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HABILIDADES DIGITALES,  
RETOS PARA EL APRENDIZAJE,  

LA ENSEÑANZA  
Y LA GESTIÓN EDUCATIVA

EL PRESENTE VOLUMEN Habilidades 
digitales, retos para el aprendizaje, la 
enseñanza y la gestión educativa 
constituye la memoria del 4o Seminario 
Internacional de Educación Integral que 
la Fundación SM abrió para la discusión y 
el análisis, como parte de su línea de 
acción Formación del profesorado, con 
la cual contribuye a la formación y 
profesionalización docente.

Esperamos que estos espacios sean la 
base de futuros diálogos que aporten al 
mejoramiento de la educación en México.

EN EL GRUPO SM estamos conscientes de que la escuela primaria 
constituye uno de los pilares de la educación básica. Como parte 
de las acciones de la Fundación SM, en febrero de 2011 se llevó a 
cabo el 4o Seminario Internacional de Educación Integral titulado 
“Habilidades digitales, retos para el aprendizaje, la enseñanza y la 
gestión educativa”.

El seminario estuvo dirigido a autoridades educativas y a directores 
escolares, así como a especialistas cuya labor es estratégica para 
la transformación de la educación nacional. La presente memoria 
del seminario, sin embargo, está dirigida no sólo a los interesados 
en conocer algunas de las propuestas, ahí surgidas, con el propósito 
de favorecer el aprendizaje en la escuela primaria, sino también a 
los actores de la sociedad ávidos de participar en dicho proceso.

En la Fundación SM confiamos en que esta obra contribuirá a que 
cada uno de estos actores participe activamente en la formación 
de ciudadanos comprometidos con el acontecer de nuestro país 
y del mundo.

En 1977 se creó en España la 
Fundación SM con el objetivo de llevar 

la cultura a los sectores menos 
favorecidos de la sociedad. Su 

patrimonio es la empresa Ediciones SM.

A partir de 2008, la Fundación SM 
incrementó su presencia en México 

mediante el desarrollo de programas 
y actividades de promoción, 

patrocinio y financiamiento de 
proyectos literarios y educativos. De 

igual manera, fortalece distintas 
áreas del pensamiento mediante la 

generación de espacios de reflexión 
en torno a diversos temas 

relacionados con la investigación 
educativa, contribuyendo así a la 

construcción de un mejor futuro para 
los niños y jóvenes.

La Fundación SM ha trazado cuatro 
líneas de acción prioritarias que 

orientan su trabajo: investigación 
educativa, formación de profesores, 

fomento de la lectura y escritura, así 
como atención a niños y jóvenes en 

situaciones socioeconómicas 
adversas.
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PRESENTACIÓN

Educar es más que transmitir conocimientos
En SM estamos comprometidos con la educación y por ello impulsa-
mos un Proyecto Educativo que se sustenta en la educación integral. 
Esto es, una educación que además de atender aspectos intelectuales, 
morales y físicos parte de la idea de la persona como unidad, y por lo 
tanto reconoce la diversidad y la pluralidad de formas de ser. 

La persona íntegra no es un conglomerado de actividades diversas, 
sino un ser capaz de poner su sello personal en las diferentes facetas de 
su vida. 

En SM sabemos que educar es mucho más que informar. Es culti-
var en niños y jóvenes el pensamiento, el juicio, la sensibilidad, la ética, 
la tolerancia, el sentido de la gratuidad, el arte de ser feliz… Es conse-
guir que cada persona desarrolle al máximo su potencial y crezca en to-
das sus dimensiones de mente y espíritu. 

En SM trabajamos para contribuir a que las personas crezcan en to-
das sus dimensiones y capacidades.

Los educadores también necesitamos aprender
La educación integral no es privativa de niños y jóvenes, los adultos 
también aprendemos cotidianamente, y quienes ejercemos el oficio de 
educar somos especialmente conscientes de la importancia de continuar 
aprendiendo a lo largo de la vida. Por ello, el 4º Seminario Internacio-
nal de Educación Integral, organizado por Fundación SM, lo hemos 
dedicado a las habilidades digitales en la escuela. 

¿Qué son las habilidades digitales y qué retos le plantean a la edu-
cación?
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En esta cuarta edición del Seminario abordaremos un tema de gran 
actualidad: el desarrollo de las habilidades digitales en el contexto esco-
lar y los retos que dicho desarrollo plantea para el aprendizaje, para la 
enseñanza y para la gestión educativa.

Todos los días, y cada vez con más frecuencia, nos enfrentamos a la 
tecnología, nos relacionamos con ella, y, sin embargo, persisten grandes 
dudas e interrogantes sobre su verdadero aporte a la educación integral de 
nuestros alumnos. Sabemos que la incorporación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) al aula conlleva grandes inversio-
nes y demandas de adecuación, tanto de aspectos pedagógicos como or-
ganizativos del contexto escolar. ¿Cómo estar preparados para tomar las 
mejores decisiones? ¿Cómo garantizar que el impacto de este esfuerzo 
sea positivo y consiga los objetivos de calidad educativa que buscamos?

Como en años anteriores, SM ha invitado a reconocidos especialis-
tas para que nos compartan sus experiencias y los resultados de sus in-
vestigaciones. Nuestro objetivo es que tanto la información especializa-
da como los puntos de vista que intercambien los asistentes, ofrezcan a 
todos los participantes un espacio para la reflexión, que en última ins-
tancia redunde en los mayores beneficios para la comunidad educativa a 
la que cada uno pertenece.

La presente memoria va dirigida principalmente a maestros de edu-
cación básica y normal, de escuelas particulares y públicas, pero también a 
los directores de centros escolares, a las autoridades responsables de la 
toma de decisiones educativas, tanto en el ámbito federal como en el esta-
tal y a los especialistas en educación interesados en el tema. Para todas las 
personas que tienen la mirada puesta en la mejora de la calidad educativa 
esperamos que estos registros sirvan de apoyo para su práctica escolar.
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LOS RETOS PARA EL APRENDIZAJE, LA ENSEÑANZA 
Y LA GESTIÓN ESCOLAR EN LA SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO
Rosamund Sutherland*

Aprendí programación durante mis días universitarios. Mi primer 
puesto fue como programadora en computación. Mi primera compu- 
tadora la compré mientras estudiaba el doctorado, más o menos hace 
unos 25 años. Me sentía muy orgullosa de esa; hoy no sé qué hacer con 
ella. La considero una muestra de arte. Después llegaron las computa-
doras portátiles, de las cuales he tenido muchas. Hoy tengo un iPhone, 
que es más pequeño y quizás más poderoso que mis primeras computado-
ras. No tengo iPad todavía, pero seguramente compraré una muy pronto. 
Los variados ejemplos en la historia de la tecnología digital establecen 
una diferencia en cómo se utiliza ésta y lo que se puede hacer con ella. Las 
personas tenderán, si disponen de dispositivos móviles como iPhone o 
iPad, a revolucionar la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas. En la 
actualidad, quienes hemos trabajado durante muchos años en los cen-
tros educativos estamos descubriendo que la tecnología por sí sola no 
provoca una revolución.

Las tecnologías digitales son un recurso siempre en expansión. 
Pueden ser herramientas de productividad y de comunicación, fuentes 
de información y también utilizarse como dispositivos de entreteni-
miento, además de otros usos que no he anotado en esta lista. Si vemos 

 * Bristol University.
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de nuevo mis primeros trabajos con computadoras, en ellos destacaba el 
lenguaje de programación local. Así fueron mis primeros trabajos en las 
escuelas y en las universidades, se relacionaron con la programación de 
computadoras, algo que aún es muy valioso, pero quizás no se ha explo-
tado correcta o adecuadamente en las escuelas. Existen muchas otras 
posibilidades. Como sabemos, las computadoras y las tecnologías digi-
tales se utilizan para jugar, y existe la tendencia a juzgar los juegos ne-
gativamente —acerca de lo que no hablaré porque esa no es mi área de 
investigación—, pero me parece que muchas personas debemos enten-
der las actividades de los juegos y estudiar cómo podemos aprovecharlas 
para otros aspectos del aprendizaje.

En la actualidad transitamos por una fase en la cual aumentan cada 
vez más las tecnologías que podemos utilizar, las cuales han surgido tan 
rápido que es difícil entender cómo están influyendo en nosotros. Dos 
preguntas frecuentes son: ¿Cómo empleamos estas tecnologías? y ¿Qué 
podemos producir con ellas? Como saben, si tienen un celular o un 
iPhone realmente hay muchísimos beneficios que pueden obtener de su 
teléfono, por ejemplo: es posible personalizarlo para aprovecharlo por 
completo. 

En mi opinión, el mensaje es que la tecnología digital es un área 
muy compleja; por ende, hay una tendencia a considerar las tecnologías 
digitales como si fueran un ente, y en realidad es importante entender-
las en toda su complejidad. Aunque han estado en casa durante muchos 
años, ahora las tecnologías digitales y las computadoras están llegando 
a los espacios domésticos rápidamente. Tal es el caso de la internet en 
algunos países donde apenas empieza a introducirse. Incluso en el tra-
bajo que realizo en Ruanda, una de las personas que trabaja en investi-
gación sobre el uso de las TIC ha detectado jóvenes que acceden a 
internet fuera de la escuela y en cibercafés internet y no en casa. No obs-
tante, subestimamos el tipo de trabajo y la cultura de las tecnologías di-
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gitales fuera de la escuela. Esto difiere sustancialmente de la situación 
durante los primeros días de mi trabajo con las computadoras en las es-
cuelas. Aunque muchos aspectos se relacionan con la brecha digital y 
son difíciles de entender, argumentaría que la mayoría de los maestros 
subestima lo que los jóvenes y niños hacen tanto en las escuelas como 
fuera de ella. Sin duda, esto impacta en el aprendizaje que se da en la es-
cuela y considero que es muy importante tomarlo en cuenta.

Cuando los jóvenes trabajan con las tecnologías digitales fuera de la 
escuela es muy probable que el aprendizaje obtenido sea un derivado y 
no la meta específica. Por ejemplo, participo en un proyecto interactivo 
denominado Screenplay en el cual los jóvenes y los niños participan en 
muchas actividades productivas fuera de la escuela, entre ellas: redactar, 
diseñar caricaturas, programar para computación, escribir correos elec-
trónicos, comunicarse con amigos ubicados en distintos sitios y partici-
par en videojuegos. La realización de estas actividades les permitirá 
aprender algo, pero en general el aprendizaje es un derivado, no lo ha-
cen específicamente para aprender. Por lo tanto, aquí es importante que 
el aprendizaje en el que se están involucrando sea un derivado o un 
aprendizaje incidental, el cual se sobrepondrá a lo que las escuelas están 
tratando de enseñar. Esta situación ha estado presente durante muchos 
años, así que las escuelas y los maestros lo ven como un problema y juz-
gan difícil enfrentarlo.

Muchas personas, particularmente en Estados Unidos, hablan de 
cuál es el uso de la tecnología digital fuera de la escuela y cómo está 
cambiando la forma en que los jóvenes y niños participan en la cultura 
diaria y en la de su entorno. Jenkins apunta algo muy interesante sobre 
este tema: en Estados Unidos el uso informal de las tecnologías digita-
les lleva a todos a un acceso potencial y a nuevas habilidades. Por ejem-
plo, al trabajar con ellas fuera de la escuela, ustedes pueden aprender a 
experimentar con lo que los rodea, ya sea para resolver problemas o in-
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terpretar y construir modelos dinámicos, o tal vez aprendan a interac-
tuar con herramientas que aumentan la capacidad mental. Considero 
esta posibilidad muy interesante, pero por supuesto que su aprendizaje 
extraescolar respecto a las tecnologías digitales estará muy relacionado 
con lo que hacen en la escuela. Por lo tanto, es preciso que vean más es-
trechamente qué está haciendo la gente con las tecnologías digitales. 
Este análisis nos permitirá dotar a los jóvenes de mayores capacidades 
de aprendizaje. Jenkins hace una afirmación interesante: a través de la 
participación en el manejo de las tecnologías digitales se impulsan los 
beneficios potenciales de esta forma de cultura participativa, incluyen-
do oportunidades para el aprendizaje entre pares, un cambio de actitu-
des hacia la propiedad intelectual y el desarrollo de habilidades 
apreciadas en el lugar de trabajo moderno. Ésta es una afirmación muy 
importante, pero tenemos que considerar qué sucede cuando los jóvenes 
y niños utilizan las tecnologías digitales fuera de la escuela.

También debemos poner atención en qué se está aprendiendo y dón-
de influyen los intereses personales; por lo tanto, la pregunta es: ¿Cómo 
aprenden los jóvenes fuera del ámbito escolar? Si están en proceso de ob-
tener nuevas habilidades digitales, tal vez podríamos aprovecharlo para 
que obtengan algunos de los conocimientos cuya adquisición considera-
mos propia de la escuela, por ejemplo: matemáticas, ciencias, idiomas, 
música, historia, etcétera.

En el curso del proyecto Screenplay encontramos, en algunos casos, 
que los jóvenes aprenden algo mediante actividades extraescolares. En 
particular, aspectos relacionados con las matemáticas, la historia o la 
música porque tal vez estos conocimientos inciden en el desempeño es-
colar. Sin embargo, a la mayoría no le interesa elegir actividades fuera 
de la escuela relacionadas con matemáticas ni ciencias. En consecuen-
cia, me pregunto: ¿Para qué se establecen las escuelas? ¿Cómo pueden 
asegurarse los centros educativos de capitalizar lo que los jóvenes traen 
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a la escuela? Además, puedo asegurar que algunas de las disciplinas que 
la sociedad considera importantes, por ejemplo las matemáticas y los 
idiomas, pueden fomentarse entre los jóvenes y niños en las escuelas 
mediante formas que concuerden con las tecnologías digitales que em-
plean fuera de la escuela y que lleven al desarrollo del nuevo conoci-
miento. Es muy probable que las personas apoyen con vehemencia lo 
que los jóvenes están haciendo acerca de esta cultura. Hay una tenden-
cia a considerar los aspectos en los cuales no tendrán un papel relevante, 
pero si tomamos en cuenta que es importante para los niños y jóvenes 
avanzar en el conocimiento de las matemáticas, las ciencias y la historia; 
entonces las escuelas siempre tendrán una función significativa, ya que 
es muy improbable que los jóvenes tengan acceso a tales conocimientos 
fuera de la escuela.

Habiendo dicho esto y hablado acerca del potencial del aprendizaje 
fuera y dentro de la escuela, no dudo de la erosión de las fronteras entre 
el aprendizaje formal en la escuela y fuera de ésta. Es decir, tienden a 
desaparecer en los ámbitos escolares, internos y externos. En Inglaterra, 
en muchas escuelas a los niños y jóvenes no se les permite utilizar sus 
celulares o dispositivos móviles. No obstante, llegará un momento, re-
lativamente pronto, en que tal situación cambie. Incluso si no se les per-
mite utilizarlos, lo harán entre una clase y otra. Es un hecho que los 
jóvenes tendrán acceso al internet y podrán comunicarse con otras per-
sonas fuera de la escuela. Esta situación erosionará las fronteras entre 
los aprendizaje dentro y fuera de la escuela. 

Con seguridad éste es el desafío más importante para las escuelas y 
los maestros y líderes escolares, porque históricamente los centros edu-
cativos se han establecido para crear organizaciones con determinados 
límites. Mi madre tenía 91 años cuando empezó a ir a la escuela. El en-
torno de ésta era muy diferente al de su casa. Ella fue a la escuela para 
aprender varias cosas y la escuela no consideró en lo absoluto su apren-
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dizaje extraescolar, aunque siempre hemos obtenido enseñanzas fuera 
del ámbito escolar. Sin embargo, hoy esa situación es totalmente dife-
rente. Creo que es el reto más importante para los líderes escolares y los 
maestros. En opinión de Henry Jenkins, hay una brecha de participa-
ción —y eso es algo que las escuelas deben tomar en cuenta— porque 
hay un acceso desigual a las oportunidades, experiencias, habilidades y 
los conocimientos con que se prepara a los jóvenes para tener una parti-
cipación integral en el mundo del mañana. Es nuestra obligación en-
tender que los jóvenes están empleando herramientas tecnológicas fuera 
de la escuela y en consecuencia adquiriendo habilidades y conocimien-
tos, pero al respecto hay un acceso desigual, el cual las escuelas deben 
tomar en cuenta. Por ejemplo, en Ruanda, un estudiante de doctorado 
que realiza investigaciones del empleo de las TIC desde la perspectiva 
de género, me cuenta que las niñas no pueden ir a cafés internet fuera de 
la escuela. Es decir, ellas no tienen las mismas oportunidades que los 
niños fuera de la escuela, factor del cual no están conscientes los maes-
tros ni las escuelas. Si se quiere reducir esta brecha digital es preciso en-
tender este fenómeno y pensar qué acciones deben emprenderse en la 
escuela para intervenir y disminuirla. 

La forma en que se brinda el acceso a las computadoras ha cambia-
do en Inglaterra en los últimos años. En la parte izquierda de la diaposi-
tiva pueden ver la imagen de dos niñas que trabajan con una laptop 
durante una lección de matemáticas. Abajo pueden apreciar otra escue-
la que cuenta con áreas menos formales fuera de las aulas donde los jó-
venes y niños pueden ir y trabajar en las computadoras. El contraste es 
evidente con la imagen superior derecha —obtenida hace más de diez 
años—, que muestra una disposición de las computadoras un tanto alie-
nante. Hoy todavía pueden encontrarse algunas escuelas que tienen las 
computadoras establecidas de esa manera. Respecto a la imagen del 
área informal, podría decirse que es un poco de cómo se ve la compu- 
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tadora en casa. Es evidente el contraste con la imagen a la derecha, que 
muestra una escuela en Ruanda, donde les preocupa proteger tanto la 
tecnología que la cubren, lo que con mucha frecuencia impide el acceso 
a los niños. Como líderes y maestros, deben decidir respecto a la tecno-
logía que utilizan en las escuelas y cómo permiten el acceso a ella. La 
imagen en la parte inferior izquierda corresponde a una escuela en Bris-
tol, donde en la actualidad trabajo estrechamente con otra escuela, en la 
cual afirman que no permitirían las computadoras en clase ni trabaja-
rían de manera tan informal con ellas ante eventuales problemas de dis-
ciplina, y tampoco tendrían la confianza de permitir a los jóvenes 
trabajar en una forma tan independiente. Ésta es una situación bastante 
difícil, ya que si no confían en que los jóvenes trabajen en forma inde-
pendiente, entonces nunca aprenderán a hacerlo. Éstos son algunos de 
los problemas que enfrentamos.

Tal vez uno de los hallazgos más importantes de nuestro proyecto 
interactivo sea la aparición de un mensaje mixto. Esto se debe a la pre-
sencia de una tensión creativa entre lo que denomino conocimiento in-
cidental y el conocimiento intencional. El primero es el que los alumnos 
adquieren fuera de la escuela, mientras que el segundo es aquel que un 
profesor espera enseñarles apegándose a los planes de estudio. 

En las escuelas de mi proyecto interactivo encontramos que muchos 
maestros la primera vez que utilizaron las computadoras basaron el 
aprendizaje en la computadora, por lo que los pupilos pasaron mucho 
tiempo investigando mediante la computadora. Detectamos que los jó-
venes que realmente participaron estaban muy motivados e investiga-
ron sus propias preguntas, experimentaron con ideas, pero en ocasiones 
no estaban aprendiendo lo que el maestro quería enseñar. Por supuesto, 
lograron aprendizajes valiosos que apreciaría el maestro, pero en algu-
nos casos no fue así. Al respecto, narraré que un maestro de historia es-
tableció un proyecto y les pidió a sus alumnos que investigaran el 
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Renacimiento; tal vez tenía algunas limitaciones, pero les proyectó un 
video a los alumnos, les pidió que investigaran en internet durante varias 
lecciones, y al final de ese periodo, al revisar el trabajo de los alumnos, 
descubrió que un par de ellos hizo un proyecto acerca de Florencia, Es-
tados Unidos, y no de Florencia, Italia. 

Éste es un ejemplo muy interesante en el cual los estudiantes cons-
truyeron por sí mismos su propio significado de lo que era Florencia, ya 
que no tenían idea alguna de la cultura del Renacimiento, tema acerca 
del cual el maestro quería que aprendieran. Aunque parece un ejemplo 
extremo, es el tipo de situaciones que pueden presentarse si el maestro 
no establece la actividad en una forma muy cuidadosa y limitada.

Ahora expondré dos ejemplos de cómo influye el aprendizaje ex-
traescolar en el que se obtiene en el salón de clases. Tal vez a uno lo con-
sideren positivo, y al otro, negativo. Dado que son maestros, estoy 
segura que durante muchos años han experimentado el empleo de tec-
nologías digitales y computadoras en el aula, por lo que si ustedes exa-
minan con detenimiento lo que están aprendiendo los estudiantes 
encontrarán otros ejemplos similares. Los dos ejemplos provienen de la 
escuela primaria. El primero involucra a una maestra que estableció lo 
que consideramos una investigación de ciencias muy interesante. La 
maestra utilizó un software que forma parte de la biblioteca interactiva, 
que incluye una pantalla interactiva. Así, decidió utilizar un programa 
de simulación para enseñarles a los alumnos acerca de la biología, y más 
específicamente acerca de la ecología del mar. Uno de los alumnos tra-
bajaba con la pantalla interactiva. En el aula había varias computadoras 
donde los alumnos trabajaban en parejas. La maestra motivaba y hacia 
participar a los alumnos. Frente a la pantalla un niño dijo: “Esto no es 
real, es como una simulación. Es como un juego”. La maestra respondió 
que sí, que era como un juego, pues consideró muy buena idea conside-
rarlo así. Supuso que así aumentaría la motivación para aprender biolo-
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gía. A menudo nuestra investigación emplea grabaciones de video 
dentro del aula para tratar de entender, y los revisamos para saber qué 
han aprendido los alumnos, y así escribimos sobre estos temas. En la 
diapositiva se muestra a tres alumnos trabajando con la computadora 
para cambiar las características de los peces para averiguar cuánto vi-
ven. El diálogo es el siguiente:

Jessica: Te apuesto que el mío no durará ni 5 minutos. Oh, ¿qué está 
pasando? ¿A dónde se fue?

Liam: Dale alimento, se está volviendo loco. Se está poniendo muy 
flaco.

Sunita: ¡Dale algo de comer!
Liam: No, suéltalo cuando nuestro pez muera…
Sunita: No te mueras. Tenemos que ganarles a los demás.
Al analizar este diálogo nos quedó muy claro que a la maestra la 

sorprendió el hecho de que los alumnos estaban participando realmente 
en un juego, y que éste se relacionaba mucho con el tipo de juegos en los 
cuales con seguridad participaban fuera de la escuela. Después de ob-
servar esto nos dimos cuenta de que la maestra misma estableció las 
condiciones para que los alumnos simularan un juego. Si deseaba que 
emprendieran una simulación para aprender biología, entonces tendría 
que plantear el ejercicio de una manera diferente. Este ejemplo puede 
considerarse no muy positivo. 

El segundo ejemplo, relacionado con el manejo de datos en la pri-
maria, involucra a un grupo de niños de 8 y 9 años de edad. La maestra 
participante en nuestro proyecto deseaba que los alumnos aprendieran 
acerca del manejo de datos y las estadísticas. Independientemente del 
tema, al utilizar tecnologías digitales en la escuela siempre es necesario 
encontrar un buen problema, y esta maestra lo encontró; consistía en de-
terminar la distribución de los colores en tubos de caramelos. Luego  
de consultar la distribución ingresaron los datos en una hoja de cálculo y 
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utilizaron ésta para conocer la distribución del color de los caramelos. 
Aquí es interesante cómo agruparon los caramelos, y lo hicieron más o 
menos como puede verse en la imagen de la derecha, parecida a un his-
tograma.

Un aspecto interesante del caso es que a medida que ingresaban los 
datos, algunos de los niños que habían utilizado otro tipo de paquetes 
Microsoft empezaron a experimentar con el paquete utilizando la fun-
ción que hubieran empleado si utilizaran Word. Por lo tanto, crearon 
gráficas de barras y de pastel, aun cuando el maestro no les había pedido 
que lo hicieran. Es decir, hubo mucho aprendizaje incidental que se re-
lacionó estrechamente con lo que el maestro consideraba importante y 
parte del programa de estudios. La investigación resultó muy interesan-
te, y me gusta utilizar este ejemplo porque los niños eran muy pequeños 
y aprendieron aspectos inesperados en relación con el manejo de datos, 
estadísticas y matemáticas.

La historia del segundo ejemplo es bastante compleja, ya que la 
maestra se vio obligada a cambiar el lenguaje de los alumnos, tal vez 
más vinculado con recortar y pegar, hacia el de la estadística y las mate-
máticas, que seguro era lo deseado. Así, la docente introdujo un lengua-
je más matemático y estadístico a los alumnos durante su investigación, 
y luego les pidió a todos que redactaran un informe. El ejemplo intere-
sante provino de dos niños, que realmente no eran tan aplicados en ma-
temáticas. Resultó muy agradable ver su buen trabajo y su redacción. 
Ésta presenta algunos errores de ortografía, pero es muy bonita; ade-
más, a la maestra no le preocupaba la redacción. 

En resumen, estos dos ejemplos ilustran esta idea tan poderosa de 
que lo que hagan en las escuelas los alumnos con tecnologías digitales 
aportará elementos que han aprendido fuera de la escuela. Este factor 
puede ser  positivo aunque en algunos casos puede no serlo tanto; por lo 
tanto, es crucial estar muy conscientes de esta idea.
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Considero importante lo que las escuelas están estableciendo para in-
ducir a la gente hacia un nuevo mundo de conocimiento. Mi madre, que 
tiene 91 años y procedía de una familia muy pobre, fue a la universidad 
para aprender matemáticas, geografía e historia, entre otras disciplinas. 
Era muy poco probable que fuese en búsqueda de conocimientos adquiri-
dos fuera de la escuela. En Inglaterra, lo que llamamos alumnos de clase 
media obtienen enseñanzas fuera de la escuela que ésta no podría pro-
porcionarles. Al pensar en mis nietos imagino el ambiente tan enrique-
cido al que están expuestos fuera de la escuela, e incluso antes de acudir 
a ella. Considero que tal vez no sea necesario preocuparse de que no va-
yan aprender a leer o acerca de los números, en vista de que son parte de 
una red social que asigna prioridad a alguno de estos aprendizajes. Esto 
no significa que los jóvenes vayan a aprender aspectos de alfabetismo y 
matemáticas fuera de la escuela. En cambio, debemos pensar en la des-
ventaja que enfrentan los miembros de los grupos marginados de la so-
ciedad. En Inglaterra, los sectores de bajos ingresos probablemente 
padecerán una mayor marginalidad porque las escuelas soslayan la idea 
muy importante de que fueron establecidas para crear conocimiento y 
ayudar a los alumnos a ingresar en estos nuevos campos del saber, incluso 
en una época donde las fronteras entre la escuela y el ámbito extraescolar 
se están borrando. Al respecto, tal vez sea más importante que las escue-
las piensen en cómo están enseñando y en la forma en que los niños y jó-
venes trabajan con las tecnologías digitales en la escuela. 

En los primeros días de las computadoras, solíamos pensar que és-
tas podrían, de algún modo, reemplazar al maestro. Esta idea parece 
trivial, pero no es el caso, por lo que es muy importante seguir resaltan-
do este punto. En la actualidad trabajo en un proyecto en el cual parti-
cipan expertos en computación, científicos, psicólogos, especialistas en 
educación. Los científicos de la red piensan que la sola introducción de 
las computadoras en las escuelas permitirá que los alumnos adquieran 
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los conocimientos novedosos, incluso suponen que la computadora re-
emplazará a los maestros. No obstante, algunas corrientes de estos gru-
pos señalan que es muy importante prestar atención al maestro. La 
función del docente seguramente cambiará, pero el maestro aún tiene 
un papel demasiado importante que desempeñar.  Y si tiene un papel 
crucial que desempeñar, entonces estamos obligados a considerar que 
los líderes escolares también desempeñarán un papel decisivo. Tal vez 
por esta razón mis primeros trabajos con las computadoras en la escuela 
se interesaban mucho en trabajar con la plantilla docente y que sus inte-
grantes probasen nuevos métodos, así como investigar qué sucedía en 
las aulas con el fin de obtener ideas para elaborar posibles metodologías 
de enseñanza y aprendizaje. Al principio de mi investigación era muy 
común que no prestáramos suficiente atención a la escuela, como orga-
nización, ni tampoco al liderazgo dentro de ella. Esto empezó a cam-
biar con el proyecto interactivo y comenzamos a considerar la escuela 
como organización y el papel de los líderes y de los directores de escue-
la, así como el papel de las políticas educativas regionales y nacionales, 
que en cada país difieren. 

En el caso de Inglaterra, en los últimos 15 años hemos tenido un 
programa académico centralizado; durante mi desarrollo escolar ni si-
quiera teníamos eso. En el programa centralizado de estudios el sistema 
de evaluación constituye una limitación enorme en cuanto a lo que es 
posible hacer y a las acciones que pueden emprender los maestros y di-
rectores en el aula. Así, independientemente del sistema escolar al que 
estén sujetos, tendrán que tomar en cuenta estas limitaciones. 

Los términos limitación y restricción tienen un connotación negativa. 
Por lo tanto, utilizo la expresión habilitar las restricciones. Es decir, lo que 
nos permiten los marcos normativos a los cuales está sujeta nuestra acti-
vidad y cómo podemos utilizarlos creativamente para conseguir los ob-
jetivos en nuestras escuelas y aulas. 
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En este contexto, una idea muy importante es la trascendencia de 
compartir y crear conocimiento. Curiosamente, las escuelas y universi-
dades no han sido muy buenas para fomentar que se comparta el cono-
cimiento. La tendencia es no compartirlo, así que los maestros lo 
imparten pero no lo distribuyen. En consecuencia, el director o el líder 
de la escuela tiene un papel muy importante que desempeñar. En mi 
opinión, es preciso cambiar esa cultura para desarrollar otra en la cual 
seamos capaces de unificar y compartir lo que aprendamos a partir de 
las nuevas tecnologías digitales. 

En particular esta imagen me gusta, porque quienes recordamos 
cómo solíamos trabajar en las escuelas y lo comparamos con la situación 
actual ya no sostenemos ni nos adherimos a ese conocimiento tan tradi-
cional. Sin duda, nos recuerda que en la escuela algunos estudiantes pe-
dían  a sus compañeros que los dejaran ver sus respuestas y otros lo 
impedían colocando el brazo alrededor del cuaderno o del examen. El 
problema de guardarse todo uno mismo es que se empieza a vivir de las 
reservas propias, situación en la que se vuelve uno estático o arcaico. De 
algún modo, entre más das más recibes. 

Las ideas son un conocimiento abierto, no son propias las ideas re-
dactadas aquí, sino que se relacionan con algunas otras áreas que estoy 
investigando, con la diversidad, la creatividad y con lo que alguien lla-
mó dirigir mejor. Somos lo que compartimos, nos dice el autor de estos 
trabajos. Esto es completamente lo contrario a lo que guardamos para 
nosotros mismos. Compartir es una noción difícil, pero la literatura su-
giere que el conocimiento nuevo se crea cuando hay tanto una diversi-
dad como una apertura hacia compartir y comunicar el conocimiento 
entre los individuos de un grupo. Entonces, en este contexto, si argu-
mentamos que en cuanto al liderazgo o desarrollo profesional vemos 
una apertura del conocimiento, queremos encontrar maneras de comu-
nicar y escribir acerca de los saberes tácitos que desarrollan los maes-
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tros. En ese caso, tenemos que considerar estos principios que me 
parecen importantes. 

Primero, el desarrollo profesional tiene que permitirle al maestro to-
mar riesgos. Hoy en Inglaterra vemos que el sistema de evaluación que se 
utiliza con los maestros no favorece que se les apoye con el fin de que asu-
man riesgos y hagan las cosas en forma novedosa. En estas condiciones, 
el líder de la escuela está obligado a crear una cultura en la que se les 
permita a los maestros asumir riesgos. En caso contrario, si no lo hacen 
ni emprenden retos nuevos respecto a las tecnologías digitales no apren-
derán, hacerlo demanda asumir riesgos. Si quieren aprender tendrán 
que tomar riesgos y emplear cualquier tecnología disponible. Esto es 
muy importante no sólo en las escuelas de Inglaterra, sino también en 
Ruanda. Si no se reconoce este hecho, se tiende a decir: “Tengo que es-
perar la última tecnología o aguardar a que todos mis alumnos puedan 
tener un iPad y entonces cambiarán”. Un paso importante es empezar el 
manejo de las tecnologías digitales con lo que se tenga a la mano, y 
cuando lleguen las nuevas tecnologías se sepa cómo explotarlas tam-
bién.

Tal vez no he tratado este punto lo suficiente a lo largo de la presen-
tación: el lenguaje es muy importante para el aprendizaje, ya que se re-
laciona con los diferentes mundos de conocimiento a los cuales 
queremos que los alumnos ingresen; por ejemplo, si se está estudiando 
matemáticas es preciso aprender el lenguaje específico de matemáticas. 
Esta afirmación es válida respecto al resto de las disciplinas.

En cuanto al desarrollo profesional, he trabajado en investigación 
ocupacional durante mucho tiempo. Me interesa en particular la prácti-
ca basada en evidencia. Por ejemplo, cómo pueden utilizar los maestros 
las evidencias recolectadas mediante investigación. Sabemos, indepen-
dientemente del campo en el que trabajemos —tal vez en especial en el 
campo educativo de las matemáticas— que la mayoría de los maestros 
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no aprovechan realmente la riqueza de las investigaciones. Por tanto, 
recientemente dirigimos nuestros esfuerzos para que los investigadores 
trabajen en colaboración con los maestros, es decir, que establezcan 
alianzas para desarrollar y evaluar iniciativas de aprendizaje. En mi 
caso, en los próximos años participaré en un nuevo proyecto en Bristol. 
Ahí continuaremos con este modelo que desarrollamos en el proyecto 
interactivo. Trabajaremos con grupos de maestros, académicos e inves-
tigadores con el fin de apoyar a los primeros a utilizar las tecnologías di-
gitales en el salón de clases.

En nuestras investigaciones hemos encontrado que hay un inter-
cambio bidireccional entre la escuela y la casa. También detectamos que 
en las escuelas la enseñanza y el aprendizaje efectivos con tecnologías 
digitales incluyen la creación de puentes entre el aprendizaje intencio-
nal y el incidental. Por supuesto, aquí puede hablarse de la complejidad 
que el maestro imprime al manejo de datos. También es factible esta-
blecer el aprendizaje intencional que quiere dar a los alumnos. Tal vez el 
docente quiera analizar qué aprendieron los alumnos en forma inciden-
tal, qué trajeron del exterior y qué pueden aportar al salón de clases, así 
como la forma en que relacionan el manejo de datos.
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EN LA ERA DE LA INFORMACIÓN

Antonio Rodríguez de las Heras*

Muchísimas gracias a los organizadores por esta oportunidad y brin-
darme el honor de dirigirme ante un público tan estimulante en el mar-
co de la prestigiada Fundación SM. Así que me veo comprometido a 
corresponder a su amabilidad y ahora a su atención. Espero que en mi 
intervención presente temas que les puedan interesar.

Estoy preocupado porque lo que tengo que decirles es complicado; 
necesita argumentos, observaciones y tiempo; por tanto, articulemos 
esta exposición. Primero la oral, que haré enseguida. Por la tarde, junto 
con Irma Ibarra, continuaremos con lo que ahora no pueda cerrarse, así 
que me gustaría que con todas aquellas personas que les resulte de inte-
rés aprovechemos el objeto de esta reunión: la tecnología digital.  

El tema interesante que les plantearé es que han nacido unos nuevos 
lectores; su entorno es difuso y debemos evitar pensar que sólo es un en-
torno generacional. No, lo que pasa es que los más jóvenes están más 
desinhibidos y lo manifiestan sin la inhibición que puede tener un adul-
to. El nuevo lector nace debido a los cambios tecnológicos de hace ya 
mucho tiempo, no los recientes, que le van conformando una nueva for-
ma de recepción de la información. Esto produce unos nuevos lectores 
que exigen una nueva escritura, y como eso aún no ha sucedido, como la 
respuesta de una nueva escritura no ha llegado, se manifiesta un perio-

 * Universidad Carlos III de Madrid.
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do crítico con múltiples muestras en la escuela, la familia y los medios 
de comunicación. 

Por tanto, parece —y esto es una visión alarmista que no quiero que 
sean tomadas así mis palabras y medias palabras— que la cultura escrita 
de la que venimos se siente amenazada, que el famoso Fahrenheit 451 de 
Ray Bradbury se está cumpliendo, pero sin necesidad de un personaje 
totalitario que impida leer, sino que a la gente ya se le van los ojos a la 
imagen, los videojuegos, los mensajes cortitos y se pierde el discurso 
lector. Ese es mi planteamiento en esta intervención, y como dije, me 
gustaría que continuáramos esta tarde y también en la red hablando de 
este asunto. Veamos ahora cuáles son mis argumentos.

Mi hipótesis de trabajo, como acaban de escuchar, es que ya hay 
nuevos lectores que no encuentran su nueva escritura, lo que genera  
distintas disfunciones. Esa es mi tesis, la tendré que demostrar. Lo pri-
mero es preguntar: ¿Por qué han nacido nuevos lectores si no hay una 
nueva escritura que estimule a ese nuevo lector? Bueno, el nuevo lector 
nace porque vivimos en un mundo que se ha transformado de manera 
extraordinaria en poco tiempo, y tal transformación nos lleva a lo que 
hemos llamado la sociedad de la información. Fíjense, en 1815 estalló 
un volcán en una isla de Indonesia, el Tambora, con una erupción seme-
jante a la del Krakatoa, había sido hasta ese momento la mayor explo-
sión de los últimos 10 000 años. La erupción del Tambora produjo  
miles de víctimas, debido a las limitaciones de la época no se puede  
calcular la cifra exacta, como se podría hacer ahora. 

Pues bien, en el mundo occidental —en concreto en Gran Bretaña 
y en el resto de Europa—, lo único que notaron es que nunca estaba el 
cielo claro, que había siempre una neblina. Debido a esa persistente ne-
blina, a lo largo de los meses bajó la temperatura media de la primavera, 
se perdieron las cosechas y llegó una fuerte hambruna, sobre todo a las 
zonas escocesa e irlandesa. Cierto que esa neblina, esa oscuridad casi 
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constante, inspiró a Lord Byron para escribir su famoso poema “Oscu-
ridad”, y que motivó a Turner, ese gran pintor de marinas, a pintar las 
marinas más melancólicas de su paleta, pero tuvieron que pasar siete 
meses para que The Times publicara la carta de un comerciante que esta-
ba entonces en Indonesia y que cuenta la inmensa catástrofe. 

Claro, no es lo mismo esa época a la actual, pues en ésta las noticias 
importantes y triviales nos traspasan continuamente, no nos demanda 
esfuerzo alguno conseguir la información y que nos rebase gracias al 
cambio, fruto de muchos fenómenos técnicos acumulados. Primero la 
revolución de los transportes que saca al ser humano del valle de la coti-
dianidad, luego las transformaciones de las comunicaciones hasta las 
instantáneas de las tecnologías electrónicas digitales que tenemos aho-
ra. En consecuencia, se ha colocado al ser humano —es decir, al cere-
bro— en una situación única en toda la historia de la evolución del ser 
humano, y entonces nos podemos preguntar: ¿se comporta igual un ce-
rebro en un entorno de poca o mucha información?

Veámoslo con un ejemplo, también sencillo. Pongámonos ahora en la 
sala de espera de un médico. Estamos solos ahí. Las salas de espera de los 
médicos generalmente son anodinas; los cuadros, poco atractivos; las  
revistas tienen varios meses. No tienes nada que hacer, recibes poca infor-
mación. Por tanto, llega a tu cerebro y tal vez prestes gran atención du-
rante muchos minutos a la mancha de la pared, viendo la forma y 
deduciendo: “Esto parece el mapa de África”. Bueno, ese mismo cerebro, 
terminada la consulta, se va al centro de la gran ciudad; ¿funciona igual 
con la cantidad de estímulos que le llegan por fuentes distintas de infor-
mación? Si funcionara igual perecería, porque prestaría extraordinaria 
atención a una de las fuentes de las muchas que le están llegando y quizá 
moriría atropellado por un coche.

Así que tendrá que hacer lo siguiente, lo que hacemos todos noso-
tros, mira y ve el coche que viene por la calzada, pero no se queda mi-
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rando todo el rato porque hay otra fuente de información que le merece 
la pena; por ejemplo, una persona que cruza cerca de él y la mira, pero 
no lo hace con la misma atención que a la mancha de la pared, ya que se-
ría una insolencia, y entonces deja de mirarla. Mira de nuevo el coche, 
luego ve al escaparate al que se quiere acercar porque está buscando al-
gún producto, y así sucesivamente.

Vean ustedes como entonces el cerebro realiza capta o recibe la in-
formación de manera distinta debido a la intensidad informativa que 
tenga el entorno. Cuando eso es crónico el cerebro se comporta en for-
ma completamente distinta a la información que le llegue, y si es inade-
cuada empezará a mostrar lo que percibimos, tal vez, en los más desin-
hibidos, los jóvenes: desatención, desgana, fractura de información. Es 
decir, prestan poca atención a algo que tenga continuidad.

Entonces, el resultado es que si soy emisor de una información y sé 
cómo están esos cerebros que tengo ahí, tendré que adaptar mis estrate-
gias y mi mensaje a las condiciones en las que se encuentran, y no empe-
ñarme en que se comporten como si estuvieran en la sala del médico, 
porque entonces el fracaso está asegurado. 

Eso nos pasa a todos los comunicadores en el siglo xxi; nos da igual 
que seamos profesores, maestros o guionistas de una serie televisiva, es 
exactamente lo mismo.

Nos encontramos con un cerebro afectado por ese entorno informa-
tivo, ¿y cuál es la solución? Pues la solución no es —en vista de que el 
cerebro fractura el mensaje, le fatiga la cantidad— desfragmentar  
el mensaje y darle pequeñas cantidades, ya que está inapetente y des-
atento. Éste sería un error mayúsculo. No, eso nos llevaría a un mundo 
caleidoscópico, en el que prestas atención a una cosa u otra, y luego a 
otra, pero sin discurso; representa un peligro en la educación, riesgo en 
cualquier proceso comunicativo. 
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No, lo que es preciso hacer es, a la vista de cómo está el receptor, en-
viar los mensajes dosificados. ¿Cómo podría explicarles rápidamente el 
concepto de dosificación? Pues miren, tengo aquí una botella de muy 
buen vino. Vamos a ver. Se me ocurre, porque es muy buen vino  
y muy apetecible, llenar por completo un vaso para beberlo, pero no tie-
ne sentido; al menos ocupa una tercera o cuarta parte de ese vaso, es de-
cir, dosifícalo y llévatelo a los labios. Eso no quiere decir que como sólo 
vierto esta cantidad no voy a seguir bebiendo, incluso podría beber toda 
la botella, si quiero, pero dosificado. 

Si observan, se darán cuenta de otra inconsistencia: un vino de cali-
dad en un vaso de agua no es lo adecuado. Fíjense en la estrecha rela-
ción entre dosificación y continente, es decir, espacio. Claro, el vino nos 
lo llevamos a los labios en una copa, pero también nos llevamos las pala-
bras a los ojos con las manos: sujetamos un libro y éste lo tenemos aquí, 
nos rodea por todas partes el texto y nos lo llevamos a los ojos. 

Lo importante es saber que cuando abro un dispositivo electrónico 
hay una cantidad de texto para que lo beba, una cantidad de palabras 
para que lleguen a mis ojos, y eso es fundamental en la ergonomía de la 
lectura. Cuando el soporte es de papel sabemos que hay un espacio bien 
determinado desde hace siglos, desde el momento que tenemos un libro 
códice, y ese espacio se llama página, en el que adapto y dosifico la can-
tidad de texto que llega a mis ojos. Cuando no contábamos con este ar-
tefacto de lectura que llamamos libro códice y teníamos un rollo, que 
era otro artefacto de lectura o volumen, dosificábamos la cantidad de 
texto que llevábamos a los ojos para leerlo en forma de columnas, y 
cuando teníamos una tableta de arcilla para leer ese artefacto dosificaba 
de manera distinta el texto con los escaques: esto es lo que tienes que 
leer y luego lo otro, y luego lo otro. Fíjense cuán importante es, y no sólo 
para beber vino, el dosificar la cantidad. 
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Pero cuando ahora, por otros motivos —que luego si quieren los es-
tudiamos o revisamos esta tarde— tenemos un lector que abre un libro 
así —suponiendo que esta laptop lo es—, está haciendo la misma ope-
ración que con un libro códice, idéntica maniobra realizan las manos, 
las cuales sostienen las palabras y éstas llegan a los ojos. 

Pero aquí no hay una página sino una pantalla. Por tanto, la dosifi-
cación tiene que ser distinta. Si nos empeñamos en dar la misma canti-
dad aquí que en un libro produciremos unas distorsiones que provocan 
muchas disfunciones, algunas veces sin saber por qué. (Puede consul-
tarse este tema con mayor amplitud en las siguientes direcciones elec-
trónicas: twitter.com/ARdelasH y facebook.com/ARdelasH) Por esta 
razón, uno de los retos que se nos plantea para dosificar el texto, las pa-
labras destinadas a un cerebro nuevo que vive en un entorno sobreinfor-
mado y creciente, será pensar cómo adaptar esa forma de dosificación a 
los procesos de escritura-lectura, pues si fuera solamente sobre papel 
tendríamos poco margen de actuación. 

Para dosificar el contenido de un libro tengo poco margen, pero en 
un dispositivo electrónico tengo otras capacidades, otras posibilidades 
que me permiten entender otras formas de dosificar el texto, de la mis-
ma manera que cuando tenía una tableta de arcilla o un papiro. Tal vez 
lo veamos esta tarde; si no tenemos oportunidad, pueden leer mis ensa-
yos en la red, que no pretenden ser normas, lo que sería una petulancia 
de mi parte. Pero como me dedico a esto, ensayo, experimento formas de 
cómo dosificar el texto de acuerdo con el espacio donde escribimos. En 
el papel no me queda más remedio que escribir en la página, pero en 
una computadora o dispositivo electrónico tengo sólo la posibilidad de 
escribir en una página virtual. Claro, ésta fue todo un éxito hace 20 
años, cuando fue necesario presentar algo tan complicado como el 
mundo de la red, lo que hemos venido llamando internet. En esos mo-
mentos sólo los ingenieros y los técnicos eran capaces de acceder ven-
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ciendo la dificultad de interfaces tremendas. Fue toda una genialidad 
de quienes pensaron que la mejor metáfora para que la gente común pu-
diera asomarse a ese nuevo mundo se planteara así: “Lo que tienes de-
trás de la pantalla no son todas estas cosas tan complicadas que dicen 
los ingenieros; no, es un libro”. Es un libro mundo como el que soñaban 
Borges —en su cuento “El libro de arena”— o Novalis o Mallarmé o 
Flaubert. Es un libro mundo, lo tienes todo ahí. La cuestión es que es 
un libro desencuadernado, es decir, lleno de páginas web hilvanadas, y 
eso es internet. Claro, quienes veníamos de una cultura escrita nos 
adaptamos perfectamente a esa metáfora, y ha dado resultados: en 15 
años ha tenido esta expansión, impensable en esa época; por tanto, el 
logro se ha alcanzado plenamente. Pero claro, esa metáfora tiene tam-
bién su contrapartida, y es que podemos seguir explotando la metáfora; 
cuando abro, por ejemplo, un smartphone lo que veo es una página vir-
tual o web, la cual no es demasiado estrecha. ¿No limita las posibilida-
des de comunicación tener que amoldar siempre el texto —ahora un 
texto multimedia con imágenes, videos— en el formato de una página 
virtual llamada web? ¿Qué me limita a pensar que puedo escribir y en 
consecuencia leer en otros espacios que no sea papel? En mis direccio-
nes electrónicas podrán consultar, si les interesa, ensayos muy variados. 
Aquí comentaré uno, como ejemplo. Si escribo en un muro y si al abrir 
un smartphone lo que encuentro para escribir no es una pseudopágina 
sino un muro digital ilimitado, podré escribir texto, incrustar un video, 
agregar un audio, colgar una imagen. Pues bien, qué harían si ahora les 
ofreciera desde ese lado hasta este un gran muro en blanco y les diera un 
buen número de lápices para que escribieran lo que quisieran, pero mu-
cho. Bueno, la primera duda que tendrían sería: “Por dónde empiezo”. 
Nuestra cultura nos llevaría al ángulo superior izquierdo. Supongamos 
que se deciden por eso; empezarían a escribir: “En un lugar de la Man-
cha…”, ya que les he pedido que escriban mucho. Al cabo de unas cuan-
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tas palabras todos, ustedes y yo, empezaríamos a tener la misma duda: 
¿Qué hago, sigo escribiendo así en un renglón que llegue hasta el otro 
lado? Esa escritura sería ilegible. ¿Ven ustedes?, ¿cómo dosifico el texto 
para que llegue a esos ojos? Acaso recurrirían al mecanismo de las ta-
bletas de arcilla: crear unos recuadros para que se lea una parte, luego 
otra. Es decir, advertirán la importancia que tiene cambiar el espacio de 
escritura para que aparezcan las necesidades de otra forma de escribir, y 
cómo otra forma de escribir nos llevaría a cómo dosificar ese texto ade-
cuadamente.

Por eso estudio el tema. Hoy en la red pueden encontrar aplicacio-
nes populares, como Prezi. ¿Qué es eso? Un muro digital, una de las 
versiones. Otra forma posible de escribir, por ejemplo, sería si convierto 
la pantalla del dispositivo electrónico en un pozo. Es decir, el marco es 
el brocal y la pantalla es el agua, donde flotan palabras; basta que las to-
que para que se vayan al fondo y afloren otras. ¿Qué pasaría? ¿Cómo es-
cribiría así? Bueno, en mis direcciones electrónicas en la red hallarán 
algunos trabajos que muestran el resultado de que se impongan esa me-
táfora y digan, “A escribir”, y surgirán cosas estimulantes sobre las que 
hemos experimentado con niños y jóvenes.

Mi objetivo era que vieran cómo se asocia la necesidad de la dosifi-
cación con nuevos espacios de escritura. Por tanto, fíjense que con lo 
que les voy diciendo nos vamos separando de las formas convencionales 
de escritura, pero ¿eso es malo o es una forma de recuperar en el siglo 
xxi la escritura secular?, pero adecuada a los medios y a los cerebros que 
tenemos. 

Evidentemente, por ahí y otros caminos es la gran aventura de la 
educación y la escritura en estos momentos, así como de las editoriales 
cuando tengan que plantearse los nuevos “libros de texto”, que serán li-
bros digitales. Es decir, no podrán sólo migrar este libro de texto hacia 
un dispositivo electrónico sencillamente mediante el proceso de digita-
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lización, lo que sería un fracaso absoluto. Por lo anterior, todos estamos 
metidos, de una manera u otra, en un reto que estamos obligados a res-
ponder.

Veamos, ya sabemos lo de la dosificación, vamos a ver con esta otra 
ayuda —una hoja, un pliego de papel— otro punto también importante 
de esta nueva escritura. ¿Están de acuerdo? Entonces supongamos que 
esto sería lo que recibiría el potencial lector. Sin embargo, éste diría: 
“Mira, no me puedes dar todo esto de golpe porque yo soy un cerebro 
del siglo xxi, y sólo por vivir en él enfrento condicionantes en el entorno 
por las cuales esto me resulta excesivamente grande”. Una solución que 
ya hemos visto sería: “No te preocupes niño, no te preocupes lector, 
toma un fragmento; ahora, otro, y luego otro”. Enseguida, podrían hil-
vanar los fragmentos y ya está. Pero ya hemos visto la inconveniencia de 
esto que se llama caleidoscopio. 

Otra solución consiste en darle completo el pliego o la hoja sin frag-
mentarlos, ¿cómo? Hago dobleces y pliegues, que si los realizo bien ob-
tengo una figurita de papel, pero no he perdido nada. Ahora todo está 
dentro, eso es dosificar. Estará dosificado, porque ahora para leerlo el 
lector tendrá que desplegarlo, y paso a paso surgirá todo lo que quería 
decir, pero de otra manera, esa es la lucha. Cuando esta especie de papi-
roflexia se hace sobre soporte digital el resultado es lo que se denomina 
hipertextualidad, sin la cual no habrá nunca un libro digital o escritura 
digital. Sin la hipertextualidad sería imposible escribir en un dispositi-
vo electrónico. Por esta razón, si sólo trasladamos el libro de texto a un 
soporte digital traicionaremos y empobreceremos extraordinariamente 
las capacidades de ambos elementos, ya que en el dispositivo electrónico 
no se pliega el papel, sino el propio texto, y un texto plegado es un hi-
pertexto. Adviertan la importancia de este hecho. Observen ahora el 
resultado de haber bien plegado el pliego o la hoja: es una figura, una 
palomita, un barco, es decir, una imagen. Aquí entramos en el otro te-
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rreno conflictivo de nuestra cultura, que se ha basado en una lucha per-
manente entre los partidarios de la cultura icónica y los de la cultura es-
crita. Considerábamos a ésta última hegemónica y superior, y a aquélla 
como de segunda o subcultura, y así hemos estado siempre. No obstan-
te, cuando comienzan a llegar los nuevos medios del siglo xx la cultura 
secundaria cobra ímpetu, empieza a conseguir una atención que deja en 
algunos momentos en malas condiciones a la cultura escrita; en parti-
cular la imagen electrónica, ya no lo hace la de celuloide, sino la electró-
nica. Bueno, pues esa lucha la vamos a seguir manteniendo ahora. Pero, 
¿cómo la mantendremos? Si viéramos la tinta con que escribo esto ve-
rían que tomo una gota de ella y me permite escribir una palabra, una 
imagen, un sonido o un movimiento, ya que esa tinta está hecha de ce-
ros y unos, por eso es escritura digital. Entonces, ese tintero disuelve 
perfectamente palabras, imágenes, sonidos. ¿Cómo?, en unas condicio-
nes en que, de entrada, la escritura no tiene esa compartimentación: 
imágenes por un lado, texto por otro.

Tendremos que investigar cómo armonizar, cómo fusionar esa nueva 
forma de escritura. ¿Saben ustedes cómo es ese tintero? No crean que es 
una metáfora. Esto es un tintero, podría ser un teléfono, un iPod, con 
esto escribo y en él lo guardo. Ahora les hago una fotografía, ahora gra-
bo un sonido, ahora capto un video, ahora registro unas palabras. Todo 
lo mencionado lo tengo aquí o en la red. No es ninguna metáfora exage-
rada: actualmente para escribir disponemos de estos tinteros, y tenemos 
que colocarlos como antes se hacía con los de porcelana en los agujeros 
de los pupitres. Es necesario ponerlos a disposición de los niños para 
que sepan escribir, por ejemplo, una felicitación el Día de las Madres. 
Como tienen que escribir en el siglo xxi, entonces la maestra les dirá: 
“Niños, clase de redacción”. Entonces los alumnos sacan el móvil y la 
profesora les lanza el reto: “A ver quién elabora la más bonita felicita-
ción a la Madre”. En ese momento uno de los alumnos expresa: “Bajo 
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de Picasa la fotografía que tenemos de este verano en la playa, en la cual 
estamos mamá, papá, el tonto de mi hermano y yo”.

¿Qué hará el alumno? Como sabe escribir, y le están enseñando a 
escribir multimedia asociado con la imagen y el sonido, bajará, y colo-
cará en la felicitación, un video de YouTube en el cual su hermano cae al 
agua y que su padre subió a ese sitio web. Entonces lo pone debajo de la 
cara del niño, de manera que cuando la madre toque el rostro del pe-
queño aparecerá el video de YouTube; luego en su propia cara colocará la 
felicitación a su madre, pero ¿cómo lo hará? Podría escribirlo: “Querida 
mamá, te quiero mucho”. Pero tal vez prefiera, para darle emotividad, 
grabar un mensaje de audio, pues sabe que su madre se emocionará aún 
más si escucha su voz: “Querida mamá te quiero como a nadie”. A con-
tinuación pondrá bajo la cara del padre, por ejemplo, unas palabras con 
las cuales representa cuando él se enfada. Cuando termina la felicita-
ción, el alumno la envía por correo electrónico. 

He llevado este ejercicio a la caricatura para presentar lo siguiente: 
esto nos está pasando con más o menos intensidad según los países y las 
regiones. Sin duda, el fenómeno es inevitable porque esta sociedad 
emerge con la herencia de la sociedad pasada, y ésta ha creado desequi-
librios, desajustes, injusticias. Claro, si partiéramos de cero qué bonita y 
rápida sería la historia. 

En resumen, lo que sucede ahora es lo mismo que cuando el niño 
toma una tiza y pinta en la fachada o en la madera del portal de la casa 
unas palabras. Esa acción de escribir luego se encauza en un proceso 
educativo mucho más allá de la simple bobada de escribir en la fachada o 
el portal. Ahora los niños ya por propia iniciativa toman la tiza —llama-
da chat o red social— y se escriben y mandan mensajes, y la escuela no 
puede estar de espaldas a este hecho. Tendrá que encauzarlo hacia un 
proceso educativo, ya que los jóvenes y niños están escribiendo multime-
dia, pero con faltas de ortografía. Esto lo tiene que corregir la escuela. 
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Volvemos a la función de la imagen y el texto, a la unión de ambos 
elementos. ¿No hemos dicho que cuando el papel se pliega aparece una fi-
gura? Bueno, pues eso nos abre un campo también muy interesante para 
las nuevas formas de escritura. por ejemplo, si yo trajera ahora un papel 
con una fotografía, en ese soporte podría hacer lo siguiente: poner las 
palabras al pie, a un lado o en el otro, o sobre la imagen, que es lo que 
hace la publicidad. Incluso podría aprovechar el reverso para crear una 
carta postal. Pero si la fotografía está en un soporte digital puedo colocar 
las palabras no sólo detrás, sino debajo de los detalles de la fotografía 
porque esa es la hipertextualidad. Ésta presenta tres dimensiones, por lo 
que puedo incorporar en la fotografía textos y sonidos, y hacerlo debajo 
de los detalles, lo que es bonito porque recupera el viejo arte de la me-
moria y es una regla nemotécnica importantísima, cuyas posibilidades 
de aplicación en lo educativo es indiscutible.

Hemos desarrollado este tipo de recursos con el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, entre ellos una herramienta llamada Sky, 
con la cual los profesores y los jóvenes colocan debajo de los detalles de 
una imagen —fotografía, sinopsis, diagrama, etcétera— la informa-
ción. Eso lo viene haciendo el ser humano desde hace siglos, es la regla 
nemotécnica más potente que ha conseguido el ser humano. En la cul-
tura oral, cuando no había soporte dónde retener la información, se 
comprobó que cuando la memoria comprende y asimila las cosas olvida 
las palabras, pero no lo hace porque las pierda, sino porque las pliega 
detrás de unas imágenes fuertes. 

Así que cuando las propias personas lo advierten desarrollan el arte 
de la memoria —algo que ahora no sabríamos hacer porque ya hemos 
perdido esa capacidad imaginativa—, que les permite guardar un po-
tentísimo discurso de muchas horas bajo, por ejemplo, un edificio, en 
una de cuyas salas ponían una parte de la información. También em-
pleaban las estatuas y guardaban la información debajo de detalles vi-
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suales, de manera que un orador sin los recursos como el papel o la pan-
talla podía hablar continuamente porque recorría esos caminos visuales 
y el receptor que no tenía, como ustedes ahora, notas para retener algo 
de lo que se dice también creaban estos mecanismos para retener lo que 
escuchaban del predicador, el maestro, el orador. 

El arte de la memoria se mantuvo durante muchísimos siglos; cam-
bió con Giordano Bruno y con Raymundo Lulio, y se hizo más abstrac-
ta pero siguió hasta Atanasio Kircher. El arribo de la imprenta empo-
brece el ejercicio de la memoria hasta prácticamente desaparecer, pero 
fíjense que cuando parece que eso se acabó vuelve aparecer con unas 
nuevas capacidades interesantísimas. 

El arte de la memoria para movernos en estas nuevas escrituras su-
giere muchísimas posibilidades, ¿por qué? Porque puedes escribir den-
tro de esa figurita de papel que hemos visto, y el lector lo que hace es 
desplegar, en consecuencia, ese tipo de escritura en el programa Sky 
que les mencioné, así como en otro que está en la red y que pueden ex-
perimentar. Hoy existen programas gratuitos que permiten realizar  
experimentos de este tipo. Hacia ese rumbo se irán conformando esa 
nueva escritura y esas novedosas formas, necesarias, de escritura.

En este punto es posible advertir hacia dónde se dirige la creación 
de nuevas formas de escritura, las cuales ahora tal vez nos parezcan 
completamente desquiciadas, dada nuestra cultura libresca, pero mi te-
sis y mi defensa es que estas formas de escritura satisfarán a esos nuevos 
lectores, y que será siempre una escritura discursiva, no un caleidosco-
pio ni un videoclip, y una escritura adaptada a estos nuevos instrumen-
tos. Esto significa que hoy estamos en un momento definitivo para este 
cambio, en este momento lo creo firmemente. Esta convicción la expre-
so mucho sobre todo entre profesores, que tenemos un cierto toque de 
acomplejamiento respecto a esta idea por dos factores. El primero, por-
que estamos frente a niños que llamamos nativos digitales, denomina-
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ción que me desagrada, así que la evito siempre que intervengo frente a 
profesores; segundo, porque llamar así a estos niños es erróneo y crea 
siempre un rebote de complejo, ya que sugiere la idea de que hay una 
fractura generacional que no puedo superar, es decir, el niño tiene habi-
lidades que yo no puedo alcanzar. 

Veamos, si estoy ahora delante de un niño alemán, no tiene sentido 
que nos admiremos de que un niño tan pequeño hable alemán, ¡ya que 
es alemán! ¿Eso significa que estoy completamente descartado de rela-
cionarme con ese niño y otros? A ese niño le ha resultado facilísimo 
aprender alemán, y a mí me costará muchísimo trabajo y no conseguiré 
pronunciarlo como él. Sin embargo, no aspiro a hablarlo como un nati-
vo, sino a ser germanista, que es otra cosa. A mí me maravilla, lo digo 
como español, cuando han llegado en los años anteriores a la Universi-
dad hispanistas de Gran Bretaña, Francia e Italia. Me admira como ha-
blan, en particular, muchos hispanistas ingleses, a quienes les gusta que 
sepan que son de Oxford. Por tanto, no se cuidan de emplear una pro-
nunciación correcta, pero me dejan con la boca abierta pues saben más 
de historia española que yo. Además, conocen perfectamente todas las 
cosas y tienen una capacidad de crear nuestra idiosincrasia que nosotros 
no podemos.

Eso es lo que tiene que plantearse un profesor, nunca podrá domi-
nar la técnica como un nativo y como esta tecnología divide al ser hu-
mano en dos partes: del codo para abajo y del codo para arriba; las des-
trezas de la primera parte nos dejan con la boca abierta, y en la segunda 
parte destacan las neuronas, las cuales es preciso conectar y desconec-
tar, y esa es la labor del profesor y de la educación. 

No podemos reducir la tecnología del codo para abajo; por tanto, de 
complejos nada. Tampoco, como veremos luego, nada de complejos 
acerca de que ya ha pasado el tren y no puedo alcanzarlo, en absoluto. 
Antes de llegar a ese punto, veamos una cuestión: llamaremos nativos 
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digitales a esos niños durante poco tiempo, ya que sobre su cabeza pen-
de una espada de Damocles, y es que cuanto más avanzada sea la socie-
dad más los amenazará una nueva enfermedad de esas sociedades avan-
zadas: el envejecimiento prematuro. Antes se envejecía considerando 
que el cuerpo se deterioraba mientras el entorno prácticamente perma-
necía fijo. Después, coincidieron los desajustes del ser humano y el del 
entorno, así que las personas creían que el mundo iba cada vez más rápi-
do, pero ellas iban más despacio, y suponían que el mundo era cada vez 
más confuso. Esa era su visión.

Respecto al envejecimiento, el aspecto interesante es que hoy el 
entorno cambia mucho más rápidamente que la evolución física y 
mental de las personas, en consecuencia, aparecen desajustes muy 
temprano, por lo que el envejecimiento prematuro es una amenaza. 
He mostrado poco interés acerca de los nativos digitales porque tal 
caracterización refleja poco de la realidad que estudiamos. Es algo 
mucho más complicado. 

Otro argumento que llevo años repitiendo —y he publicado diver-
sos textos para demostrarlo— es que la tecnología que necesitan las es-
cuelas aún no ha llegado. Por tanto, el tren no se ha podido perder por-
que no ha llegado al andén. Claro, para un banco, laboratorio o fábrica 
la tecnología digital ha dado respuestas mucho antes, ya que estaba ca-
pacitada para realizar tareas y funciones en la sala de una industria, ofi-
cina o banco, pero no en la escuela. Y la escuela necesitaba condiciones 
de desarrollo como las actuales.

Hoy parece improbable que un instrumento cuyos antecedentes son 
ENIAC y Colussus se haya miniaturizado tanto, y que si bien fue crea-
do para el cálculo, en la actualidad sirva para leer y sustituya al cuader-
no, lo que por el momento es imposible. Esto lo prueban los fracasos de 
quienes se empeñaron en que esa tecnología llegara al pupitre, objetivo, 
en mi opinión, inadecuado. Siempre aduje que si el profesor no pedía 
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sacar de la cartera el instrumento correspondiente su utilización no 
funcionaría. 

La tecnología tiene que ser invisible en el aula; en el momento en 
que sea visible algo falla. Ahora parece que ya empieza a mostrarse el 
camino evolutivo que generará la tecnología adecuada para emplearla 
en la escuela. Esto que les he señalado es el concepto, no la marca. El 
concepto ya puede apreciarse por ahí, puesto que ya no hay teclado, uni-
dad central ni pantalla inmóvil. Ahora, en los modernos dispositivos 
electrónicos no es necesario que presionen, sino que basta un simple 
roce. Hoy se dispone de toda una serie de mecanismos ergonómicos que 
harán más factible el uso de las herramientas tecnológicas en el aula, 
porque nunca será posible si está delante del profesor.

En resumen, profesores, nada de complejos. El tren no ha llegado, 
por tanto hay que permanecer en el andén y tener cuidado con los pesi-
mistas, que empeñados en creer que el tren ha llegado y lo han perdido, 
se dan la vuelta y abandonan la estación, por lo que seguro perderán el 
tren. 
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NECESIDADES DE LA SOCIEDAD  
DEL CONOCIMIENTO Y NUEVOS PARADIGMAS  

EN LA FORMACIÓN DE DOCENTES
Germán Escorcia*

Les propongo una navegación sobre el complejo tema de la sociedad del 
conocimiento considerando sus necesidades: competitividad, conectivi-
dad y habilidades, así como la innovación, elemento que vincula todo el 
ámbito de la sociedad que se estudia. Durante los dos últimos años he 
venido presentado en cada conferencia los mismos conceptos porque, 
en mi opinión, su fuerza debe comprenderla la sociedad de una manera 
cada vez más certera. Por esta razón, les planteo navegar, con sus men-
tes abiertas, tranquilas, despreocupadas, por temas, en algunos casos, 
relativamente nuevos en el sector educativo, pero que formarán parte 
del ejercicio profesional de la educación en los próximos años.

Uno de los principales profetas de la sociedad del conocimiento es el 
doctor Nicholas Negroponte, autor del libro Ser digital (1986). La mayo-
ría de sus tesis se anticiparon mucho a su tiempo. Una que para mí ex-
plica con claridad la sociedad del conocimiento la planteaba en forma 
muy sencilla: señores la humanidad pasa por un cambio de civilización. 
Este cambio significa que vamos saliendo de una sociedad basada en la 
producción agrícola para venderla en los mercados y nos dirigimos a 
una sociedad basada en la transformación de las ideas. Si lo ven con cal-
ma, probablemente sea el más profundo de los cambios que haya vivido 

 * Academia Internacional sobre Tecnología y Conocimiento.
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la civilización humana en toda la historia. Dejamos de depender econó-
micamente del suelo y empezamos, por decirlo de una manera extremis-
ta, a depender de nuestras ideas. Si revisamos la Revolución industrial 
—el cambio más importante que nos antecedió—, veremos con clari-
dad que consistió en extraer de la tierra, mediante la agricultura, pro-
ductos para transformarlos con máquinas. Éstas se ubicaron en fábricas, 
en las cuales se instituyeron horarios y se requirió de personas con habi-
lidades. 

La gran liberación es que hoy estamos entrando a una economía en 
donde el valor depende de lo que hay en la mente de las personas y lo 
que esas mentes son capaces de construir colectivamente. No perdamos 
esto de vista. Este gran cambio lo ilustro con la siguiente anécdota. 
Hace algunos años visité al vicepresidente de Bolivia para hablar de es-
tos temas. Al llegar a su despacho en La Paz, me dijo, palabras más, pa-
labras menos: “Al venir a mi oficina seguramente pasó por un pueblito 
llamado Lo Alto, y que está como a 4000 metros sobre el nivel del mar. 
Si usted hubiera nacido ahí, le garantizo que sería muy pobre porque esa 
tierra no produce sino manos callosas y rostros tostados”. Efectivamen-
te, la zona donde se ubica el poblado es una tierra muy árida, muy seca, 
y está a una altura tal que el viento y el sol queman. El vicepresidente 
agregó: “Pero si estos nuevos temas que anuncia acerca de la sociedad 
del conocimiento son ciertos, esa tierra que produce tan poco y sólo ge-
nera pobreza será capaz de producir mentes prodigiosas. Hoy, en medio 
de esa pobreza, la comunidad produce magníficos textiles, que conju-
gan vistosos colores y soberbios diseños. Si la sociedad del conocimien-
to es como usted dice, entonces hay una oportunidad para esta gente 
que nació condenada a ser pobre para que se libere utilizando sus men-
tes”. Ese es el poder que veo cuando se habla de la sociedad del conoci-
miento. Vamos a explorar rápidamente ese territorio y les propongo dos 
más.
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Asociado con la creación de la sociedad del conocimiento, se em-
pieza a hablar de economías digitales. En este rubro apareció un tema 
rudo, fuerte, importante: la competitividad, la cual se mide internacio-
nalmente a través del Índice Mundial de Competitividad. Hablemos un 
poco al respecto. Este índice lo elabora el Foro Económico de Davos, 
aquí en México se conoce bien el tema. En el tema de competitividad 
hay un requisito que forma parte de una cadena de necesidades: la co-
nectividad. Durante muchos años se habló de la competitividad pero  
no de conectividad. No fue sino hasta el año 2001 que se empezó a ha-
blar de la conectividad, entonces se comprendió que era necesario cerrar 
el círculo.

Es imposible tener sociedades del conocimiento con economías di-
gitales muy competitivas y conectadas sin que haya personas con habili-
dades para lograrlo. Por tanto, llegar al final del viaje requiere 
habilidades específicamente desarrolladas para llegar a esos niveles. 
Todo este proceso lo cruza transversalmente un factor adicional: la in-
novación. Ésta siempre ha estado presente en la historia de la humani-
dad, pero se ha convertido en la fuerza directriz de las economías del 
presente siglo; podemos ignorarla y seguir viviendo como si eso no 
hubiera pasado, o podemos tratar de entenderla, gobernarla y ponerla 
a nuestro servicio. Innovación entonces es una fuerza que merece ex-
plicarse. Éste es el viaje que les propongo; vamos a examinar breve-
mente cada uno de los elementos constitutivos de la sociedad del 
conocimiento.

En realidad sobre el conocimiento conocemos muy poco. Respecto 
al tema del conocimiento, tuve la oportunidad de dirigir por muchos 
años el Centro de Investigaciones sobre Educación de IBM, que empe-
zó en Costa Rica, con el presidente Oscar Arias, y después estuvo aquí 
en México. Dirigir ese centro me dio la oportunidad de conocer a gran-
des investigadores del mundo —varios de ellos ganadores del Premio 
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Nobel—; uno de ellos fue el profesor Benoît Mandelbrot, que desarro-
lló la teoría de los fractales y fue el principal creador de la geometría 
fractal. Antes de ésta estábamos acostumbrados a aprender en la escuela 
la geometría euclidiana, la de las formas perfectas. Ningún elemento  
de la realidad trabaja con la geometría euclidiana ni es fácilmente ex-
presable. Sólo hasta la llegada de las computadoras, Mandelbrot —que 
venía estudiando unos conceptos matemáticos como el conjunto de Ju-
lia— desarrolló toda una teoría basada en el concepto de la autorrepli-
cación. Basado en su teoría, Mandelbrot propuso la geometría fractal, 
nos aportó una nueva geometría. En lo personal, sigo sin explicarme 
por qué en las escuelas no aprendemos geometría fractal, que ya debería 
estar hace muchos años en nuestro currículo, ya que nos permite una 
mejor comprensión de la realidad y de las formas más complejas, que 
nos cuesta mucho trabajo descifrar mediante la geometría euclidiana. 
No propongo que excluyamos la geometría euclidiana, sino que tam-
bién deberíamos aprender geometría fractal.

La conexión de esto se vio años después, cuando en una competen-
cia mundial se creó la estrategia para la búsqueda del fenómeno de la 
superconductividad. En la escuela aprendimos que el cobre es un mate-
rial conductor y que la cerámica es un material aislante. Pero ahora hay 
óxidos cerámicos que transmiten la corriente eléctrica, casi sin pérdidas, 
a bajas temperaturas. El Premio Nobel de 1987 se concedió a los descu-
bridores de la superconductividad, fenómeno que confirmaron diversos 
laboratorios en el mundo, que estaban encontrando la presencia del fe-
nómeno de la superconductividad en temperaturas cada vez más altas. 
Este fenómeno está presente en las computadoras, los teléfonos celula-
res, los trenes bala, los trenes magnéticos que flotan sobre los rieles, et-
cétera. 

Durante esa reñida investigación científica surgió otro descubri-
miento: el microscopio de efecto túnel. El Premio Nobel se concedió a 
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sus creadores —y lo dice el acta de la Real Academia Sueca de las Cien-
cias— porque es la primera vez que el ser humano pudo ver un átomo. 
Recuerden que el átomo aún es una teoría. El microscopio cuenta con 
una batería de cañones que dispara electrones sobre un material y cuan-
do pasan por el átomo dibujan el contorno, el cual se ve en el monitor de 
una computadora. Este hecho permitió ver las distancias atómicas y la 
composición de muchos materiales, entre otros logros. Estos avances, 
esas construcciones de conocimiento, condujeron a que el año pasado 
dos científicos rusos, Andre Geim y Konstantin Novoselov, diseñaran 
este material llamado grafeno, y a que recibieran el Premio Nobel por 
ello. El grafeno es pariente del grafito del lápiz, su estructura es casi bi-
dimensional —ojo, casi bidimensional—, abunda en la naturaleza, por-
que es carbono, presenta condiciones de superconductividad y es de 
muy bajo peso y flexible.

¿Para qué creen que usará el grafeno? Bueno, sólo haremos un breve 
recorrido por uno de los resultados de esta construcción de conocimien-
to, ya que éste no es el objetivo de esta conferencia. Demos un vistazo a 
las nuevas generaciones de teléfonos celulares, ésos que portarán los ni-
ños en las escuelas en pocos meses. Habrá celulares que contarán con 
geolocalización y una característica novedosa: realidad aumentada. El 
informe de América Latina sobre el impacto de las nuevas tecnologías 
en los sistemas educativos en los próximos años la señala como una de 
las tendencias tecnológicas que tendrá mayor efecto sobre la vida educa-
tiva de la región en los próximos años. Los dispositivos que cuenten con 
esta característica proyectarán una imagen tridimensional, en cuyo de-
rredor se desplegará una serie de letreros, la realidad aumentada, que al 
activarlos mostrarán la información histórica, política, religiosa, técni-
ca, de ingeniería, etcétera, sobre cualquier imagen en el cual esté sobre-
puesta esta información. Esto será posible porque el celular estará 
conectado con diversas bases de datos. Los enlaces disponibles pueden 
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entenderse como capas de información que se van acumulando en lo 
que llamamos ciberespacio. Pero el ciberespacio en realidad es un con-
junto de computadoras. 

Imaginen a sus estudiantes frente a la Torre Eiffel y que cuando ac-
tivan su celular empiece a aparecerles toda clase de información: cuán-
tas tuercas tiene la torre, cuál es su peso, qué tipo de hierro utilizaron, 
etcétera. Además de fotografías de la época, las decisiones políticas, las 
críticas culturales debido a que la torre nunca fue bien aceptada, ya que 
siempre la consideraron un gran adefesio que afeaba la ciudad. 

La industria de los teléfonos celulares ofrecerá un sinfín de noveda-
des: celdas solares —sin el problema de que se acabó la batería del celu-
lar—, audífonos inalámbricos, dispositivos extraplanos, aparatos 
desplegables, flexibilidad física, mimetización con la superficie que en-
tre en contacto, entre otras muchas características.

¿Qué fue los que nos pasó? Hacia 1979 escribí para la Unesco una 
casi profecía relacionada con la asimetría entre ingresos y conocimiento. 
Obviamente hablaba de la explosión en la producción mundial de infor-
mación, que en los últimos 100 años ha sido más alta que la suma de la 
generación de información de todos los siglos anteriores en la historia 
de la humanidad. Ante este hecho, es posible afirmar que se ha genera-
do a unos niveles tales que una de las metas propuestas provocó una se-
vera crisis en los modelos escolares, pues éstos se fundamentaron en la 
estrategia de que el contacto entre el docente y el estudiante se basara en 
que el primero le transmitiera información al segundo. Siguen así, la-
mentablemente, muchos sistemas escolares, sobre todo en la educación 
primaria en América Latina. Aunque hay avances, todavía seguimos 
trabajando con enormes dificultades al respecto. 

¿Por qué la descomunal cantidad de información generó una crisis? 
Porque a la velocidad que crece en forma acumulativa el conocimiento 
en el mundo, uno no puede en clase sino suministrar informaciones dis-
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conexas obsoletas e incompletas. Esto es lo máximo que puede lograr el 
docente en el aula si esa es su estrategia educativa, por esta razón es una 
crisis. No obstante, nos conviene porque permite emplear recursos y he-
rramientas que ya muchos de los presentadores anteriores han mencio-
nado. Hace treinta años no había medios que no fueran o los masivos 
—como la televisión y la prensa, que alcanzan millones de personas con 
un retardo en el mensaje menor a 24 horas— o medios más lentos y de 
menor distribución —como el libro, con cuatro años de retardo sobre  
el mensaje y un alcance máximo de unos tres o cuatro mil lectores—. 

En este panorama había una zona despoblada, anticipábamos que 
algo la ocuparía, pero no sabíamos qué era. Hoy ese algo ya tiene nom-
bre: internet, celular, correo electrónico, redes sociales. Estos elementos 
empezaron a llenar la zona despoblada mediante alcances y velocidades 
distintas entre número de personas y mensaje. Aquí hay un punto clave: 
en 1999 el Banco Mundial publicó el estudio El conocimiento al servicio del 
desarrollo que forma parte del Informe sobre el Desarrollo Mundial. Cada año, 
el Banco elabora un informe sobre un aspecto del desarrollo mundial: 
enfermedades, agricultura, comercio, y ese año le tocó al conocimiento. 
¿Cuál es la utilidad de este informe? Que demostró algo que sabemos 
hace mucho tiempo: la existencia, comprobada estadísticamente, de 
una asimetría entre el nivel de ingreso y el acceso al conocimiento en las 
comunidades en todo el planeta. Dicho de otra forma, es claro que a 
menor acceso al conocimiento corresponde un menor ingreso en las co-
munidades. Esto era obvio, sólo que se convirtió en la estrategia política 
más inteligente para el combate a la pobreza en los países en desarrollo, 
porque ahora sabemos que todo lo previamente hecho para combatir  
la pobreza es inútil, que la acción necesaria era, lo sabemos desde hace 
tiempo, desarrollar en las mentes de las personas y en los instrumentos 
del entorno una capacidad cada vez mayor de acceso al conocimiento, lo 
que permitirá que las comunidades se salgan por sí mismas de sus esta-
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dos de pobreza y exclusión. Ésta es la única manera inteligente de com-
batir el rezago social y la pobreza.

Un dato que me llegó ayer señala que se empezó a medir por prime-
ra vez el total de la capacidad de almacenamiento de información que 
hay en el mundo, el resultado: 295 exabytes (1 exabyte = 1018), que equi-
vale a 315 veces el número de granos de arena que se estima que tiene el 
planeta, pero es sólo 1% de la información que almacenan las moléculas 
de ADN del cuerpo humano. 

Conocimiento, una definición rápida es que se establece nuevo co-
nocimiento cuando un individuo logra formular una relación de carác-
ter significativo entre un concepto nuevo y los conceptos prevalecientes 
en su mente. Esta propuesta de alguna forma ayuda a definir inteligen-
cia, aprendizaje y muchos otros procesos y capacidades. Una manera 
nueva de entrever qué pasa en la mente de los estudiantes en la escuela 
es dilucidar si está apareciendo esa noción de conocimiento; es decir, 
cómo logra un estudiante establecer una relación de carácter significati-
vo entre dos diferentes conceptos o eventos. Existe un software de Sigma 
Tools que sirve para representar gráficamente este proceso. Esta herra-
mienta nos ayuda a interiorizar cada vez más sobre qué pasa en la mente 
de los estudiantes o de grupos de éstos. A su vez, ellos pueden ilustrar 
cada concepto o su relación con otros elementos. Es decir, pueden reali-
zar presentaciones hipermediales. 

La lámina que aprecian es la presentación de la niña Alejandra Pin-
zón, alumna de la Escuela República de Alemania, en Panamá. Hace 
tres años preparó este trabajo para hablar de las plantas, e incluyó docu-
mentos, fórmulas, imágenes, videos, canciones, etcétera. Alejandra 
ilustró como mejor le pareció cada concepto. Esto suena relativamente 
interesante, ¿cuál es el punto? Que los estudiantes se adentran en un 
proceso de construcción creativa que pocas veces se da en el ambiente 
escolar tradicional.
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Al considerar que el tema de la innovación cruza transversalmente 
todos estos aspectos, en la conferencia se proyectó el video Taller Innova-
ción Organizacional, originalmente creado para empresarios y gerentes de 
corporaciones tecnológicas (http://www.youtube.com/watch?v=7GLb-
n8S_3k). El video afirma que en cualquier lugar el fracaso nos acecha  
y la incertidumbre nos abate hasta el punto de caer. Enseguida recurre  
al popular refrán de que “Camarón que se duerme se lo lleva la corrien-
te”; por tanto, nos insta a mantener la mente en la innovación, la cual, 
asegura, está en todas partes. Así, nos anima a apelar al liderazgo, la 
competitividad, el trabajo en equipo, la creatividad, el desarrollo perso-
nal, la confianza, la automotivación, la diversidad, el empoderamiento, 
y a romper paradigmas. 

Como podrán advertir, muestra la idea que se tiene cuando se habla 
de los líderes innovadores que uno quisiera tener en la gerencia de  
las empresas y en todas partes, en el gobierno y por supuesto en las es-
cuelas y entre los niños. El video exalta habilidades humanas porque la 
innovación cruza transversalmente todos los factores que se están exa-
minando. Por tanto, lo que más vamos a necesitar en las escuelas son 
maestros innovadores, y algunos de los atributos que esbozaron en el vi-
deo son aplicables en el grado que ustedes decidan. Será interesante em-
pezar a pensar en una generación de maestros innovadores que en vez 
de conformarse con lo que ha acontecido durante tantos años en la vida 
escolar empiecen a buscar maneras nuevas de trabajar.

La innovación convierte el conocimiento y las ideas en mejores for-
mas de hacer las cosas; busca el bien público y es una entidad pública. 
Parte por supuesto de la creatividad, la tecnología y el cambio. ¿Cuáles 
innovaciones requiere el sistema educativo? Algunas que me parecen 
importantes son movernos de la repetición de datos hacia la construc-
ción de conocimiento. En este terreno tenemos que movernos muy ace-
leradamente. En América Latina costará un enorme esfuerzo moverse: 
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pasar de ser consumidores de información hacia productores de conte-
nido. Ésta es otra de las grandes revoluciones que generó internet. 
Como recordarán, todos aprendimos que la forma como se propagaba el 
conocimiento era que unos pocos lo creaban y con mucha dificultad no-
sotros lo conseguíamos. 

En Colombia dirigí el servicio de reprografía que funcionaba con 
un sistema de la British Library Lending Division, cuyos servicios se 
pagaban con cupones de la Unesco. A esta instancia recurría un investi-
gador que necesitase una fotocopia de algún artículo científico que ne-
cesitara para su estudio. Hoy esto parece arcaico, pero no hace mucho 
de eso porque a mí me toco dirigir ese servicio.

Hoy con internet lo que ha pasado es que la fórmula de productores 
de contenidos se cambió de unos pocos a casi todos; cualquier usuario de 
la red puede convertirse, en algún momento, en un productor de conoci-
miento; bueno o malo, ese es otro punto. Pero que no tuviéramos las po-
sibilidades de ser productores a que ahora todos potencialmente lo 
seamos es un cambio sideral, eso es preciso entenderlo en la vida esco-
lar. Otras innovaciones indispensables son: que el aprendiz sea respon-
sable de su aprendizaje y éste sea significativo y no lineal.

Exploremos rápido el mundo de la competitividad. En mis presen-
taciones casi siempre empleo esta lámina porque me gusta mucho que 
en el ambiente educativo la gente empiece a entender bien el tema de la 
competitividad. Uno puede o no estar de acuerdo política o personal-
mente, pero no escapamos de la medición. No tengo que decírselo a 
México, que ha experimentado en los últimos años unas caídas severas 
en la calificación que obtiene en el Índice Mundial de Competitividad. 
Respecto a esta medición uno puede declararse en total desacuerdo por 
cómo se realiza u otras razones, si no fuera porque esa medición tiene 
un impacto directo sobre la atracción de inversión extranjera directa al 
país. Ese es el punto, ya que en la medida en que los índices de competi-
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tividad sean bajos los capitales, tanto nacionales como externos, no se-
rán invertidos en ese territorio debido a su baja competitividad, ¿cómo 
se mide ésta?

En la medición de la competitividad hoy intervienen tres factores. 
Antes se incluía el índice de legitimidad. Éste en particular evalúa la 
percepción, ya que se sale a la calle a preguntarles a las personas si cree 
en algunos factores. Por ejemplo, “¿Usted cree en la Corte Suprema? 
¿Usted cree en el Congreso? ¿Usted cree en la Procuraduría?”, y así so-
bre las diversas instituciones. Es lógico que mientras más castigue la so-
ciedad a sus instituciones acerca de legitimidad y credibilidad, mayor 
castigo sufrirán las inversiones, ya que es razonable  pensar que si en un 
territorio la legitimidad es muy baja, cualquiera que invierta necesita 
hacer una provisión sobre la inversión, ante la posibilidad de que se pre-
senten problemas, los cuales en vez de resolverse fácilmente vayan a un 
juicio, incumplimiento de una administración, pleitos entre pares que 
no se pueden resolver, etcétera. Todos estos factores inhiben las inver-
siones.

El otro índice es el de estabilidad, que es la capacidad de una econo-
mía para atraer inversiones. Aquí el nombre del juego es volar suavemen-
te de un destino al otro. En realidad, los inversionistas quieren predecir 
lo más fidedignamente posible cuál será el retorno de su inversión en 
cinco u ocho años. ¿Qué significa eso? Que uno pueda predecir con cier-
to grado de certeza cómo se comportará ese país o territorio en un deter-
minado tiempo. Por tanto, la estabilidad se volvió un factor clave. 

A partir del año 2001 apareció el índice de conectividad. Era fácil, 
los analistas de las economías a nivel mundial empezaron a decir: “Cla-
ro, estamos midiendo las autopistas, las bodegas, los camiones, las ma-
terias primas, que son los elementos competitivos de la economía 
anterior, pero no estamos midiendo los elementos competitivos de la 
nueva economía”. Si la nueva economía se basa en bytes, ¿cuál es la capa-
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cidad de un Estado-nación para manejarla? En ese momento empeza-
ron a medir tres factores con un índice denominado índice de 
conectividad o Networked Readiness Index (NRI). Ambas denominacio-
nes pueden encontrarlas en internet. Hay mucha literatura al respecto. 
En el sitio web del Foro Económico Mundial están todas las medicio-
nes de estos índices correspondientes a numerosos años. ¿Qué mide el 
índice de conectividad? En síntesis, tres factores: infraestructura, des-
empeño y habilidades: ¿Cuál es la infraestructura de conectividad de un 
país? ¿Cómo es la capacidad para manejar información que un país tie-
ne? ¿Cómo se desempeña esa estructura? Planteada en otros términos, 
la tercera pregunta sería: ¿Cómo están conectados los sitios del país en-
tre sí? Es decir, ¿es posible mandar un mensaje de aquí hasta allá? Lue-
go preguntan acerca del desempeño. Por ejemplo, en Panamá —donde 
trabajé los últimos seis años— nunca se caen las llamadas a celulares. 
Cuando comentaba que a nosotros a cada rato se nos caen tales llama-
das, me decían: “Ustedes están acostumbrados a un servicio fuera de la  
norma, porque las norma aquí es que las llamadas en celulares no se 
caen.” Así que en Panamá el servicio de telefonía celular tiene 99.99% 
de confiabilidad (reliability lo llaman los especialistas). 

En cuanto al desempeño —y aquí viene la razón de todo este 
tema—, empezaron a medir las habilidades. La información sobre  
este rubro la solicitan en estos términos: “Demuéstreme que adoptó las 
medidas necesarias para garantizar que todo egresado de un sistema de 
educación es capaz de operar con alto desempeño una infraestructura 
global de alta conectividad”. Antes se medía el número de estudiantes 
por computadora o la cantidad de escuelas conectadas a internet, y to-
dos los países hacían trampa. Pero ahora las mediciones son muy claras: 
“Usted afirma que está desarrollando esas habilidades. Entonces mués-
treme el currículo con que lo hizo; muéstreme las herramientas y labo-
ratorios; dígame cómo formó a sus instructores; indíqueme cuáles son 
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los resultados de las personas que está formando para desarrollar esas 
nuevas habilidades.” 

El nombre del juego ahora es diferente. El índice de conectividad se 
midió por primera vez en el año 2001, eso provocó que la mayoría de los 
países de América Latina perdiera posiciones en el Índice Mundial de 
Competitividad; ahora algunas se han recuperado, pero gran parte del 
desastre obedeció a que por primera vez se midieron las habilidades de 
las personas, rubro imposible de encubrir. Varios organismos interna-
cionales han realizado estudios que muestran la relación competitivi-
dad-prosperidad con base en el ingreso per cápita y el crecimiento del 
Producto Interno Bruto y su distribución. Como parecía obvio, detec-
taron que hay una muy alta relación entre la conectividad que existe en 
un territorio y su desempeño económico. En consecuencia, los territo-
rios más y mejor conectados tienen una mejor distribución y un mejor 
nivel de ingresos que los no conectados.

Sólo me referiré a PISA para comentar que así como había un Índi-
ce Mundial de Competitividad que no contemplaba la conectividad  
—ahora ya lo hace—, PISA viene a asegurarse de las buenas medidas 
en materia de habilidades de las personas. Así que no estamos muy lejos 
de que el Índice Mundial de Competitividad involucre los resultados de 
las pruebas PISA para calificar la competitividad de un territorio. 

Aprovecho para anunciarles otra medida que se aplicará en el índice 
Mundial de Competitividad, que será muy importante para América 
Latina. En el reciente Foro de Davos —de hace dos o tres semanas— se 
dijo que organismos del Foro están midiendo, desde hace tres años, el 
índice de oportunidad de género, ya que consideran que no se le puede 
dar una alta calificación de competitividad a un territorio donde las mu-
jeres no tienen oportunidades, y no salieron simplemente a hacer una 
declaración. ¿Saben qué están haciendo? Están midiendo, para una po-
sición en particular, si contrataron a una mujer, si le pagaron lo mismo 
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que le pagarían a un hombre. Si se tratase de un proceso judicial, ¿cuá-
les son las oportunidades de las mujeres diferenciándolas con las de los 
hombres?, etcétera. Están midiendo los detalles de las economías. Esto 
se los menciono porque simplemente es la medición que viene. Pero la 
incorporación de los resultados de PISA es casi seguro que pronto afec-
tará directamente la calificación de los países en el Índice Mundial de 
Competitividad. De nuevo, uno puede manifestar su desacuerdo, que 
no le gusta cómo midieron, que los resultados de México en PISA no 
son los que deberían, lo que uno pueda alegar en su defensa está bien. 
Pero, el tema es que el efecto final del Índice castiga las inversiones. 
Aquí en México, tuve la oportunidad de asesorar a la Secretaría de 
Economía en proyectos de inversión extranjera, y por supuesto que los 
inversionistas consultan los índices para decidir en qué territorio inver-
tirán. Al hablar con ellos me lo dicen. 

En cuanto a la conectividad, hay un par de temas que me gustaría 
mencionar. La conectividad define la banda ancha como un bien públi-
co. Este aspecto novedoso es importante porque le define a la sociedad 
un nuevo tipo de servicio, al cual además lo convertimos en un derecho 
humano universal. Todos los seres humanos deberían tener derecho al 
acceso a la Conectividad si esa es la solución a los problemas de la po-
breza. Además, si es la nueva forma de producir pues no puede excluirse 
a nadie, de manera que es preciso crear las condiciones para que eso 
acontezca.

Como ya se comentó, los países que cuentan un alto índice de co-
nectividad muestran una mejor distribución del Producto Interno Bru-
to Per Cápita. En el coloquio de la tarde abordaré los casos de Finlandia 
y Estonia, países que tienen una mejor distribución porque tienen ma-
yor conectividad, para examinar un poquito más a detalle la estrategia 
educativa y tecnológica que siguieron estos países. Como era de esperar, 
los países menos conectados muestran una deficiente distribución del 
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Ingreso Per Cápita. Como ya dije, existe una conexión fuerte entre el 
tema de las habilidades y el de la conectividad, que se enlazan con la in-
novación y la competitividad, en resumen, es una cadena. Hace años me 
preguntaron en una conferencia, ¿qué quisiera que tuvieran los gerentes 
del siglo xxi? Hace ya unos años, empecé a escribir y elaboré la Estrate-
gia C5: C1, Creatividad; C2, Construcción de conocimiento; C3, 
Cambio continuo; C4, Comunicación; C5, Colaboración. Mi respuesta 
fue: “Quiero que tengan creatividad”. Después amplié mi deseo a los 
gobernantes, académicos, maestros y, en particular, los niños de las es-
cuelas. Considero la creatividad el factor número uno con más alta de-
manda en siglo xxi. Que les quede bien claro, la capacidad de repetir 
información es obsoleta; por tanto, necesitamos generar, innovar y de-
sarrollar la creatividad, la más rigurosa de las disciplinas. 

En cuanto a la construcción colaborativa del conocimiento, es un 
componente en el que empezamos a trabajar.

El cambio continuo tiene tres características: rápido o turbulento, 
incertidumbre permanente, y elevada complejidad. El manejo de la in-
certidumbre y la complejidad es un tema serio que tendremos que en-
frentar en las aulas durante los próximos años. Hoy vivimos en un 
escenario planetario condicionado por estos factores. Casi todos los 
textos escolares, incluidos los universitarios, parten de la certeza, no de 
la incertidumbre, y la mayoría de nosotros no desarrolla habilidades 
para navegar en ésta. En la antigüedad, la mayoría de los textos fue 
ejemplificada, por lo que hoy nosotros nos vemos obligados a enfrentar 
problemas de elevada complejidad con instrumentos intelectuales de 
muy baja complejidad.

Respecto de los elementos 4 y 5 de mi estrategia, Comunicación y 
Colaboración, quiero hacer énfasis enseguida porque parece que lo que 
viene durante los próximos años será desarrollar en las escuelas dos 
grandes capacidades: conocimiento y alto conocimiento. Los indivi-
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duos no pueden seguir trabajando sin el conocimiento y la colaboración. 
La capacidad de presentar este conocimiento en redes que construyen 
nuevos conocimientos en forma colectiva es indispensable.

Les comparto mis predicciones para el 2020. Los sistemas educa-
tivos, incluyendo los de educación básica a nivel planetario, enfrentan 
un problema de extraterritorialidad de las ofertas que compiten por 
aspirantes de toda la geografía con base en tres factores: la originali-
dad de los contenidos y los programas; y la facilidad de acceso y flexi-
bilidad de los planes. La obtención de nuevos tipos de aprendizaje en 
la parte colaborativa me parece que es la nueva ruta. Es necesario ge-
nerar producción colaborativa que exceda el ámbito de proximidad y 
contribuya a la creación de conocimiento. Claro, tendremos redes que 
no dependerán de que seamos vecinos físicamente. Entonces estaremos 
abriendo nuevos tipos de redes que funcionen con estrategias distintas 
para participar en la sociedad, aquí es donde está el tema de Piscitelli. 

Pensamiento no lineal vs. currículo. Este tema de la estrategia no li-
neal para el aprendizaje se vuelve un tema importante, y lo facilitó la 
tecnología. Aquí vemos una linda foto de cuatro generaciones de educa-
doras. La jovencita está en la Normal y forma parte de cuatro genera-
ciones de maestras. ¿Hacia dónde apunta?, a lanzar la mirada lo más 
lejos posible.

Ahora les contaré una anécdota. A un seminario como éste, hace un 
año trajimos al doctor Seymour Papert. Tengo el honor de haber traba-
jado con Papert durante 25 años. En el seminario que les comento, pre-
senté al doctor Papert y el señor no habló. Permaneció en silencio hasta 
que éste pareció insoportable; de pronto, el doctor se movió intempesti-
vamente y le preguntó al auditorio: “¿Alguien me puede explicar la dife-
rencia entre un niño y un perro?”. Silencio otra vez. “¿Quién va a 
contestar eso?” Se contestó a sí mismo: “Fácil, si le gusta mi dedo el pe-
rrito lo lame, y si no le gusta, lo muerde”. Cuando el niño viene, mira  
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en qué dirección apunta; en la tecnología como la educación, hay muchos 
que lamen y muchos muerden.

Para concluir les presentaré un diálogo entre Seymour Papert y 
Paulo Freire. Aprendí de Paulo Freire siendo polluelo de ingeniería,  
y como era una lectura clandestina —eso es lo que nos atrajo, era un li-
bro prohibido— los militares castigaban a quienes lo leyeran. Entre 
Paulo Freire y Papert hubo una entrevista de cuatro horas fantásticas 
que pueden consultar en el sitio web de Papert. De este intercambio les 
traje un regalito, en particular para quienes son maestros, educadores, 
frente a grupo.

“La práctica educativa es algo muy serio. Tratamos con gente, con 
niños, adolescentes o adultos. Participamos en su formación. Los ayu-
damos o los perjudicamos en esta búsqueda. Estamos intrínsecamente 
conectados con ellos en su proceso de conocimiento. Podemos contri-
buir a su fracaso con nuestra incompetencia, mala preparación o irres-
ponsabilidad. Pero también podemos contribuir con nuestra 
responsabilidad, preparación científica y gusto por la enseñanza, con 
nuestra seriedad y nuestro testimonio de lucha por las injusticias, a que 
los educandos se vayan transformando en presencias notables en el 
mundo. Debemos asumir con honradez nuestra tarea docente, para lo 
cual nuestra formación tiene que ser considerada rigurosamente”.

1998, Paulo Freire.
Ahí está su regalito. Muchas gracias y nos vemos en el coloquio. 
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Y LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  

Y COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA
Judith Kalman*1

La llegada de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
crea retos nuevos y apremiantes para la educación. Como primera me-
dida, la Secretaría de Educación Pública en México ha hecho un es-
fuerzo importante para distribuir equipos, mejorar infraestructura 
eléctrica instalada y asegurar la conectividad a internet. Sin embargo, 
estas acciones encaminadas a asegurar el equipamiento de las escuelas  y 
el buen funcionamiento de las máquinas, han sido insuficientes para lo-
grar la inserción de nuevas prácticas comunicativas y académicas en la 
educación básica y dejan varias necesidades educativas sin satisfacer.   

En términos del trabajo escolar, estas prácticas implican ampliar la 
visión de lo que constituye un trabajo académico; el uso de las TIC invita 
a considerar la producción e interpretación de géneros escritos y presenta-
ciones orales diferentes a lo tradicionalmente aceptado. Asimismo, en re-
lación con la enseñanza, se requiere un profesor capaz de vincular el 
aprendizaje en la escuela con los medios de expresión emergentes en es-
feras sociales extraescolares y de generar oportunidades de aprendizaje 
en las cuales el alumno aprende a crear de manera intencional distintas 
representaciones del conocimiento. Los alumnos hoy en día viven en un 

 * Laboratorio de Educación, Tecnología y Sociedad. DIE-CINVESTAV.
 1 Agradezco las críticas y sugerencias de Oscar Hernández, Enna Carvajal e Irán Guerrero, quienes generosa-

mente comentaron una versión previa de este texto.
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mundo donde la línea entre el diseño y la escritura se vuelve cada vez 
más borrosa y por ello, para aprender a participar plenamente en él, de-
ben comprender los diferentes modos de representación y apropiarse de 
sus procesos de producción y de uso. En esto, la computadora y la co-
nectividad potencialmente pueden jugar un papel central en la medida  
que son herramientas poderosas que permiten relacionar y articular lo 
visual, lo musical,  lo kinésico y lo lingüístico en objetos multimedia 
(NLG, 1996). 

La finalidad de la educación es formar a los jóvenes para participar 
dentro de la institución educativa pero también fuera de ella; en este sen-
tido el reto que enfrenta nuestro sistema educativo es volver la escuela  
relevante y actualizada. Esto implica importantes transformaciones en 
prácticas educativas profundamente arraigadas, transformaciones que 
darían lugar a la construcción de prácticas académicas más horizonta-
les, programas de estudio más flexibles, proyectos académicos que inte-
gren conocimientos (en lugar de fragmentarlos) y situaciones de 
aprendizaje menos controladas y más abiertas.  

Éstos son planteamientos ineludibles para la escuela que obligan a 
preguntarnos acerca de qué es lo que un profesor necesita saber sobre el 
uso de las TIC, la enseñanza y su disciplina para articular propuestas 
didácticas “de gran alcance” (DOF, 2006: 33) con el fin de preparar a 
los jóvenes a participar en un mundo cambiante, desigual, y con proble-
mas profundos cuya atención es urgente. 

A pesar de que hay usos de las TIC que pueden, potencialmente, 
transformar prácticas comunicativas cotidianas y formas de distribu-
ción del conocimiento, esto lo vemos poco reflejado en las aulas en la 
actualidad. Los programas oficiales en años recientes como Enciclomedia 
y Habilidades Digitales para Todos hacen uso de las pantallas y la red, pero 
se erigen sobre conceptualizaciones tradicionales de la didáctica y ver-
siones transmisivas del aprendizaje. La gran mayoría de los insumos di-
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dácticos que ofrecen son para clases “enteractivas” (Guerrero y Kalman, 
2010) donde el usuario solamente da “enter” para intervenir y las opor-
tunidades para participar, comunicarse, representar significados y or-
ganizar el conocimiento son sumamente reducidas, o bien inexistentes. 

Dichas propuestas aprovechan poco las grandes propiedades posi-
bilitadoras (Guerrero, 2011) de las tecnologías digitales como una  po-
derosa herramienta multimodal. En lugar de ofrecer oportunidades para 
la producción de significados —mediante la integración de múltiples re-
cursos que facilitan la expresión y representación de conocimientos, ideas, 
propuestas, identidades y significados—, automatizan ejercicios mecáni-
cos. En la escuela se puede aprovechar el entorno digital, la conectivi-
dad y la multimodalidad para promover aprendizajes y representaciones 
del conocimiento a través de la colaboración en tiempo real y en tiem-
pos asincrónicos, así como para potencializar el almacenamiento, clasi-
ficación, análisis e interpretación de información y datos. A la fecha 
poco se explota, en el contexto escolar, el medio dinámico que una 
computadora y la conectividad integran, y por lo mismo se extraña la 
inclusión de su uso para la expresión de ideas, la representación de co-
nocimientos, el diseño de objetos culturales y la creación de experien-
cias estéticas. En su lugar tendemos a encontrar un uso de la pantalla 
que se acerca a la hoja de papel y la reproducción de prácticas escolares 
tendientes a perpetuar relaciones jerárquicas con el conocimiento, sobre 
simplificaciones de fenómenos y eventos complejos y prácticas erigidas 
en la repetición y reproducción de las ideas y palabras de otros. 

Las prácticas académicas que buscan fomentar la expresión de ideas 
propias, la construcción de representaciones alternas del conocimiento  
y la integración de recursos culturales múltiples con frecuencia violentan 
las formas establecidas de leer y escribir en la escuela, formas dominadas 
por una visión grafocéntrica de la representación del conocimiento 
(Lanksheare & Knobel, 2011; Kress, 2003; Warschauer, 2002), por lo 
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mismo, todavía no las encontramos en la imaginación pedagógica (Kal-
man, 1998) de los profesores, directores y supervisores. Por ello, la bre-
cha digital no termina con una distribución desigual de los equipos e 
infraestructura, la solución de ésta es relativamente fácil; la brecha digi-
tal por cerrar es la distribución desigual  de las prácticas de comunica-
ción e información, la cual es mucho más difícil de superar (Warschauer, 
2002).

Algunas ideas centrales
En este trabajo entendemos a las TIC como una herramienta de la mente 
(mind tool): se utilizan para la expresión, articulación y representación 
del conocimiento (Jonassen, 1999). En nuestra propuesta se busca que 
el estudiante sea el usuario directo de la tecnología y que la conectividad 
se utilice tanto para la búsqueda, selección, análisis y transformación  de 
información proveniente de diversas fuentes como para la comunica-
ción y la socialización de expresiones propias. Proponemos poner énfa-
sis en la “C” del acrónimo “TIC”: el uso de la conectividad y el entorno 
digital permite formas de colaboración y comunicación potentes que 
pueden promover aprendizajes y conocimientos compartidos. Pretende-
mos favorecer nuevas formas de apropiación del conocimiento mediante 
el intercambio en distintos formatos comunicativos (redes sociales, e mail, 
chats; por ejemplo) y la manipulación, análisis e interpretación de repre-
sentaciones dinámicas; asimismo, buscamos la rearticulación de las ideas 
y los conocimientos en configuraciones multimodales donde los alumnos 
diseñen formas de representar sus concepciones y reflexionen sobre lo que 
aprenden.

Partimos de una visión del lenguaje que enfatiza la interrelación en-
tre la lengua oral y la lengua escrita: la escritura vive en un mundo de 
habla (Kalman, 2004). Desde este punto de vista, el aprendizaje de los 
discursos académicos se relaciona con la participación en eventos co-
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municativos donde el alumno tiene la oportunidad de leer, escribir, ha-
blar y escuchar acerca de los contenidos disciplinarios en los cuales la 
verbalización y representación simbólica del conocimiento y el inter-
cambio de ideas con otros tiene un papel central. Sin embargo, la idea 
del usuario competente del lenguaje ha sido rebasada por  la noción del di-
seño (Kress, 2003). El uso competente se basa en un conjunto estable de re-
cursos expresivos y un usuario que se satisface con su uso correcto y 
convencional.  El usuario diseñador, en cambio, se inserta en un mundo 
sumamente inestable, tanto por los rápidos cambios en los medios de 
representación como por la transformación continua y vertiginosa del 
contexto social, histórico, cultural y económico. El diseño es un concep-
to para un mundo inestable como el que ahora tenemos, es un concepto 
semiótico que señala la necesidad de re-integrar y re-articular conti-
nuamente el conocimiento y la acción en el momento de perfilar y con-
feccionar una representación; es decir, diseñar demanda un usuario con 
la habilidad de evaluar qué es lo que se busca representar y comunicar, 
con qué propósito, en qué condiciones específicas, las cuales pueden pa-
recer estables el día de hoy, pero no necesariamente mañana. En este 
sentido, más que buscar un uso correcto y convencional del lenguaje, se 
trata de desarrollar la posibilidad de tomar decisiones expresivas situa-
das e intencionadas para responder a un contexto social específico y la 
habilidad de contemplar los posibles impactos y consecuencias que una 
propuesta puede tener en sus destinatarios. Gunther Kress (2003: 49) 
explica esta perspectiva con una serie de preguntas importantes:

El diseño no pregunta qué se hizo antes, cómo se hizo, para 
quién o con qué se hizo. El concepto de diseño pregunta: ¿qué 
se necesita ahora en este momento singular, con esta configura-
ción de intenciones y propósitos, con estos destinatario y con estos 
recursos y cuáles son mis intereses en esta situación?
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En un medio multimodal, la realización de diseños a partir de lo 
anterior se nutre de las diferentes potencialidades de los diversos modos 
de representación, facilitados por una tecnología digital actual que inte-
gra y ofrece imágenes, opciones de animación, color, sonido y textos 
con herramientas  de fácil uso.  El desafío educativo consiste en formar 
jóvenes conocedores del rango de posibilidades de expresión, sus alcan-
ces y limitantes, y prepararlos para participar en el mundo social a tra-
vés de prácticas reflexivas e informadas.

El trabajo con profesores en el Laboratorio de Educación 
Tecnología y Sociedad (LETS)
En 2009, en conjunto con alumnos y colaboradores del laboratorio,2 es-

 2 El Laboratorio de Educación Tecnología y Sociedad del CINVESTAV es un espacio para investigar, diseñar y 
apoyar la inserción de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo con el fin de promover usos que impli-
quen construcción y representación de significados (www.lets.cinvestav.die).  Participan en él Irán Guerrero, 
Oscar Hernández, Victor Rendón, Elsa Guerrero, Guadalupe Noriega, Myriam D’Jarmy, Armando Osorio, pro-
fesores y la autora. Por ello este texto se escribe en primera persona del plural.
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tablecimos dos grupos de trabajo llamados Grupos de Investigación Pe-
dagógica (GIP), a los cuales se integraron profesores de escuelas 
secundarias  públicas y del Colegio de Ciencias y Humanidades de la 
UNAM que imparten las asignaturas correspondientes a las Ciencias 
Sociales y Humanidades. Nuestro propósito fue promover la construc-
ción colectiva de situaciones de aprendizaje en el aula con ellos, pero 
también desarrollar una metodología de trabajo para la formación de 
docentes en el uso de las TIC. Los dieciséis profesores participantes 
constituyen un grupo heterogéneo en términos de formación profesio-
nal, años de experiencia y conocimiento del manejo de las TIC. Cinco 
de ellos ya las usaban de manera frecuente y los demás tenían poca ex-
periencia con ellas: nuestra primera acción fue abrirles una cuenta de 
correo electrónico junto con ellos.

El trabajo en el LETS ha consistido en diseñar situaciones de 
aprendizaje en colaboración con los profesores participantes. En térmi-
nos generales, nos hemos reunido una semana antes del inicio de clases, 
en agosto de 2009 y 2010, y después mensualmente. Realizamos una 
serie de actividades que nos permiten explorar herramientas nuevas, 
analizar el currículo y diseñar formas de uso con los alumnos. Como 
grupo hemos construido prácticas colectivas de reflexión fundamenta-
das en el diálogo, la revisión de nuestras propias palabras, creencias y 
prejuicios, la especulación de posibles formas de uso y el análisis de ac-
ciones realizadas. En suma, nuestra interacción con los profesores se 
fundamenta en un concepto de acompañamiento que está cimentado en  
la continuidad, la  convivencia, la confianza y la colaboración (Kalman, 
2009). Estas “4 C” constituyen la piedra angular de nuestra metodolo-
gía de formación.3

 3 Durante las sesiones de trabajo grabamos en audio y video y hemos hecho algunas visitas a las aulas de los 
profesores donde también hemos recopilado datos para análisis posteriores.
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Una de las preocupaciones centrales de los profesores es que los 
alumnos saben más que ellos y hemos trabajado conjuntamente para 
comprender lo que esto significa y matizar esta idea. Los profesores y 
muchos otros creen que porque los jóvenes nacen, crecen y aprenden en 
un mundo donde la tecnología de información y comunicación siempre 
ha sido parte de su paisaje social y comunicativo,  sus alumnos “saben 
más” que ellos acerca de su uso. Lo que hemos logrado distinguir es el 
uso de la computadora, el internet y teléfonos celulares como artefactos 
culturales y opciones comunicativas: reconocemos la capacidad de los 
jóvenes para enviar y recibir textos, imágenes, música y video en su  in-
teracción cotidiana fuera de la escuela, pero también hemos identifica-
do su escaso uso para fines académicos. También hemos encontrado que 
mientras 60% de los jóvenes entre 12 y 19 años son usuarios de internet, 
40% no lo son y que los usos más frecuentes son bajar música y enviar y 
recibir mensajes. Aunque el teléfono celular es la tecnología más dise-
minada entre la población (se reporta que un 70% de las personas posee 
uno), sólo el 6% tiene conexión a internet a su móvil (http://www.exito-
exportador.com/stats.htm).

Estas estadísticas nos ayudan a comprender mejor nuestra expe-
riencia con los alumnos y lo que observamos en clase con ellos;  nos per-
mitieron concluir que debemos ajustar nuestra idea acerca de los 
alumnos que llegan a las aulas: si bien muchos conocen algunos usos de 
la tecnología, no los conocen todos y no todos conocen lo mismo. Esto 
significa que la escuela tiene un papel importante que jugar en la distri-
bución de las prácticas digitales.

En las discusiones con los profesores, abrimos y seguimos impor-
tantes discusiones acerca de las TIC, cómo usarlas, dónde encontrar los 
recursos, cómo imaginar y diseñar actividades de aprendizaje y como 
apreciar y evaluar lo que los alumnos producen con ellas. Pero esta dis-
cusión siempre se ubica en un contexto de contemplación, de reflexión 
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sobre la práctica docente que ayuda a los participantes a pensar en cómo 
rediseñar las actividades de aprendizaje que realizan en el aula con sus 
alumnos. 

Taller de diseño en el LETS con investigadores y profesores  
Una sesión típica de trabajo en las reuniones de los Grupos de Investi-
gación Pedagógica (GIP) incluye varias actividades: generalmente se 
abre con el intercambio de experiencias durante el mes previo, una es-
pecie de comparación de notas acerca de los alumnos, las actividades, el 
uso de las herramientas, las dificultades para apartar tiempo en el aula 
de medios y la organización, articulación y evaluación de los trabajos. 
Posteriormente, el equipo de LETS o un profesor plantean una idea 
acerca de una nueva actividad o el uso de una herramienta y se revisa allí 
mismo, en el laboratorio durante la sesión. Muchas veces los profesores 
lo comentaron en relación con los contenidos académicos o tratan de 
planear una actividad juntos. 
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A continuación se presenta, a manera de ejemplo, el diseño de ma-
pas infográficos, una actividad que fue recurrente en el laboratorio.4 
Aunque su exploración y uso ha sido recurrente y en ese sentido se reto-
mó en varias sesiones, se presenta de manera lineal para facilitar su lec-
tura y comprensión. Durante una sesión inicial, se presentó la idea de 
crear estos mapas como recurso que los profesores podían adaptar a sus 
diferentes materias y promover con sus alumnos. Un mapa infográfico 
es una adaptación para la actividad académica de los infografías que 
ahora son comunes en la prensa, en la difusión de la ciencia y otro tipo 
de publicaciones impresas y digitales. Son representaciones visuales que 
integran texto, descripciones, datos, cuadros, mapas, imágenes e inclu-
sive sonido y animación (cuando son digitales) con la finalidad de re-
presentar, interpretar y comunicar información gráficamente. Su 
confección generalmente requiere la investigación, recopilación, selec-
ción y sistematización de datos y su organización compacta en un  
cartel, su realización demanda la capacidad de sintetizar, analizar, in-
terpretar y diseñar un objeto que comunica a otros los hallazgos.

En nuestro caso, propusimos el diseño de mapas infográficos donde 
el portador principal de la información sería un mapa. Esto significaba, 
además de lo anterior, un análisis espacial de la información que obliga-
ba a los alumnos a trabajar con ella de una manera diferente a simple-
mente reproducirla en la forma de un “trabajo” o un “ensayo”. La 
alfabetización académica implica que el lector logre comprender lo que 
el texto dice, pero también —y esto es tal vez lo central— que logre vin-
cular el texto con su propia experiencia y con el mundo que lo rodea 

 4 La secuencia didáctica de los mapas infográficos fue diseñada por la Dra. Irán Guerrero y fue enriquecida 
con la colaboración de los integrantes del GIP. Zita Cortés, profesora de historia en la Secundaria General 
Mariano Matamoros en  el Estado de México e integrante del GIP, desarrolló la actividad de aprendizaje que 
dio lugar al ejemplo que aquí se presenta.
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(Heath y Mangiola, 1991). En la medida en que los alumnos fueron 
convocados a realizar diseños propios, la tentación de reproducir las pa-
labras de otros (i.e. copiar y pegar) simplemente se desvaneció. 

En las sesiones de trabajo, dedicamos tiempo a  ayudar a los profe-
sores a descargar mapas digitales de diferentes fuentes de internet (por 
ejemplo, la página web de National Geographic5) y aprender a usar diver-
sas opciones de animación para representar datos, procesos o distintas 
situaciones en los mapas. La finalidad de esta propuesta fue que los pro-
fesores experimentaran de primera mano la tarea y luego plantearan 
cómo usarla en sus aulas, con sus alumnos y en sus materias. La activi-
dad implicó seleccionar mapas, modificarlos, añadir información, cons-
truir presentaciones que ahora les resultan propias y familiares, 
utilizando varios recursos tecnológicos que a nuestro juicio son más po-
derosos que los mapas de papel: el color, el movimiento, imágenes, la 
posibilidad de añadir audio y recurrir a medios para presentar y sociali-
zar la actividad en el grupo. 

Uno de los programas que ofrece un amplia gama de propiedades ex-
presivas es Power Point®; en diferentes momentos del proyecto hemos 
explorado su uso para la representación multimodal de poesía, para el de-
sarrollo de mapas dinámicos, para construir significados a partir de tex-
tos (comprensión de lectura), para armar videos, entre otros. Aquí cabe 
una aclaración: aunque muchos critican el uso de este programa,6 noso-
tros lo consideramos versátil y amigable para el usuario; buscamos usar-
lo para diferentes actividades de aprendizaje y lo hemos encontrado útil 

 5 http://www.nationalgeographic.com/xpeditions/atlas/index.html?Parent=asia&Rootmap=&Mode=
d&SubMode=w

 6 Ver por ejemplo el artículo “Nace en Suiza el partido Anti-PowerPoint” escrito por Tomás Declos y publicado 
recientemente en el periódico El País en España.

  http: / /www.elpais .com/articulo /tecnologia /Nace /Suiza /partido /Anti-PowerPoint /elpeputec / 
20110706elpeputec_4/Tes
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para hacer notas y organizar esquemas, como herramienta intermedia 
para la elaboración de videos, para el trabajo con imágenes y la elabora-
ción de carteles digitales; es decir,  no se restringe a la exposición de 
presentaciones aunque también sirve para eso. 

Con los profesores hemos adaptado el uso de Power Point® para que 
los alumnos desarrollen trabajos académicos con diferentes contenidos 
curriculares como la representación de procesos históricos y el diseño de 
mapas infográficos, previamente descritos. A continuación se presenta 
un trabajo elaborado por un alumno que cursaba el segundo grado de la 
secundaria; el ejemplo proviene de la clase de historia. En esta ocasión 
la profesora pidió a los alumnos que investigaran el comercio entre Es-
paña y América durante la colonia. Pero en lugar de simplemente ubicar 
textos en un libro o en una pantalla y apuntar (o copiar) la información 
encontrada, pidió que buscaran imágenes que ilustraran los productos y 
que los montaran en un mapa dinámico en Power Point®. 

Este desplazamiento de una tarea grafocéntrica (productos escola-
res centrados en la escritura) al uso de la imagen, sonido y la animación 
son elementos nuevos tanto para el alumno como para la maestra y 
constituyen recursos de representación fácilmente integrados por la tec-
nología digital. Al vincular diferentes modos de representación, ofrece 
oportunidades para reflexionar, relacionarse con situaciones e ideas e 
imaginar el conocimiento de otra manera. La elaboración del mapa im-
plicó trabajar con el contenido, las ideas y su forma de expresión y no 
simplemente reproducir las palabras de otros.  El cambio de modo de 
representación (texto escrito) a otro (mapas dinámicos) invita a conocer 
y diseñar diferentes formas para ver y comprender la realidad diferente 
al pensamiento ordenado y sistemático propio de las ciencias y que la 
confluencia de los dos da lugar a procesos complejos de pensamiento  y 
apreciaciones robustas sobre un mundo que así es por naturaleza. 
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En la clase de historia de México, y como parte del estudio de la 
época colonial, la maestra pidió a los alumnos que investigaran el ori-
gen de los ingredientes de algunos de sus alimentos preferidos. Los 
alumnos asistieron con ella al aula de medios e hicieron búsquedas en 
internet, bajando imágenes y textos de algunas páginas web. Muchos 
de los estudiantes copiaron y pegaron algunos textos acerca de los pro-
ductos europeos y americanos, y construyeron un collage con imágenes 
de diferentes frutas, verduras, granos, leguminosas, etc. Los alumnos 
los montaron en Power Point®. La Ilustración 1 es una muestra de este 
tipo de láminas elaboradas por los alumnos; en su versión impresa, se ve 
que en la parte superior colocó un texto corto acerca de la papa y los pla-
tillos que preparan con ella. Puso un plato como fondo, como sello de 
agua y sobrepuso imágenes de una ensalada y papas enteras. En medio, 
nuevamente ubicó un texto acerca del cacao e inmediatamente abajo in-
sertó una botella de vainilla, cacao y chocolate.  Aparentemente los tex-
tos son  copiados y pegados del internet, aunque algunos errores 
menores (la falta de acentos, por ejemplo) sugiere que la alumna hizo un 
trabajo de selección de fragmentos y edición del texto. Sin embargo, en 
el entorno digital la presentación es distinta: primero aparece el plato 
con alimentos como fondo y de manera predominante, unas croquetas 
de papa (acompañadas de otros alimentos). Lo siguiente que aparece es 
el texto acerca de los platillos preferidos con papa y con otro clic entran 
fotografías de una ensalada rusa y papas crudas, ilustrando así los dife-
rentes elementos mencionados en el texto. Lo que sigue es un rectángu-
lo en rojo, que sirve para dividir la pantalla a la mitad y enmarcar el 
siguiente texto. Con otro clic entra un texto acerca del chocolate y la 
vainilla, de manera análoga a las imágenes anteriores entran también 
tres fotografías que ilustran el texto. Cada uno de los efectos elegidos 
por la alumna agrega sentido a su presentación, parte de una idea com-
pleta que sirve de fondo a la lámina y va agregando textos e imágenes 
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ordenadas de manera vertical; el texto acerca del chocolate divide la 
pantalla visualmente y  así permite combinar varios productos agrícolas 
importantes en un despliegue.

Ilustración 1: El collage diseñado por Maru que integra textos e imágenes 
tomados de internet

La pantalla anterior conserva algunas de las características de los 
trabajos escolares hechos sin el uso de la computadora, una versión si-
milar en papel se podría elaborar con una monografía comprada en la 
papelería. Este uso de la tecnología facilita la elaboración de este tipo de 
trabajos pero no los transforma, aunque la posibilidad de animarlas y 
hacer que los elementos aparezcan de manera diferida sí es algo nove-
doso. En la presentación elaborada por la alumna, hay varias láminas 
como la anterior que cubren diferentes alimentos de origen europeo y 
de origen americano. Este trabajo de recopilación de información e imá-
genes sirvió de antecedente para el mapa que a continuación se describe.
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Lo que sigue a los collages es un mapa con  cinco vistas diferentes, 
todos integrados y animados. Con el primer clic, se coloca sobre un fon-
do blanco un mapa del mundo: presenta los continentes en silueta en un 
dibujo sencillo con tinta negra. Al hacer clic nuevamente, salen de ma-
nera simultánea seis fotografías (aceite de olivo, un vaso de vino con 
uvas, un borrego, una vaca con una persona ordeñándola, trigo, y tres 
puercos) de diferentes partes de la pantalla y se colocan todos de manera 
ordenada (dos por fila en tres filas) sobre el continente europeo. Las 
imágenes entran de manera diferente: algunos giran, otros se despla-
zan. Con otro clic, se repite el proceso anterior, pero ahora con produc-
tos agrícolas en el continente americano. 

Ilustración 2: Mapa que muestra la colocación de los productos europeos y 
los productos americanos

Una vez colocados los alimentos en el continente americano, la 
alumna añade efectos para que las imágenes que se colocaron en Euro-
pa “viajen” al nuevo mundo, y los del viejo continente lleguen al territo-
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rio que hoy corresponde a México y Centroamérica. Dado que este 
texto se presenta impreso en papel, no es posible animar la imagen, así 
que en la siguiente ilustración se representa el movimiento de los pro-
ductos de un lugar a otro con flechas curvilíneas. Al final, aparece un 
texto corto, aparentemente redactado por la alumna que dice: “Paso de 
algunos productos de América hacia Europa y viceversa”. 

Aunque es un texto muy breve, revela dos ideas importantes: pri-
mero que el intercambio comercial fue en los dos sentidos de América 
hacia Europa y de Europa hacia América. La otra idea es que se trata de 
algunos de los productos intercambiados y que hay más. Para confec-
cionar este mapa la alumna tuvo que trabajar con el contenido y trans-
formarlo, no simplemente reproducirlo. La selección de efectos, 
tamaños, animaciones; las decisiones de cómo introducir cada elemento 
y como agruparlos, implica una elaboración intencional y original  de 
parte de la alumna. Cómo último comentario, al final de su presenta-
ción la alumna incluyó una bibliografía ordenada y cuidadosa donde 
concentra todas las páginas web visitadas. Aunque no cita al interior del 
texto, sobresale este hecho y coincide con el énfasis que hemos puesto 
en el GIP sobre la importancia de citar fuentes.

La maestra dio las mismas indicaciones a todos los alumnos y les 
mostró diferentes opciones para diseñar sus mapas, pero no todos los 
alumnos diseñaron el mapa de la misma manera y de hecho hubo una 
variedad considerable entre ellos. Por ejemplo, un alumno colocó pro-
ductos únicamente en el continente europeo y los hizo viajar a América, 
pero no incluyó ningún elemento de origen americano que llegara al 
viejo continente. Un profesor que revisa estos dos trabajos se puede dar 
cuenta fácilmente de la diferencia del conocimiento representado en los 
mapas de los alumnos. Uno tiene un conocimiento más profundo que el 
otro, pues su noción del intercambio comercial es más amplia que la de 
su compañero. Aunque la escritura de la alumna es sumamente breve, 
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en el contexto de su mapa infográfico es suficiente para precisar ideas 
importantes acerca del comercio durante la colonia.

Ilustración 3: Mapa que representa el intercambio de productos comerciales 
entre Europa y América. Debido al medio impreso, no es posible incluir el 

movimiento de los productos que “viajan” en la versión original, sólo se puede 
representar su desplazamiento con las flechas

Conclusiones: La inserción de las TIC al aula

En los ejemplos anteriores,  los alumnos utilizan las TIC para represen-
tar significados y desplegar conocimientos académicos, saberes técni-
cos, recursos culturales en el contexto de situaciones de aprendizaje 
diseñadas por su profesora. Nuestra propuesta busca incorporar a la es-
cuela y a los trabajos académicos que allí se realizan nuevas maneras de 
significar y promover una conceptualización de la tecnología como una 
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herramienta poderosa que ofrece propiedades expresivas e integra op-
ciones de representación. 

El diseño de situaciones de aprendizaje que contribuyen a la apro-
piación de prácticas académicas como buscar, sistematizar y analizar 
información; proponer, rectificar o ratificar conjeturas; formular pre-
guntas, contextualizar discursos; y comunicar conocimientos e ideas 
propias exigen relaciones pedagógicas que rebasan los parámetros de la 
enseñanza tradicional fundamentados en un estrecho vínculo entre el 
control de los contenidos, la estricta supervisión de los comportamien-
tos y el autoritarismo. Para que los maestros logren una transición de 
prácticas tradicionales a prácticas transformativas y en este contexto in-
corporen el uso de las TIC, hace falta una profunda revisión de sus for-
mas de enseñar y las creencias que las sostienen. El acercamiento a las 
TIC puede fungir como un disparador de cambio, siempre y cuando se 
profundice en cómo las herramientas digitales permiten el diseño de 
expresiones y acercarse a las dimensiones conceptuales de lo pedagógi-
co, además de las prácticas y procedimientos técnicos que intervienen 
en su uso. 

Para los profesores participantes en el GIP, insertar el uso de las 
TIC a su trabajo ha significado repensar su relación con sus alumnos, 
las situaciones de aprendizaje que promueven en el aula, y redefinir en 
gran medida el sentido de la enseñanza. Para lograr este fin, no es sufi-
ciente utilizar las TIC para desplegar información; el reto principal está 
en promover la representación de conocimientos y significados. Para 
comprender  el uso académico de nuevas formas de comunicación y re-
presentación, los profesores requieren construir conocimientos acerca 
del potencial que las tecnologías digitales y la conectividad ofrecen 
como herramientas poderosas e integradoras y articularlos con el co-
nocimiento disciplinario de su asignatura y su forma de enseñar.  En 
este sentido es necesario construir caminos hacia prácticas docentes 
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“transformativas” para incorporar un uso innovador de las TIC a la 
educación formal. Para lograr este fin, la presencia de otros y la colabo-
ración son claves.
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LA GESTIÓN ESCOLAR COMO EJE DEL DESARROLLO 
DESDE Y PARA LA ESCUELA

Víctor M. Giles Galaz

Hablar de habilidades digitales bien entrados en el siglo xxi parecería 
algo ya intrascendente, sin embargo no es así. En este 2011 en México 
seguimos teniendo muchas carencias, incluidas las habilidades digita-
les, a pesar de estar en el “siglo de la información” como la ha enmarca-
do Arturo Merayo Pérez:

“El cambio de milenio nos ha sumergido, casi sin darnos cuen-
ta, en un cambio de era, en una verdadera revolución de conse-
cuencias insospechadas. Una revolución marcada por la telemá-
tica, la robótica y las autopistas de la comunicación: la era de la 
cibercultura. Una revolución radical, como lo fuera aquella del 
neolítico, y las otras más recientes, la del siglo xviii -revolu-
ción del carbón y el acero- o la del siglo xix, la de la energía 
eléctrica. Un convulso cambio de esquemas, todavía no sabe-
mos si con consecuencias favorables o perjudiciales. Cambiarán 
-están cambiando desde hace veinte años- las relaciones so-
ciales, la distribución económica, el concepto del trabajo y del 
ocio, las costumbres, las actitudes, los valores, las creencias …”

Indudablemente con esto hemos llegado a calificar a las personas 
como “analfabetas funcionales” cuando no hablan y escriben fluida-
mente un segundo idioma al materno, y no tienen habilidades para el 
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manejo de una computadora personal estándar. Sin embargo, debemos 
preguntarnos en primera persona, ¿qué son las habilidades digitales?

Habilidades son las capacidades o destrezas para hacer algo bien y 
con facilidad; en tanto que digital se refiere al uso de los dedos y/o a la 
transformación de la información (en multivariados medios) presentado 
en el código binario. De manera más coloquial se refiere a todo lo que 
hoy se presenta en un formato no análogo. Entonces podemos conside-
rar como Habilidades digitales aquellas capacidades o destrezas para 
manejar aspectos vinculados a una computadora personal, en primera 
instancia, y a lo referente a las tecnologías de la información, en un as-
pecto más amplio. Esto, por supuesto, implica diferentes tipos de dis-
positivos y diferentes soportes digitales: audio, imágenes, video, 
internet, etcétera.

Ya con esto en mente, es importante también que enmarquemos la 
gestión escolar en el mismo ámbito. Gestión significa la realización de las 
acciones oportunas para conseguir el logro de un asunto o de un deseo; 
tanto como  la organización y dirección de una encomienda. Por su par-
te escolar se refiere a lo que sucede e involucra al estudiante, a la escuela y 
al proceso enseñanza y aprendizaje.

Así, la gestión escolar comprende aquellas actividades de adminis-
tración y gestión del proceso enseñanza y aprendizaje que incluyen a la 
escuela y a los estudiantes, así como todos aquellos que la conforman: 
directivos, administrativos, docentes. También se considera a la comu-
nidad escolar, las familias y  la sociedad en su conjunto.

Con lo anterior podemos definir los elementos necesarios para la 
gestión escolar: alumnos, escuela, sociedad; mismos que interactúan en el 
desarrollo conjunto de acuerdo con lo que estudiantes y sociedad de-
mandan en su evolución involucrando así, en nuestros días, de manera 
natural a la tecnología de la información.
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La gestión escolar en un modelo integral debe considerar tres ejes 
de desarrollo fundamentales: proceso enseñanza y aprendizaje que in-
volucra de manera directa a los estudiantes y docentes; la evaluación y 
desarrollo de habilidades del centro educativo en donde se insertan los 
directivos y los docentes, así como el método utilizado; y la validación o 
certificación de capacidades de la institución, que la posicionen en un 
nivel de evolución con base en los requerimientos que la propia sociedad 
le solicita.

Las instituciones educativas de cualquier nivel tienen el reto de de-
jar de ser lugares donde se acude a tomar dictado de unos apuntes gene-
ralmente desactualizados y seguir con el método personal de cada 
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docente, para convertirse en un referente clave para el desarrollo de las 
competencias que son requeridas en nuestra sociedad del siglo xxi, y 
habilitar el pensamiento y saber dónde conseguir la información que se 
requiere, transformarla y hacerla útil para los demás. La gestión escolar 
debe considerar el desarrollo de estas capacidades y, por tanto, debemos 
apoyarnos en la tecnología para hacer este proceso efectivo, tomando en 
cuenta que el eje del modelo de gestión seguirá siendo el propio alumno.

Al crear una plataforma que nos ayude a potenciar nuestro proyecto 
de gestión escolar, debemos considerar el uso de la tecnología como un 
elemento clave ya que, como mencionamos al inicio, hoy en día tene-
mos muchas carencias, incluida el uso de la tecnología.

En una encuesta que realizamos para sustentar algunas de nuestras 
suposiciones sobre el uso de la tecnología entre alumnos y docentes en-
contramos lo siguiente:

USO DE LA TECNOLOGÍA DOCENTES ALUMNOS

Herramienta de productividad 67% 47%

Recurso de información 48% 82%

Herramienta de comunicación 56% 98%

Medio de entretenimiento 4% 83%

Para interpretar y construir modelos dinámicos 8% 11%

Para expandir las capacidades mentales 6% 13%

Como podemos ver en este cuadro, es significativa la diferencia en 
el uso de la tecnología por parte de los docentes, lo que hace más válida 
una de mis suposiciones: tenemos en muchos lugares un modelo de en-
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señanza del siglo xix, docentes preparados en el siglo xx y alumnos del 
siglo xxi. Reducir esta brecha es algo necesario, ya que, entre otros te-
mas, los docentes no cambian sus métodos porque se sienten expuestos 
y exhibidos ante sus alumnos quienes generalmente tienen mayor cono-
cimiento en tecnología que ellos.

Debemos considerar que los aspectos básicos serían el seguimiento de 
las actividades de aprendizaje incluyendo la evaluación de habilidades 
de los alumnos, la comunicación con la comunidad educativa incluyen-
do a los padres de familia, y el registro y trámite administrativo de los 
expedientes, boletas y certificados ante las instituciones educativas gu-
bernamentales.

En la sociedad de la comunicación de este tercer milenio, el reto más 
importante de las escuelas es precisamente enseñar a comunicar. Educar 
para la comunicación, incluidos: alumnos, docentes, autoridades, padres 
de familia y sociedad en general. La comunicación debe dejar de ser un 
complemento opcional que distinga a los centros, pedagógicamente más 
avanzados, para pasar a convertirse en una inexcusable exigencia para to-
das las escuelas y en cualquier nivel educativo; es decir, si queremos real-
mente enseñar a comunicar debemos poner el ejemplo primero y 
demostrar que nos sabemos comunicar.

Es indispensable propiciar en el alumno criterios de selección efi-
cientes sobre qué medios usar. Aplicar un sentido crítico para no quedar 
desprotegido ante estrategias comerciales, y  al mismo tiempo exigir a 
los padres, autoridades y docentes que usen los elementos de comunica-
ción del cambio. Es fácil decir a los niños que se coman las verduras 
porque les hacen bien, y uno como adulto, decir, simplemente que no le 
gustan. En este sentido, todos debemos de ser congruentes.

Pareciera que en cuanto a la comunicación y la interacción con los 
medios, es precisamente la escuela -y sus integrantes- quien está más 
lejos de un proceso integrado, por lo tanto se abren brechas de comuni-
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cación. Creemos que sólo se logrará desde la competencia comunicativa 
-saber hacer-, para saber juzgar y por tanto saber estar. En otras pala-
bras, para que la escuela logre un proceso de comunicación eficiente 
-intra e inter- debe participar en el modelo de comunicación, enten-
der sus componentes y promoverlos. No nos podemos comunicar si no 
entendemos qué es el proceso de comunicación.

Ya que identificamos que la comunicación es un eje fundamental en 
el proceso enseñanza y aprendizaje y para propiciar el desarrollo de las 
entidades educativas, es importante resaltar que debemos de entender la 
educación en un sentido más amplio y personalizado, de tal manera 
que:
 a. La escuela esté más abierta al entorno del alumno.
 b. El alumno participe en la elaboración de los programas de 

comunicación y los aprehenda.
 c. Se actualicen y mantengan vigentes los medios utilizados.
 d. Se aprenda a dialogar en el nuevo entorno de comunicación.
 e. Se logre el apego al modelo de comunicación por parte de la 

comunidad educativa, siendo los padres y autoridades elementos 
fundamentales para el logro de un modelo eficiente.

Creando un modelo que permita la interacción de los 
diferentes elementos
Dentro del Grupo SM se ha trabajado durante los últimos cinco años 
en la conformación de una plataforma de gestión para la comunidad 
educativa: alumnos, padres, docentes, directivos y administrativos.

A esta solución se le denominó Educ@mos y funciona como una 
plataforma integral de gestión que conjunta los diferentes procesos 
-académicos, económicos, comunicativos- que tienen vida en el cen-
tro escolar. Integra el uso de la tecnología con los servicios en las escue-
las, bajo el principio de que fue creada por educadores y para su uso en 
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toda la comunidad educativa. Buscando, principalmente, que toda es-
cuela pueda optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, gestión 
escolar y comunicación entre la comunidad educativa, para promover 
en todo momento los conceptos de calidad, eficiencia e innovación, base 
del modelo que presentamos y que sustentan los tres pilares menciona-
dos: Evaluación y Desarrollo de habilidades; Validación y Certifica-
ción de habilidades; y Madurez del proceso Enseñanza y Aprendizaje.

Las características principales que presenta esta plataforma de ges-
tión son:

Sencilla e intuitiva. Reconociendo que la mayoría de los profesores no 
son especialistas en informática, se diseñó una plataforma intuitiva y 
fácil de utilizar; de tal forma que en pocos minutos cualquier persona 
desarrolle las destrezas para utilizarla con facilidad.

Personalizable. Sabemos que cada escuela es diferente; por lo tanto, se 
busca que la plataforma sea altamente configurable y personalizable, y 
por tanto que se adapte a las necesidades de la escuela.

Solución 100% basada en internet. Estamos en la segunda década de 
este siglo, la tecnología a utilizar debe ser de vanguardia para que cada 
integrante de la comunidad educativa realice sus actividades desde el 
lugar donde tenga un dispositivo conectado a internet. Sin necesidad de 
servidores locales, actualizaciones, copias de respaldo u otras activida-
des obligatorias derivadas de la administración de tecnología, brindan-
do la garantía de la disponibilidad y privacidad de la información de 
cada escuela.

Modular y escalable. Debido a que las necesidades de cada escuela pue-
den variar en su momento, cada escuela puede implementar, cuando lo 
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precise, aquellos módulos que requieran del total con el que cuenta la 
plataforma. Pueden iniciar con una configuración básica atendiendo as-
pectos cruciales y evolucionar hasta encontrar respuesta a todas sus ne-
cesidades.

Multiplataforma. Como la evolución tecnológica no se detiene, es fun-
damental que cada usuario de la plataforma pueda acceder a internet 
desde una computadora de escritorio, laptop, netbook u otros dispositi-
vos móviles y con soporte a diferentes sistemas operativos.

Multilingüe. En el mundo globalizado en que vivimos, es muy impor-
tante que cada usuario seleccione el idioma en el que desea trabajar; hoy 
la plataforma considera como base el español e inglés, puede incluso te-
ner idiomas regionales como es el caso de Unión Europea, donde se da 
este reconocimiento étnico, y en el caso del español se tiene cobertura al 
catalán, gallego o euskera, con la certidumbre que próximamente se in-
tegrarán otros idiomas reconocidos.

A efecto de tener la mejor cobertura de soluciones dentro de la es-
cuela, la plataforma incorpora desde el análisis, diagnóstico y eficiencia 
de la labor de gestión dentro de la escuela, hasta la posibilidad de mane-
jo de contenido educativo para toda su comunidad. En este sentido des-
tacaremos algunas funciones principales:

Evaluación. En un primer nivel de integración, la plataforma debe per-
mitir la configuración del currículo de la escuela, el registro y visualiza-
ción de calificaciones, por alumno y grupo, incluyendo la evaluación 
por objetivos y por competencias básicas. Debe darle las herramientas 
necesarias a cada docente, y por supuesto generar de manera eficiente la 
documentación oficial requerida.
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Comunicaciones avanzadas. La plataforma debe crear el canal de co-
municación ideal entre alumnos, padres y docentes, facilitando la parti-
cipación de las familias en la consecución de los objetivos académicos y 
formativos de sus hijos, y convertirse en el medio que ayude a lograr la 
misión de mantener un entorno educativo adecuado y bien comunicado.

Las herramientas que se utilicen, como la mensajería interna, avisos 
de entrevistas, citas, juntas, reuniones, publicación de la planificación 
anual o por ciclos, circulares, etcétera, deben promover la cercanía y en-
tendimiento.

En el entorno que actualmente vivimos, debemos considerar la no-
tificación inmediata y segura a los padres de familia ante cualquier 
eventualidad, por lo que los mensajes escritos específicos o programa-
dos son una excelente alternativa en los servicios de comunicación.

Gestión económica. La plataforma debe tomar en cuenta los aspectos 
administrativos referentes al otorgamiento de un servicio escolar, por lo 
que el control de colegiaturas, administración de becas, pagos, útiles, 
transporte, uniformes y la gestión de otros ingresos por servicios espe-
ciales se deben dar en forma fácil y sencilla.

Generación de horarios. Quien ha participado en la generación del ho-
rario escolar entiende que no es una tarea simple, por lo que la platafor-
ma apoya para realizar este actividad en forma sencilla y óptima por 
nivel, grupo y asignatura. Considerando el uso de los recursos como son 
la  disponibilidad de profesores, aulas y equipo compartido.

Gestión globalizada. Es frecuente ubicar organizaciones educativas 
con multiplanteles o campus y aunque cada plantel de una misma insti-
tución es interdependiente, para la gestión global se hace indispensable 
adoptar soluciones comunes que permitan, el intercambio de informa-
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ción, generar sinergias entre ellos y mantener una gestión similar de sus 
procesos clave de negocio.

Administración de contenidos. No podemos hablar hoy en día de una 
plataforma completa si no consideramos el manejo de contenido mul-
tieditorial y de desarrollo interno para las escuelas, un espacio virtual 
para organizar recursos propios del profesorado, y la administración de 
una base de datos con objetos digitales de aprendizaje, así como la posi-
bilidad de incorporar materiales de desarrollo para los profesores y su 
proceso de evaluación.

Después de todo esto seguramente nos preguntaremos cuáles son 
los requerimientos para ser candidato al uso de la plataforma, saber si 
nuestra organización tiene la madurez necesaria o en su caso en qué ni-
vel de evolución estamos.

En resumen, hoy en día prácticamente toda escuela requiere de me-
canismos y medios de comunicación, y apoyo a su gestión interna, no 
sólo bajo una perspectiva teórica propia de un estudio de comunicación 
en nuestra sociedad moderna sino, definitivamente, otorgándole una 
dimensión práctica.

De este modo se pretende que, al mismo tiempo que se comprenden 
las peculiaridades propias de cada institución educativa, puedan con-
vertirse en instrumentos eficaces capaces de facilitar el desarrollo de un 
nuevo modelo pedagógico, en el cual el protagonismo recaiga sobre ac-
ciones tales como pensar, entender, expresar, criticar y tomar acciones 
conscientes más que solamente repetir modelos no necesariamente efi-
caces.

En definitiva, la presencia de nuevos soportes y medios de comuni-
cación en el aula y en el entorno educativo deben ayudar a enseñar a vi-
vir mejor a una sociedad tan compleja como la que hemos dado en 
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llamar la sociedad de la información y para la cual, invariablemente, 
necesitamos nuestras habilidades digitales.
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ANTONIA AGUILAR MONTERROSAS

Licenciada y maestra en psicología, con estudios de doctorado en evaluación 

por las Universidades Anáhuac y Complutense. Dirigió la evaluación de do-

centes en el Ceneval durante 10 años.

Ha sido catedrática en distintas universidades del país. Colaboró en la sep en 

áreas relacionadas con el diseño y aplicación de pruebas estandarizadas. Ac-

tualmente es la gerente de evaluación de IDEA México

ALBA MARTÍNEZ OLIVÉ

Profesora de educación primaria por la Escuela Nacional de Maestros y maes-

tra en Lengua y Literatura Españolas por la Escuela Normal Superior de Méxi-

co. Hizo la maestría en Investigación Educativa en el Departamento de 

Investigaciones Educativas del Cinvestav. En 1995, fundó en la sep el Progra-

ma Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación 

Básica en Servicio (Pronap). Dirigió las dependencias que la sep creó para im-

pulsar la formación continua de los docentes mexicanos y encabezó las ta-

reas nacionales para diseñar un servicio de asesoría académica en la escuela. 

Actualmente es consultora independiente.

EDUARDO RODRÍGUEZ

Especialista en procesos formativos, capacitación, educación para adultos y 

desarrollo humano. Licenciado en pedagogía de la Universidad Nacional Au-

tónoma de México. Maestro normalista por la Escuela Nacional de Maestros. 

Diplomado en capacitación por la Universidad Nacional. 

Diplomado en administración por el Tecnológico de Monterrey. Diplomado en 

computación y educación por la Universidad Pedagógica Nacional; actual-

mente es gerente nacional de Asesoría Pedagógica en Ediciones SM.




