyendo el trabajo en la casa del 
estudiante, en la comunidad y en la sociedad en general, por ejemplo, en la 
enseñanza universitaria, es imprescindible el vínculo con las empresas. Este 
deberá tener como propósito fundamental el de contribuir a la formación 
integral de los estudiantes con orientaciones valorativas expresadas en sus 



  

 

formas de sentir, pensar y actuar, que estén en correspondencia con el sistema 
de valores de cada sociedad. (Silvestre, 1999; Silvestre y Zilberstein, 2003) 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
El problema que generó esta investigación de carácter teórico-documental, fue 
el de establecer los referentes teóricos de las posiciones adoptadas en Cuba 
en los finales del pasado Siglo, en cuanto al diagnóstico y su función como 
parte de la categoría Evaluación, tomando como referentes un paradigma que 
se le denominó Didáctica Desarrolladora y que a su vez asumió resultados de 
investigaciones realizadas en la extinta URSS (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) desde el Enfoque Histórico Cultural.  
 
METODOLOGÍA. 
 
La metodología que generó la investigación cuyos resultados se resumen en 
esta ponencia, es tipo de revisión documental, empleándose para ello los 
métodos de análisis teóricos siguientes: análisis y síntesis, análisis histórico 
lógico, ascenso de lo abstracto a lo concreto y modelación teórica. 
 
Los métodos aplicados tuvieron en cuenta la revisión de las fuentes originales 
de autores cubanos incluidos en la posición didáctica que ellos denominaron: 
Didáctica Desarrolladora, así como de autores rusos, cuyas obras se 
enmarcaron en el Enfoque Histórico Cultural. 
 
RESULTADOS. 
 
Se revisaron para este trabajo posiciones teóricas de lo que diferentes autores 
cubanos en los últimos 20 años del pasado Siglo XX denominaron Didáctica 
Desarrolladora, que partió de los postulados del Enfoque Histórico Cultural, 
enriquecidos con resultados de investigaciones en el campo de la Psicología 
Educativa, la Pedagogía y la Didáctica cubana, entre otras ciencias. (Silvestre, 
1995; Santos, 1989 y 2002; Zilberstein, 2000, 2003 y 2005; Silvestre y 
Zilberstein 2003; Leal, 2000; Castellanos, Reinoso y García, 2000; Castellanos 
y otros, 2000; Jardinot, 2002) 
Se concluyó que para esta posición didáctica existen como categorías que 
rigen el proceso de enseñanza aprendizaje: los objetivos, los contenidos, los 
métodos y procedimientos, las formas de organización, los medios o recursos 
didácticos y la evaluación. (Esteva y otros, 1999; Álvarez de Zayas, 1995; 
Addine, 2004; Zilberstein y Silvestre, 2005)  
 
Para esta posici·n la evaluaci·n constituye el proceso ñpara comprobar y 
valorar el cumplimiento de los objetivos propuestos y la dirección didáctica de 
la ense¶anza y el aprendizaje en sus momentos de orientaci·n y ejecuci·n.ò 
(Zilberstein y Olmedo, 2015: 85) 
 



  

 

 ñLa evaluaci·n cumple funciones instructivas, educativas, de diagn·stico, de 
desarrollo y por supuesto de control. Esta est§ relacionada con la medici·nò 
(Zilberstein, 2003: 113). Esta definición de evaluación y la de sus funciones, 
permite distinguirla de la simple medición o calificación, y apunta a darle un 
peso a su función diagnóstica, para valorar los avances, aciertos, errores y 
potencialidades de los estudiantes durante la enseñanza y el aprendizaje, 
teniendo en cuenta que estos realizan diferentes tipos de actividad (Leontiev, 
1981) en ambientes socioculturales diversos (Vygotsky, 1987 y 2000), lo cual 
debe ser tenido en cuenta por los docentes al evaluar. 
 
Se considera que para evaluar es necesario partir del diagnóstico del nivel de 
desarrollo individual alcanzado por el estudiante, de lo cual se debe hacer 
consciente a este y potenciar sus posibilidades, a lo que Vygotsky (1987) 
denominó Zona de Desarrollo Próximo.   
 
Es también importante diagnosticar la apropiación de conocimientos y 
habilidades, así como de procedimientos para actuar y aprender a aprender, 
aprender a ser, aprender a actuar y aprender a sentir (Delors, 1997), en 
interacción y comunicación presencial y/o con el apoyo de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TIC), con sus compañeros, la familia y la 
comunidad y así favorecer la formación de valores (Chacón, 1999), 
sentimientos y normas de conducta. 
La función diagnóstica de la evaluación, es indispensable para organizar, dirigir 
y proyectar todo el proceso y abarca la labor relacionada con la valoración por 
parte del educador de diferentes indicadores, entre los que se destacan 
(Colectivo de autores del ICCP, 1984): 
La motivación y nivel de satisfacción del alumno. 
Nivel logrado en la apropiación del contenido antecedente. 
Operaciones del pensamiento (análisis, síntesis, comparación, abstracción y 
generalización). 
Competencias intelectuales (solución de problemas, valoración, argumentación, 
entre otras). 
Competencias de planificación, control y valoración de la actividad de 
aprendizaje. 
El desarrollo de normas de conducta, cualidades y valores. 
Cómo se comunica y relaciona con los demás. 
 
El diagnóstico es parte de todo el proceso e implica a partir del fin y de los 
objetivos propuestos, la determinación del desarrollo alcanzado por el alumno y 
su Desarrollo Potencial (Vygotsky, 1987 y 2000), lo que permite trazar las 
estrategias educativas adecuadas y atender a las diferencias individuales 
(potencialidades y dificultades), incluida su imaginación y su creatividad 
(Vygotsky, 2006).  
 
Se puntualiza que es necesario diagnosticar el nivel de logros alcanzado en: 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes. 



  

 

 
En cuanto a los conocimientos, las diferentes formas de diagnóstico que se 
utilicen, deben permitir al docente determinar en sus estudiantes, los elementos 
del conocimiento logrados y cuáles faltan para poderlos aplicar a nuevas 
situaciones (Galperin, 1979; Talizina, 1988; Silvestre, 1999), así como los 
niveles con los que pueden operar, ya sea empírico o teórico (Rubinstein, 1966; 
Zankov, 1975; Davidov,  1979 y 1988) y las estrategias de aprendizaje que 
emplean (Castellanos y Grueiro, 1999), a partir conocer las exigencias 
precedentes para el aprendizaje.  
Debe asumirse el diagnóstico de los conocimientos, no como medición 
mediante una calificación o puntuación, sino como la determinación de los 
elementos del conocimiento, - porción mínima de información que expresa un 
concepto, hecho, fenómeno, ley -. (Silvestre, 1999) 
 
Diagnosticar el desarrollo de habilidades, significa que se seleccionen 
actividades y tareas que le exijan al alumno valorar, argumentar, resolver 
problemas, entre otras, atendiendo al nivel de desarrollo que debía alcanzar, 
dados los objetivos del nivel y de cada grado y lo que podrá hacer 
perspectivamente. Esto permite al profesor analizar indicadores del desarrollo 
intelectual, en cuanto a las posibilidades del alumno para analizar, sintetizar, 
comparar, abstraerse y generalizar.  
 
También se deberá efectuar el diagnóstico de los motivos, intereses, actitudes 
y valores de los estudiantes, como elementos esenciales para el accionar de la 
escuela. (Zilberstein, Silvestre y Olmedo, 2016) 
 
En muchos de los trabajos revisados se evidenció lo necesario de unificar el 
trabajo de los docentes de cada institución docente, en función no de crear 
múltiples instrumentos por todas las asignaturas, sino actuar coherentemente y 
con creatividad para obtener la misma información, a veces, con un solo 
instrumento aplicado.  
 
Existen diferentes formas de obtener información para el diagnóstico, dentro de 
estas se encuentran:  
La observación sistemática del alumno. 
Entrevistas individuales y grupales. 
Encuestas. 
Aplicación de instrumentos escritos, preguntas orales. 
Estudio de la documentación escolar (expediente acumulativo, exámenes 
aplicados, entre otros). 
Revisión de libretas y cuadernos de actividades 
Análisis del comportamiento del alumno en actividades grupales. 
Presentación de dilemas morales. 
 
El tipo de enseñanza que se realice determina la calidad del aprendizaje y el 
diagnóstico en la escuela deberá abarca las diferentes áreas que intervienen 



  

 

en el aprendizaje y no sólo lo que hace u ocurre en el interior del alumno, es 
decir, deber§ ñevaluarò toda la influencia sociocultural. 
 
La Didáctica Desarrolladora considera que el diagnóstico deberá ser integral, 
de manera que incluya al alumno, el docente, la institución escolar, la familia y 
la comunidad. (Zilberstein, Silvestre y Olmedo, 2016) 
 
De esta manera el diagnóstico es un proceso con carácter instrumental, que 
permite recopilar información para la evaluación - intervención, en función de 
transformar o modificar algo en los estudiantes, desde un estadio inicial hacia 
uno potencial, lo que permite una atención diferenciada.  
 
Todos los que intervienen de una forma u otra sobre la escuela (docentes, 
supervisores, directivos), deben partir para incidir en la misma, de diagnosticar 
lo que en ella ocurre, lo que permite, cuando más objetivo sea (porque llegue a 
acercarse a la realidad que se estudia), dirigir científicamente la institución 
escolar, no actuando a ciegas.  
 
En investigaciones revisadas se reporta que, en determinados momentos, el 
personal académico que influye o dirige la labor de las instituciones educativas, 
no trabaja con indicadores que permitan valorar su eficiencia y en los muchos 
casos, tienen criterios opuestos acerca de cómo debe producirse su 
funcionamiento o realizan acciones de intervención desconociendo el estado 
inicial del que se parte (Zilberstein, 1997). 
  
Toda la influencia del diagnóstico y la utilidad de lo que se logre con el mismo, 
debe permitir un desarrollo eficiente de la clase (salón, taller, laboratorio, entre 
otros), como la célula básica del trabajo de la institución educativa, ya que es 
en la misma en la que se garantiza el éxito de todo proceso educativo con los 
estudiantes. 
A continuación, se resumen desde la posición teórica revisada algunos 
elementos esenciales que fueron señalados para tener en cuenta en el 
diagnóstico del aprendizaje en las instituciones educativas: 
 
De un diagnóstico por áreas aisladas, a uno integral.  
El diagnóstico del aprendizaje del alumno, no puede estar aislado del de los 
docentes, de la propia institución escolar, de la familia y la comunidad. 
(Zilberstein. J. y Zilberstein M., 2009) 
 
En investigaciones revisadas de la Educación Básica (Zilberstein, 1997, 2000; 
Olmedo, 2000 y 2010), se comprobó que los estudiantes de profesores 
dogmáticos, que dificultan la exposición libre de las ideas en clases, que dan 
poco tiempo para procesarlas, las respuestas a las preguntas son la mayoría 
de las veces dadas con monosílabos, las posibilidades de generalizar y llegar a 
la esencia también se ven limitadas.  
 



  

 

Similar comportamiento lo hemos apreciado en trabajos recientes (2017) 
durante la impartición de un Diplomado a estudiantes de Licenciatura, en San 
Luís Potosí, México, al trabajar Foros virtuales, en los que, a pesar de utilizar 
una Plataforma Virtual, las expresiones de los jóvenes no son en todos los 
casos, profundas o reflejan pobres niveles de análisis y elaboración mental. 
 
De un diagnóstico de resultado - producto a un diagnóstico proceso - 
pronóstico de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). Deberá medir las 
potencialidades y no sólo lo alcanzado.  
Diagnosticar la ZDP (Vygotsky, 2000) permitirá diseñar la influencia educativa a 
partir de la evolución del estudiante, conocer lo interno de su desarrollo y no 
sólo las manifestaciones externas, lo que conlleva a que se pueda en el 
currículo, planificar y diseñar el trabajo de las asignaturas, a partir de lo que el 
estudiante podrá llegar a hacer por sí solo, teniendo en cuenta primeramente la 
ayuda de los otros. 
 
En investigaciones realizadas en las que aplicamos la Prueba del Cuarto 
Excluido - que permite medir niveles de generalización -, comprobamos algo 
que con test tradicionales no pudiéramos valorar, y es el caso de que 
estudiantes de diez años que aparentemente no eran capaces de agrupar 
objetos en una categoría (concepto), podían hacerlo luego de alguna ayuda, lo 
cual demuestra que la forma anteriormente utilizada de enseñanza no había 
estimulado eficientemente todas las potencialidades de estos (Zilberstein, 
1997; Olmedo, 2010). 
 
Esto ya había sido comprobado en la extinta Unión Soviética por Zankov 
(1975), Davidov (1979 y 1988) y Talizina (1988). 
  
De test de inteligencia o de pruebas de conocimientos, a instrumentos 
pedagógicos que midan posibilidades y estilos de aprendizaje. Esto implica 
deberá transformarse la estructura de los instrumentos que permiten 
diagnosticar. 
Los test de inteligencia se utilizarán sólo como apoyo o referencia, no será su 
puntuación la esencial a tener en cuenta en la escuela. 
 
De objetos pasivos del diagnóstico a sujetos en la actividad diagnóstica, hacia 
la socialización del diagnóstico. Lo que exige implicar activamente a los 
alumnos en la situación que permite diagnosticarlos. 
En investigaciones revisadas con escolares de 10-11 años, se reporta que 
cuando se analizaban de conjunto resultados obtenidos por estos en 
instrumentos evaluativos y se les proporcionaba un medio para autorregular 
sus modos de pensar y actuar, se elevaban sus posibilidades intelectuales. 
(Rico, 1995; Zilberstein, 1997; Olmedo 2010) 
 
De test o pruebas que sólo midan resultados cuantitativos globalizados a 
pruebas diagnósticas objetivas por elementos del conocimiento. Deberá 



  

 

cambiar la forma de procesar y valorar los resultados de los instrumentos 
diagnósticos. 
  
Lo más importante en el diagnóstico no es la carrera por las cifras, como una 
numeromanía que hemos observado en algunos colegas, pensando- en 
nuestra opinión, erróneamente - que la estadística utilizada sólo como 
elemento matemático descontextualizado, es lo que va a resolver la calidad 
educativa. Por otra parte, que el alumno sólo conozca calificaciones totales de 
sus exámenes, no lo hace consciente de sus dificultades y/o potencialidades. 
 
De un diagnóstico de dificultades a un diagnóstico que tenga en cuenta 
aciertos, como potencialidad.  
Esto indica que se deberán considerar y valorar en el diagnóstico las 
respuestas acciones o comportamientos correctos y los incorrectos. 
 
De un diagnóstico clasificador a uno potencializador.  
Se deberá permitir diferenciar a los alumnos, no para etiquetarlos, sino para 
proporcionar una enseñanza diferenciadora, estimuladora de las diferencias 
individuales. 
 
De un diagnóstico a ciegas, a un diagnóstico verdaderamente científico.  
Se deberá aportar en los próximos años por las Ciencias de la Educación un 
cuerpo de indicadores que permitan a los docentes realizar diagnósticos y 
caracterizaciones eficientes de las variables que influyen en el aprendizaje de 
sus propios alumnos. 
 
De un diagnóstico aplicable sólo por especialistas, a la utilización del 
diagnóstico como parte del trabajo cotidiano del educador y de sus directivos.  
Deberá realizarse el diagnóstico empleando los propios docentes, variadas 
formas y procedimientos atendiendo a los tipos de actividad que persigue 
desarrollar en sus alumnos: cognoscitiva, práctica, valorativa y comunicativa. 
(Pidkasisti, 1986; González, 1985; González y Mitjáns, 1989; Álvarez de Zayas, 
1995) 
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EL IMPACTO DE LAS HABILIDADES SOCIO AFECTIVAS Y ÉTICAS EN EL 
ÁMBITO EDUCATIVO COMO FACILITADOR DEL APRENDIZAJE 
 

Rosa Irelia Carbajal Gutiérrez, UTAN-SLP, carbajalgtzri@hotmail.com 
 
RESUMEN 
En el presente artículo se aborda el tema sobre la importancia de las 
Habilidades Socio Afectivas y Éticas en el ámbito educativo como facilitador de 
aprendizaje, y se ha demostrado, que, para facilitar el aprendizaje, tanto el 
desarrollo cognitivo y emocional deben ir de la mano. Ya no basta que el 
alumno sólo analice e integre información curricular, sino que también se 
convierta en parte activa de su proceso formativo integrándose al mismo 
tiempo con sus pares. Ello, conlleva a aspectos que implican la regulación de 
emociones, asertividad, comunicación, empatía, entre otras, que, de ser 
desarrolladas por el alumno, influenciaría positivamente su compromiso por el 
propio aprendizaje.  
 
El objetivo de éste trabajo es concientizar que cuando las personas desarrollan 
las habilidades socio afectivas en un medio ambiente estimulante, en donde se 
integren su desarrollo y su bienestar personal y emocional, van a estar más 
motivados y  con más herramientas para: ser estudiantes con más eficiencia y 
motivados al éxito, llegar a adquirir buenos logros académicos, tener una mejor 
regulación emocional, fomentar el logro de sus objetivos tanto personales y 
académicos, sostener  relaciones interpersonales saludables, trabajar 
colaborativamente, enfrentar y resolver conflictos asertivamente, desarrollar 
autodisciplina ,reconocer y actuar a favor de sus derechos y de los demás, 
tomar decisiones responsables. 
 
PALABRAS CLAVE: habilidades socio afectivas y éticas, emociones, 
relaciones interpersonales, educación, aprendizaje. 
 
ABSTRACT 
This article addresses the issue of The importance of Socio Affective and 
Ethical skills in the educational area as a facilitator of learning.  And It has been 
shown that to facilitate learning, both cognitive and emotional development 
must go hand in hand. It is no longer enough for students to only analyze and 
integrate curricular information, but also to become an active part of their 
formative process while integrating with their peers. This leads to aspects that 
involve the regulation of emotions, assertiveness, communication, empathy, 
among others, that if developed by the student, would positively influence their 
commitment to their own learning. 
 The objective of this work is to raise awareness that when people develop 
socio-affective skills in a stimulating environment, where their development and 
personal and emotional well-being are integrated, they will be more motivated 
and have more tools to: be more efficient and motivated students to succeed, 
get to acquire good academic achievements, have better emotional regulation, 
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foster achievement of both personal and academic goals, sustain healthy 
interpersonal relationships, work collaboratively, face and resolve assertive 
conflicts, develop self-discipline, recognize and act in favor of their rights and 
others, and make responsible decisions.  
KEY WORDS: socio-affective and ethical skills, emotions, interpersonal 
relationships, education, learning. 
EL IMPACTO DE LAS HABILIDADES SOCIO AFECTIVAS Y ÉTICAS EN EL 
ÁMBITO EDUCATIVO COMO FACILITADOR DEL APRENDIZAJE. 
 
The impact of Socio Affective and Ethical skills in the educational area as a 
facilitator of learning. 
 
RESUMEN 
En el presente artículo se aborda el tema sobre el impacto de las Habilidades 
Socio Afectivas y Éticas en el ámbito educativo como facilitador de aprendizaje, 
y se ha demostrado, que, para facilitar el aprendizaje, tanto el desarrollo 
cognitivo y emocional deben ir de la mano. Ya no basta que el alumno sólo 
analice e integre información curricular, sino que también se convierta en parte 
activa de su proceso formativo integrándose al mismo tiempo con sus pares. 
Ello, conlleva a aspectos que implican la regulación de emociones, asertividad, 
comunicación, empatía, entre otras, que, de ser desarrolladas por el alumno, 
influenciaría positivamente su compromiso por el propio aprendizaje.  
 
El objetivo de éste trabajo es concientizar que cuando las personas desarrollan 
las habilidades socio afectivas en un medio ambiente estimulante, en donde se 
integren su desarrollo y su bienestar personal y emocional, van a estar más 
motivados y  con más herramientas para: ser estudiantes con más eficiencia y 
motivados al éxito, llegar a adquirir buenos logros académicos, tener una mejor 
regulación emocional, fomentar el logro de sus objetivos tanto personales y 
académicos, sostener  relaciones interpersonales saludables, trabajar 
colaborativamente, enfrentar y resolver conflictos asertivamente, desarrollar 
autodisciplina ,reconocer y actuar a favor de sus derechos y de los demás, 
tomar decisiones responsables. 
 
PALABRAS CLAVE: habilidades socio afectivas y éticas, emociones, 
relaciones interpersonales, educación, aprendizaje. 
ABSTRACT 
This article addresses the issue of The impact of Socio Affective and Ethical 
skills in the educational area as a facilitator of learning.  And It has been shown 
that to facilitate learning, both cognitive and emotional development must go 
hand in hand. It is no longer enough for students to only analyze and integrate 
curricular information, but also to become an active part of their formative 
process while integrating with their peers. This leads to aspects that involve the 
regulation of emotions, assertiveness, communication, empathy, among others, 
that if developed by the student, would positively influence their commitment to 
their own learning. 



  

 

 
 The objective of this work is to raise awareness that when people develop 
socio-affective skills in a stimulating environment, where their development and 
personal and emotional well-being are integrated, they will be more motivated 
and have more tools to: be more efficient and motivated students to succeed, 
get to acquire good academic achievements, have better emotional regulation, 
foster achievement of both personal and academic goals, sustain healthy 
interpersonal relationships, work collaboratively, face and resolve assertive 
conflicts, develop self-discipline, recognize and act in favor of their rights and 
others, and make responsible decisions.  
KEY WORDS: socio-affective and ethical skills, emotions, interpersonal 
relationships, education, learning. 
 
 
 
INTRODUCCION. 
Actualmente el sistema educativo de nuestro país está teniendo una conversión 
en sus modelos educativos, éstos señalan la importancia de que el alumno sea 
autónomo en su aprendizaje, lo que conlleva a cambios en su formación y en 
los ámbitos en donde se desenvuelve. 
 
Las nuevas generaciones de alumnos tienen mayor conocimiento del uso de 
las herramientas tecnológicas que favorecen su proceso de aprendizaje, sin 
embargo, el uso de los avances tecnológicos los está afectando, ya que se 
vuelven más individualistas, de ahí la importancia de la educación de las 
emociones y los sentimientos 
. 
Ya no basta que el alumno sólo analice e integre información curricular, sino 
que también se convierta en parte activa de su proceso formativo integrándose 
al mismo tiempo con sus pares. Ello, conlleva a aspectos que implican la 
regulación emocional, asertividad, comunicación, empatía, entre otras, que, de 
ser desarrolladas por el alumno, influenciaría positivamente su compromiso por 
el propio aprendizaje.  
 
Así, se ha constatado que las emociones representan junto a los procesos 
cognitivos un factor determinante en la adquisición del conocimiento, tomando 
en consideración que, si la experiencia de aprendizaje es agradable a los 
estudiantes, ellos lograran aprendizajes significativos, de lo contrario 
propiciarán procesos emocionales des adaptativos que generará una conducta 
de huida hacia la disciplina que administre el docente en su momento y entre 
los diversos estudios generados sobre ella. 
 
Cuando las personas desarrollan las habilidades socio afectivas en un medio 
ambiente estimulante, en donde se integren su desarrollo y su bienestar 
personal y emocional, van a estar más motivados.   
 



  

 

Por lo tanto, tendrán más herramientas para: ser estudiantes con más 
eficiencia y motivados al éxito, llegar a adquirir buenos logros académicos, 
tener una mejor regulación emocional, fomentar el logro de sus objetivos tanto 
personales   académicos, sostener relaciones interpersonales saludables, 
trabajar colaborativamente, enfrentar y resolver conflictos asertivamente, 
desarrollar autodisciplina, reconocer y actuar a favor de sus derechos y de los 
demás, tomar decisiones responsables. (Romagnoli y Valdés, 2007). 
 
Las demostraciones obtenidas de estudios longitudinales en nueve países de 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
muestran que las habilidades cognitivas, sociales y emocionales tienen un 
papel significativo en la mejora de los resultados económicos y sociales 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura UNESCO) (2016). 
 
El Instituto de la Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (UIS) (2016) en: Habilidades para 
el progreso social: El poder de las habilidades sociales y emocionales., nos 
habla que las habilidades socio afectivas se pueden medir de manera confiable 
como son las medidas auto descriptivas de personalidad, las características 
comportamentales y las evaluaciones psicológicas objetivas. Varias de ellas 
afianzan su capacidad de predecir numerosos indicadores de éxito educativo, 
laboral y social.  
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE (2016) 
también comenta que seguirá contribuyendo a este proceso sobre la base de 
los esfuerzos ya realizados en el Programa para la Evaluación Internacional de 
Alumnos (PISA) y también en la nueva fase del proyecto Education and Social 
Progress (Educación y progreso social) ESP que se concentrará en evaluar la 
distribución y el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales. Menciona 
que los países de La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos OCDE y las economías asociadas reconocen generalmente la 
importancia de desarrollar habilidades sociales y emocionales mediante la 
escolaridad.  
 
 
Cabe destacar que los últimos resultados de El Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos PISA 2012 muestran que la autoconfianza, la 
motivación y las altas expectativas están asociadas a un mejor nivel de 
lectoescritura (OCDE, 2013). Los que tienen bases sólidas en cuestiones 
emocionales tienen más oportunidad de progresar en un ambiente laboral 
dinámico y determinado por las habilidades si perseveran y trabajan mucho.  
 
En México se están llevando a cabo varios programas enfocados al Desarrollo 
de habilidades Socio afectivas para la prevención de conductas de riesgo, 
avaladas por la Secretaría de Educación Pública SEP, como lo son en los 



  

 

estados en Aguascalientes por el Instituto de Educación de Aguascalientes y 
en Sinaloa por el Colectivo para el Desarrollo educativo Albanta. (2017). 
 
Así mismo la Secretaría de Educación Pública SEP lleva a cabo un programa a 
nivel nacional de Escuela Segura en donde se manejan las habilidades 
sociales y emocionales. 
 
Existen estudios como la universidad de Yale, Stanford, que otorgan a la 
educación formal el 20% del éxito personal, y el otro 80% lo vinculan con un 
desarrollo emocional sano y adaptativo. Por lo que las emociones representan 
un potencial. Al carecer de estabilidad emocional, se carece de la fuerza 
interior -imprescindible para desarrollar las destrezas y habilidades que 
determinan el éxito (Vivas, M. 2003). 
 
El crecimiento emocional, permite adquirir otras habilidades como, las 
competencias: el aprender a aprender, el aprender a ser y el aprender a hacer; 
habilidades que permiten a los profesionistas escalar en el aspecto profesional, 
personal y familiar (Aguilar, M. y Soto, J., 2008). 
 
También, un estudio efectuado por Joe Durlak de la Universidad de Loyola 
(Chicago) y Roger Weissberg de la Universidad de Illinois (Chicago), 
exploraron estudios sobre 379 programas escolares, en donde se argumentó 
que la aplicación de programas que integran lo socio afectivo y ético con lo 
académico, mejora significativamente el rendimiento académico de los niños en 
pruebas estandarizadas (2005, en CASEL, 2000-2007).  
 
Con lo anterior mencionado se puede consolidar a la escuela como un espacio 
de formación de personas en el que se desarrollen habilidades y se logre un 
aprendizaje:  
Cognitivo-social-emocional-actitudinal-valoral. 
 
Se ha estudiado que los alumnos exitosos presentan interacciones sociales e 
intelectuales estimulantes con sus pares y profesores; interviene activamente 
en el aprendizaje, son capaces de comunicarse asertivamente y de preguntar y 
pedir ayuda cuando lo requieran; y son competentes a la hora de trabajar en 
grupos de aprendizaje cooperativo; todas ellas son competencias relacionadas 
con habilidades socioemocionales, éticas y comportamentales (CASEL, 2000-
2007).  
 
Los resultados de estas y otras investigaciones con carácter científico, invitan a 
tener confianza sobre la importancia del desarrollo de éstas habilidades, y el 
cómo impacta de manera positiva al estudiante, en la parte social, laboral y 
educacional. De tal manera esto conlleva a no desvincular la esfera social y 
emocional de la intelectual que actúa como un círculo sano. 
 
 



  

 

DESARROLLO. 
 
La educación a lo largo del siglo XX se ha centrado en el desarrollo cognitivo. 
Así queda de manifiesto en los grandes referentes teóricos como la psicología 
cognitiva en sus orígenes, las teorías del desarrollo cognitivo, el 
constructivismo, etc. Escasas aportaciones como la psicología humanista o la 
escuela nueva pusieron un énfasis especial en el desarrollo emocional. 
(Bisquerra 2012) 
 
 
Tradicionalmente se ha prestado poca atención a la psicopedagogía de las 
emociones (Bisquerra, 2009). Se habla mucho acerca del tema, pero se 
desconoce todo lo que conlleva el aprendizaje emocional y su regulación, 
desde los aspectos fisiológicos, pasando por las cuestiones culturales, las 
creencias limitantes en este tema lo que conlleva por lo general a conductas 
des adaptativas, que parecieran que son normales y aceptadas en la sociedad. 
 
La enseñanza de habilidades psicosociales se hace necesaria cuando las 
soluciones a los problemas de un individuo y la consecución de sus objetivos 
requieren de habilidades conductuales que no se hallan en su repertorio 
conductual actual. (Linehan, Marsha 2012). Por eso el saber utilizarlas de 
manera adecuada y asertiva evita tener conductas des adaptativas. 
 
La educación emocional se fundamenta con el aporte de varias ciencias. 
Primero toma referencia a los movimientos de renovación pedagógica MRP 
tienen conexión de la realidad social, son solidarios con las situaciones que son 
injustas, está inmersa la teoría Crítica y tienen una gran influencia en la 
educación emocional (Martínez Bonafé, 1994) 
También se encuentran las bases biológicas de la regulación emocional, 
permitiendo conocer el mejor funcionamiento de las emociones a nivel cerebral. 
En donde conlleva respuestas fisiológicas para cada emoción. 
 
La Psiconeuroinmunología abarca todo el estudio de como las emociones 
afectan al sistema inmunitario. Todo aquello que no se hable, el cuerpo lo 
manifiesta a través de somatizaciones.   
 
Por ello el compartir social de una emoción, revela una herramienta poderosa 
para incrementar la integración social, y es aquí donde parte el asertividad y el 
tener relaciones interpersonales saludables y adaptativas. (Rimé, Bernabé 
2010). 
 
 Marsha Linehan en 2012 propone un conjunto de habilidades socio afectivas 
que pretende facilitar la comprensión de las mismas y de cómo se relacionan y 
afectan los aprendizajes y desempeños personales, académicos y sociales. 
 
 



  

 

Habilidades de comprensión de sí mismo: 
Las personas son capaces de reconocer sus emociones, regularlas, 
incrementan su confianza, reducen su vulnerabilidad emocional. Estas 
habilidades de auto-comprensión o auto-conocimiento permiten organizarse y 
planificar el propio aprendizaje. 
En donde se manejan los siguientes temas: mitos acerca de ellas, se escribe 
un modelo desde las neurociencias para describir las emociones, como 
describirlas, su función, reducir la vulnerabilidad emocional e incrementar 
emociones positivas. 
 
Habilidades de auto regulación. 
Las personas aprenden a bajar la intensidad de las emociones, para poder 
llegar a pensar con claridad y que su respuesta sea adaptativa, coherente y 
que le brinde el mayor bienestar tanto físico como emocional. Cuando se logra 
esto las personas son capaces de manejar el estrés, la ansiedad, de controlar 
los impulsos y perseverar para superar los obstáculos Pueden automotivarse y 
checar el progreso a partir del logro de objetivos académicos y personales. 
Dentro de los temas que se desarrollan en esta parte están las estrategias para 
sobrevivir a las crisis, a través de los sentidos, de mejorar el momento, con la 
mente sabia, aceptando la realidad, creando consciencia.  
 
Habilidades de relación interpersonal 
Las personas con habilidades de relación interpersonal, establecen relaciones 
saludables, fortalecen el asertividad, mantienen vínculos afectivos sanos, 
incrementan el auto respeto, la autoestima y la confianza en sí mismos. Por 
otro lado, incrementan el liderazgo, saben resolver conflictos y frente a alguna 
situación estresante sabe cómo actuar de manera eficaz. En este apartado las 
personas trabajan en las situaciones que requieren eficacia interpersonal, 
logrando sus objetivos, manteniendo relaciones sanas y el auto respeto, 
también se analiza los factores que reducen la eficacia en las relaciones, los 
mitos culturales, familiares y personales que interfieren en la eficacia 
interpersonal para desacreditarlos  
 
Habilidades de discernimiento moral. 
Los individuos aprenden a ser responsables al tomar decisiones basados en 
las normas sociales, el respeto, la ética y moral. 
 
Así es como este tipo de habilidades se aprenden, se desarrollan y se van 
puliendo entre más práctica exista al respecto, empezando por las más simples 
y llevándolas a etapas de mayor desarrollo, lo cual tiene que ver con los 
procesos del pensamiento. 
 
 Estudios demuestran cómo, además de promover la salud mental y bienestar 
personal, beneficia el desarrollo ético y ciudadano, la prevención de conductas 
de riesgo, mejoras sobre el ambiente y clima escolar, y aumento de la 



  

 

motivación de logro y del aprendizaje académico. (Romagnoli y Valdés, 2007) 
(Mena, Angélica, 2008). 
 
Por ello la formación socio afectiva y ética impacta sobre las habilidades de 
aprendizaje de los alumnos, tal como refieren Zins, Weissberg, Wang y 
Walberg (2004). (María Angélica Mena ,2008). 
 
ñLa educaci·n puede contribuir a aportar una diversidad de habilidades que 
empoderan a los individuos para enfrentar mejor los desafíos de la vida diaria. 
Habilidades cognitivas como la lectura y los conocimientos básicos de 
matemática y ciencia permiten a las personas comprender mejor la 
información, tomar decisiones y resolver problemas.  
 
Habilidades sociales y emocionales como la perseverancia, la estabilidad 
emocional y la sociabilidad también son importantes para lograr resultados 
positivos. Estas habilidades permiten a las personas traducir intenciones en 
actos, establecer relaciones positivas con la familia, los amigos y la comunidad 
y evitar caer en estilos de vida poco saludables y comportamientos riesgosos.  
Las habilidades sociales y emocionales son tan importantes como las 
habilidades cognitivas para dar forma a los resultados (Heckman, Stixrud y 
Urzua, 2006; Kautz et al., 2014)ò (UNESCO 2016). 
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados de estas y otras investigaciones con carácter científico, invitan a 
tener confianza sobre la importancia del desarrollo de éstas habilidades, y el 
cómo impacta de manera positiva al estudiante, en la parte social, laboral y 
educacional. De tal manera esto conlleva a no desvincular la esfera social y 
emocional de la intelectual que actúa como un círculo sano. 
 
Cabe mencionar que estas habilidades son aprendidas no innatas, y para su 
mejor anclaje es necesario la práctica diaria para que se conviertan con el paso 
del tiempo en hábitos saludables y ello lleve a conductas adaptativas. 
 
ñLa educaci·n emocional se puede aplicar en todas las materias acad®micas 
como si fuera un tema transversal. (Bisquerra, 2012)ò. Por ello es de suma 
importancia tomar conciencia de la educación emocional y estar con la 
disposición para invertir esfuerzos y tiempo en ello. 
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IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LOS NIVELES DE   COMPRENSIÓN 
LECTORA EN ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO 
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RESUMEN. 
Un problema principal en el sistema Educativo mexicano es el desarrollo de la 
comprensión lectora en estudiantes de Nivel Básico, ya que, a la hora de 
valorar la lectura, según resultados de evaluaciones internacionales y 
nacionales, existe ausencia de una definición clara y precisa de lo que se ha 
leído. Se admite el hecho de que es una competencia complicada; por lo que 
se define el concepto y se asume, desde la teoría, que existen cinco niveles o 
procesos de comprensión que hay que tener en cuenta en dicha evaluación. Se 
describen de manera breve los antecedentes de resultados y finalmente, el 
ensayo se centra en los niveles de la comprensión lectora. 
PALABRAS CLAVE. 
Comprensión lectora, Niveles de comprensión, alumnos Educación Básica. 
SUMMARY. 
A major problem in the Mexican educational system is the development of 
reading comprehension in students at the Basic Level, since in assessing 
reading, according to the results of international and national assessments, 
there is no clear and precise definition of what Has been read. It is admitted that 
it is a complicated competition; So that the concept is defined and it is assumed, 
from theory, that there are five levels or processes of understanding that must 
be taken into account in this evaluation. Briefly describe the antecedents of 
results and finally, the essay focuses on the levels of reading comprehension. 
KEYWORDS. 
Reading Comprehension, Levels of understanding, students Basic Education. 
 
INTRODUCCIÓN. 
Tanto en el pasado como en la actualidad, existen instituciones e individuos 
que han tratado de identificar cuáles son los principales problemas de la 
sociedad, sobre todo en el área de educación, uno de los problemas que más 
se habla y preocupa es la comprensión lectora en todos los niveles.  
Por lo general, se atribuye a la falta de comprensión lectora como uno de los 
factores que originan el bajo desempeño escolar, en cualquier nivel educativo. 
En esta época con constantes cambios y evolución de la tecnología, el 
estudiante se hace cada vez más pasivo como lector del libro tradicional y, tal 
vez sea, porque se le presentan un sin número de herramientas tecnológicas 
que le facilitan sus tareas y así le evitan la lectura formal.  
Es innegable la necesidad de promover el hábito lector, aunque el promedio se 
haya elevado, ya que según el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta 2015) de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de 



  

 

Lectura y Escritura los mexicanos leen 5.3 libros al año, con lo que se ubican 
en el segundo lugar de América Latina en hábitos lectores. 
La encuesta establece que México está sólo por debajo de Chile, cuyos 
habitantes leen 5.4 libros al año y por encima de Argentina y Brasil, países en 
los que sus habitantes leen 4.6 y 4 libros anualmente, respectivamente. Sin 
menospreciar el resultado de la encuesta, para quien escribe, lo prioritario es 
cuál es el nivel de comprensión lectora. 
Con base en los resultados de la Encuesta (Conaculta 2015), es indiscutible el 
protagonismo de los profesores de Educación Básica para el desarrollo de las 
prácticas culturales. Más del 60% de la población expresó que sus maestros lo 
alentaban a leer publicaciones distintas a las escolares, como cuentos o 
poesías.  
Por lo tanto, la escuela sigue siendo esencial como zona de formación en 
saberes específicos sobre la lectura y la escritura, los datos de la encuesta 
también permiten defender la necesidad de una renovación de los enfoques y 
propuestas para hacer frente a los desafíos que plantean las nuevas prácticas 
lectoras y por supuesto, la comprensión lectora.  
Vargas (2010) señala que la lectura es un proceso complejo que cada persona 
realiza por sí misma y le permite examinar el contenido de lo que lee, analizar 
cada una de sus partes para destacar lo esencial y comparar los conocimientos 
ya existentes con los recién adquiridos.  
Treviño (2007) define la comprensión lectora como una de las habilidades 
fundamentales para que los alumnos construyan sólidamente sus propios 
aprendizajes y para que tengan mejores perspectivas de calidad de vida a largo 
plazo; así, se hace necesario potenciarla en los escolares. Por lo anterior, se 
refuerza la idea de que el docente es quien debe desarrollar las competencias 
lectoras en los alumnos. 
Así mismo, Alférez y otros autores (2015) señalan que la comprensión lectora 
es una de las habilidades fundamentales para que los alumnos construyan 
sólidamente sus propios aprendizajes, sin embargo, en México las 
evaluaciones nacionales e internacionales han demostrado los bajos índices de 
comprensión lectora que alcanzan los alumnos de educación básica. 
En lo que respecta a los resultados de PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de los Estudiantes 2015) el rendimiento de los estudiantes 
mexicanos en lectura obtiene en promedio 423 puntos. Dicho rendimiento está 
por debajo del promedio de 493 puntos de la OCDE y sitúa a México a un nivel 
similar al de Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Moldavia, Montenegro, Trinidad y 
Tobago, y Turquía. Los jóvenes mexicanos de 15 años tienen una diferencia de 
más de 70 puntos por debajo de Portugal y España, y entre 15 y 35 puntos por 
debajo de los estudiantes de Chile y Uruguay, pero se sitúan por encima de los 
estudiantes de Brasil, República Dominicana y Perú. 
El desempeño promedio de México en lectura está cerca del observado en el 
2000 (422 puntos) y en el 2009 (425 puntos), cuando fue la última vez que la 
lectura fue el principal enfoque de PISA. Sin embargo, el rendimiento de 
México es significativamente mayor que el del 2003 (400 puntos). 



  

 

En cuanto a las evaluaciones a nivel nacional, la Prueba ENLACE 2013, en 
San Luis Potosí, se puede apreciar (ver gráfico 1.) una mejoría sustancial entre 
2006 (19.00) y el 2013 (31.3) siendo una diferencia de 12.3 puntos. 

 
Gráfico 1. (Fuente SEP) 
El presente documento pretende contribuir con algunos aspectos teóricos que 
especifican la importancia de la comprensión lectora en alumnos de Nivel 
Básico. En este sentido, se plantea la siguiente pregunta guía: 
¿Cuáles son los fundamentos teóricos que producen el desarrollo de los 
niveles de comprensión lectora en alumnos de educación primaria? 
DESARROLLO. 
El contexto en el que los estudiantes se hallan sumergidos tales como, 
documentos impresos, publicidad, tecnologías de la información y un gran 
bombardeo de los diferentes medios de comunicación, requiere de estrategias 
que que posibiliten encontrar sentido a todos los tipos de lectura que realice. 
Robles, (2012, p.17) afirma que ñEl recorrido que los ojos emprenden a trav®s 
de las líneas escritas exige el manejo de estrategias textuales que 
desemboquen en la aprehensión del sentido, pero para adquirir dichas 
estrategias es necesario conocer la naturaleza lingüística del texto y contar con 
conocimientos previos contextuales. Desde esa perspectiva, enseñar a leer a 
los adolescentes debiera ser una experiencia de vida, un encuentro vivificante 
con el otro y con uno mismo, y un instrumento privilegiado para su formaci·n.ò  
La ausencia de comprensión lectora es una de las dificultades que se observan 
con mayor insistencia en alumnos de diferentes niveles de escolaridad. Por lo 
tanto, es preciso crear procedimientos que optimicen la práctica docente, y de 
paso los procesos de lectura de sus discípulos; esto, para ayudar a una 
formación de calidad y se desarrollen con más competencias tanto en el medio 
productivo como en el académico.  
Así mismo, es indudable cómo la comprensión lectora tiene un gran valor ya 
que es la base del conocimiento en todas las disciplinas. Por medio de estas, el 
alumno obtiene conceptos claros y precisos que le permitirán solucionar 
favorablemente circunstancias que se le presenten, ya sean académicas o de 


