
denarius 
niUh-7- 

NUEVOS MODELOS DIE EDUCACIÓN PARA NüEVOS 
ESTILOS DE PENSAMIENTO. UNIVERSIDADES Y 

EMPRESAS EN PO!$ DE LA SOBRE-VIVENCIA 

Ena'da Márquez Serrano1 

IXesumen 

Afines del siglo AT$ se experimenta la compleja y atropellada cultura 
quepredominará en el siglo X I .  Esta visión, convierte en apremiante que los 
aa!ultos aprendan a percibir, interpretar e intervenir en  sus sistemas de 
pertenencia de manera &yererite a como percibieron, interpretaron e 
intervinieron, pocos años atrás. Prevenidos los investigadores sobre la 
necesidad de llevar a cabo esta imperiosa transformación cognoscitiva, crean 
novedosos modelos educativos destinados a mejorar la calidad delpensamiento 
en las universidades y en las empresas de vanguardia. Los ejemplos 
seleccionadospara ilustrar los diziersos esfuerzos destinados a reemplazar los 
caducos estilos de pensamiento son los siguientes: Pensa.miento Estratégico 
(Henderson, 1986 EUA). Pensamiento Sistémico (Senge 1990, 2000, EUA). 
Inteligencia Emocional (Goleman, 1995, EUA). Organizaciones Creadoras 
de Conocimientos (Nonaka y Takeuchi, 2999, Japón). Lectura Estructural 
(Márquez, 1990, Méxicof)y Desarrollo de Habilidades Claves y Capacidades 
Básicas (Tomás, Feixas y Márques, 2000, España, Unión Europea). 
Apoaaciones quepueden ser complementarias entre sí. 

Introducción 

Ya, desde comienzos del siglo XVIII, Giambattista Wico, demostró que 
cada fase de la historia tiene su propia modalidad de pensamiento. (Arieti y 

' Pramfesora Investigadora Titular " C .  Área de Planificación Estratégica de las Empresas. Departamento 
de Economía. Universidad Autónoma Metropolitana-lztapaiapa. 
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Desarrollo 

Advertidos de los retos del siglo XXI, investigadores de universidades, 
institutos tecnológicos, organizaciones multinacionales, servicios de inteli- 
gencia, despachos de mercadotecnia y publicidad, se afanan en estudiar y 
crear procedimientos o estrategias que aceleren el potencial de aprendizaje 
y creatividad de sus integrantes. Ell propósito de la mayoría es el de lograr el 
privilegio de incrementar sus competitivas innovaciones, de clase mundial, a 
igual o a mayor velocidad con la que caen en la obsolescencia los conoci- 
mientos precedentes. Se asegura que quien garantice la creación de la infor- 
mación y conocimiento necesarios, a la velocidad requerida, será quien al- 
cance mayor poder y una mejor ca.lidad de vida. (Toner, 1990). Por tal razón, 
surgen nuevos modelos de educación destinados a cambiar los estilos y 
cali.dad del pensamiento para mejorar la velocidad y cantidad del aprendiza- 
je, tanto en las empresas como en las universidades. Así, en un lapso aproxi- 
ma’do de 15 años, surgen varios conceptos destinados a mejorar el aprendi- 
zaje de sus usuarios. Los seleccionados para esta presentación son los si- 
guientes: pensamiento estratégico:, pensamiento sistémico; inteligencia emo- 
cio:nal; organizaciones creadoras de conocimientos; lectura estructural y ha- 
bilidades claves y capacidades bá.sicas. 

A continuación, aparece una breve descripción de cada una de estas 
prcposiciones. 

Pensamiento estratégico. Para desarrollar esta modalidad de pensa- 
miento, proveniente del ámbito militar y puesta al servicio de la administra- 
ción estratégica en los Estados Unidos de América (EUA), es necesario con- 
tar con “un núcleo vital de conocimientos y habilidades para relacionar los 
coriocimientos en forma de sistema interactivo”. (Henderson, 1987). 

Este “proceso analítico permite el desarrollo de una estrategia especí- 
fica” de seis pasos o acciones a seguir: 1) realizar un auto-examen; 2)  iden- 
tificar los obstáculos y hacer acopio de los recursos especgicos que permitan 
superar las limitaciones detectadas; 3) determinar la característica o capaci- 
dad superior exclusiva que marque la diferencia con cada uno de los otros 
cornpetidores dentro del propio segmento competitivo; 4) determinar cuáles 
son los factores y sus correspondientes combinaciones causantes de diferen- 
tes y superiores capacidades; 5) determinar las fronteras de “cero ventaja” 
que: determinan los segmentos coirnpetitivos individuales; 6) delinear las ca- 
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requiere de intervenciones de t i p  estratégico y para crear una intervención 
estratégica, se impone un pensamiento de tipo sistémico. Para ello, es indis- 
pensable trascender el pensamien1:o lógico tradicional de tipo lineal, de cau- 
sa-efecto, por un pensamiento perceptivo-analógico de los complejos pro- 
cesos circulares y paradójicos de los sistemas en general. 

Siendo el pensamiento una habilidad que se educa en la interacción 
colectiva, se requiere de grupos heterogéneos y multidisciplinarios para com- 
prender el complejo comportamiento de los sistemas humanos. Sin olvidar 
que a mayor globalización, mayor frecuencia de eventos inéditos y mayor 
complejidad en las interacciones, lo que obliga a asumir un comportamiento 
de creatividad permanente. 

La siguiente aportación pareciera ser una secuencia más elaborada 
que lo sugerido por Henderson. 

Pensamiento sistémico. (La Quinta Disciplina. Senge, 1992). Esta es 
una proposición originada en el Massachussets Institute Technological (MIT). 
Senge, en sus talleres internaciondes de liderazgo, sugiere el desarrollo del 
“pensamiento sistémico” como una herramienta educativa estratégica para 
altos ejecutivos dispuestos a aprender nuevas habilidades en la acción co- 
lectiva de construir “organizaciones inteligentes, abiertas a nuevos aprendi- 
zajes”. (Senge, 1999). 

Los ejecutivos de vanguardia, conscientes de que ante las actuales 
circunstancias es necesaria una nueva estrategia de liderazgo capaz de com- 
binar el aprendizaje personal con la acción colectiva de la organización, 
deinandan espacios dondepuedan aprender a acelerar sus procesos de pen- 
sarniento para incrementar la creatividad individual en conjunción con la de 
SUS equipos de pertenencia. Su propásito: alcanzar la innovación científica, 
tecnológica y de procesos, necesarios para un mundo en vertiginosa 
glcibalización y en extrema competitividad. 

Así, el concepto de “organización inteligente” se fundamenta en un 
programa permanente de estudio y práctica para aprender a mirar al mundo 
de una manera diferente a como se percibió en el pasado reciente. Cinco 
son las disciplinas de aprendizaje a desarrollar. (Senge, 1999 y 2000). 
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simulaciones computarizadas ayudan al estudiante a entender mejor este 
concepto. 

Las ideas de Senge, han encontrado terreno fértil entre los más altos 
ejecutivos empresariales de clase mundial y también, entre los educadores, 
padres de familia y personas interesadas en un estilo de educación aplicada 
a la tarea de encontrar diversas formas para “dominar la manera de mejorar- 
se a sí mismo”, tanto en lo individual como en lo colectivo, a lo largo de toda 
la vida y en congruencia con la compleja globalización económica y tecno- 
lógica del mundo. (Senge, 2002). 

La siguiente contribución da la impresión de ser otro eslabón que se 
concatena a las nacientes formas de pensamiento originadas en los EUA. 

Inteligencia emocional (:IE). (Goleman, 1995). Para este autor, lo 
es’encial estriba en la posibilidad ‘de trascender el estilo de liderazgo racional 
que imperó en el siglo XX, por medio de desarrollar actitudes y conductas 
de administración más acordes con el turbulento entorno del siglo XXI. 
Enfatiza que los estragos de las crisis recurrentes plasman la evidente inep- 
titud emocional, la desesperación y la imprudencia de individuos, familias y 
comunidades; que cada vez, con mayor violencia, suscitan crecientes olas 
de rabia, agresividad y desesperación que se descargan en el enfermizo 
incremento de la depresión emocional,4 a lo largo y ancho del planeta. (Op. 
cit.). Goleman, reitera la importancia de los aspectos subjetivos y emociona- 
les que Henderson y Senge ya habían señalado como imprescindibles para 
la formación de los pensamientos estratégico y sistémico. 

Investigaciones realizadas en la Lhiversidad de Illinois, demuestran 
que: “una persona con logros sobresalientes en sus calificaciones escolares, 
no indica nada acerca de la forma en que reacciona ante las vicisitudes de la 

‘En términos generales, las emociones se caracterizan por sus manifestaciones en forma de conmoción 
oeánica, asociada a impresiones de los senti.dos, ideas o recuerdos. La conmoción orgánica puede ir de 
suave a violenta, de placentera a desagradable, de lo creativo a lo mortal. En las emociones intervienen 
pmcesoi neurovegetativos de los sistemas simpático, parasimpátim y cerebro espinal, que alteran a todo 
el sistema cardiovascular y respiratorio, a las seueciones internas y externas (hormonales y excretoras). 
Afectando, simultáneamente, a todo el psiquismo: al aprendizaje, a la capacidad de razonamiento, al 
comportamiento interpersonal, a la toma de decisiones, a la auto-estima, al liderazgo, a la capacidad de 
riesgo y a todo el comportamiento humano individual y colectivo. Cuando es extrema la presión o la 
angustia experimentadas, el individuo sucumbe fisica y mentalmente, deja de luchar para hundirse en la 
depresión emocional, eventualmente, mortal. 
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A continuación se describen los 5 componentes de la IE. 

COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Concepto 

Auto-conciencia 

.&uto-regulación 

Motivación 

:Empatía 

Habilidades 
:sociales 

Definición 

Habilidad para reconocer y entender los 
estados de ánimo, emociones e impulsos, 
así como su efecto en los otros. 

Habilidad para controlar o re-encausar 
los impulsos y estados de  ánimo 
destructivos 

Pasión por el trabajo, con aspiraciones 
que trascienden el dinero o el estatus. 

Habilidad para entender la conformación 
emocional de  las demás personas. 
Habilidad para tratar a la gente de 
acuerdo con sus reacciones emocionales. 

Eficiencia en el manejo de relaciones y 
establecimiento de redes; habilidad para 
encontrar terreno común y establecer 
encanto. 

Sefiales observables 

Auto-confianza y 
auto-eyaluación realista 

Zonfianza e integridad; 
rereno(a1 en la ambigüedad 
ron apertura al cambio. 

Fuerte impulso por alcanzar 
la meta y optimismo ante el 
fracaso. 
Compromiso organizacional 

Experiencia e n  formar y 
retener el talento.Servicio 
a clienles. Sensibilidad trans- 
cultural. 

Persuasión. Experiencia en 
formar y dirigir equipos. 
Efectividad e n  dirigir el 
cambio. 

Va& y Vallés (20001, identifican como emociones negativas a los si- 
guientes ejemplos: la ira, el miedo, la ansiedad, la tristeza, la vergüenza, la 
posesividad, la venganza, la avaricia, los celos, el egoísmo, la envidia, la 
impaciencia, la malevolencia, el 'odio. Emociones que, potencialmente, pue- 
den poner en peligro la sobre-vivencia de personas y organizaciones. Di- 
chos autores. reconocen como estados emocionales positivos a: la alegría, el 
buen humor, la felicidad, el amor, la bondad y la gratitud. 

Tanto Goleman, (19951, como Vallés y Vallés (LOOO), sugieren recursos 
y programas para el desarrollo (de la IE, en los ámbitos personal, familiar, 
escolar, laboral y social. Para ellos, es indispensable que los formadores, los 
profesores en general y especialmente, aquellos que participan en progra- 
mas tutoriales, en todos los niveles educativos, asuman la necesidad de 
conseguir un adecuado entrenamiento para su mejor desempeño en el desa- 
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pensamiento analógico (conocirniento tácito) de   riente.^ Modalidades de 
pensamiento que corresponden a dos estilos de vida, culturalmente diferen- 
tes; ambos, con sus ventajas y desventajas. 

Según los autores de este modelo, al privilegiarse, en occidente, el 
conocimiento explícito por encima del conocimiento tácito, se suscita una 
especie de polarización excluyente entre: cuerpo-alma; bueno-malo; emo- 
ción-intelecto; individuo-grupo; vida-muerte. Siendo que, según el pensa- 
miento oriental, la integración holística de dichas funciones que conforman 
a la personalidad, convierte a cada ser humano en una inagotable fuente de 
vital creatividad. Por su parte, al pensamiento tácito de oriente le hace falta 
desarrollar el pensamiento explícito y pragmático de occidente. La síntesis, 
con lo mejor de las dos estilos, 'daría origen a una tercera forma de pensa- 
miento, más potente y universal para innovar el conocimiento y dar mayor 
velocidad a la comunicación intercultural. 

La interacción dialógica, permanente, entre el pensamientos tácito y el 
explícito, origina cuatro oportunidades de aprendizaje, mismas que consti- 
tuyen el motor del conocimiento: 1.- por medio de la socialización (de pen- 
samiento tácito a tácito); 2.- por medio de la exteriorización (de pensamien- 
to tácito a explícito); 3.- por medio de la combinación6 (de pensamiento 
-~ 

Se entiende por <pensamiento lógico? I?roceso que lleva a cabo la ciencia de la demostración y del 
saber demostrativo que enfatiza el conocimiento explícito y evidente, resultante de los procesos mentales 
requeridos por el razonamiento de tipo intelectual. Separa los elementos de un sistema para determinar 
la relación funcional que guardan los difere.ntes elementos entre sí. Se expresa por medio del lenguaje 
formal de enunciados gramaticales y numéricos. Este es el tipo de información que procesan las 
computadoras y del cual se dice es la punta del iceberg conceptual; bajo la superficie del mar se encuentra 
la gigantesca masa del iceberg, constituida Flor los contenidos del conocimiento tácito. 

Por <pensamiento analógico> se entiende: todo conocimiento tácito, implícito, en el que intervienen 
las emociones, la intuición, el aprendizaje por experiencia y la memoria corporal; involucra factores 
intangibles como las creencias, el punto de vista personal y los valores. Este tipo de pensamiento que es 
más importante que el lógico, sirve para en'conmr la correspondencia biunívoca entre las relaciones y 
propiedades de un conjunto o sistema con respecto a las relaciones y propiedades de los elementos de 
otro corijunto o sistema. Es una importante fuente para la auto-motivación, la creatividad y el cambio de 
las actitudes y del comportamiento. Siendo un concepto análogo al de IE, los japoneses lo consideran 
vital para la competitividad de sus organizaciones. 

Combinación de diferentes formas de intmcumbio de infomuctón eqülícitu: juntas de trabajo, 
conversaciones telefónicas, documentos, redes computarizadas de comunicación; o clasificando, añadiendo, 
combinando y categorizando el conocimienio explícito. Cualquier clase o seminario en la UAV-1, es un 
buen ejemplo de aproximación a esta modalidad de aprendizaje por  combinación. La lectura de datos 
gramaticales y numéricos es UM manera de controlar y reproducir la información. En la UAM-I, hasta 
donde se, son muy esporádicas cualquiera de las otras tres modalidades de aprendizaje en que interviene 
el conocimiento tácito. 

103 





denarius 
&.-I- -- 

de búsqueda de la verdad y que se identifica con la creencia producida o 
sostenida por la información pertinente. En la información no cuentan creen- 
cias, valores y compromisos; por tanto, por sí sola, la información no condu- 
ce, necesariamente, ni a la acción, ni al cambio de actitudes y menos, al 
desarrollo de habilidades. 

Es el “conocimiento estratc?gico”lo que guía las acciones de los exper- 
tos y de los líderes (Gruber, 15189) y, también, la de los seguidores. N o  
obstante, la información es un medio o material imprescindible para extraer 
y construir conocimiento. Tanto la información como el conocimiento, tie- 
nen significado, dependen de contextos específicos y son relacionales. Sin 
embargo, si la calidad de la inforinación explícita y/o su procesamiento’ son 
confusos y provocan inquietud o inseguridad al individuo y a su grupo, 
conduce a una especie de embotamiento, que resulta inútil para la creación 
de nuevos significados a partir d’el caótico y ambiguo mar de la información 
básica o de su equívoco enfoque o procesamiento.* 

La opulenta elegancia de este concepto de “la organización creadora 
de conocimiento” encamina, necesariamente, a un cambio cultural de toda 
la organización y de cada uno de sus integrantes. El resultado de dicho 
cambio cultural se plasma en una reestructuración administrativa. El modelo 
administrativo de centro-arriba-abajo es el que se adopta con dos propósito: 
divulgar el nuevo conocimiento explícito a lo largo y a lo ancho de toda la 
organización y ampliar, extender y redefinir su propio conocimiento tácito, 

Para lograr esta fase de desarrollo organizacional, se cuenta con el 
modelo de la “organización hipcwexto’! Este modelo, incluye a tres elemen- 
tos inter-dependientes: a la “estructura jerkrquica” (burocracia permanente y 

-_ 
’ Como pudiera ser la calidad de la lectura y demás habilidades psíquicas que debe desarrollar la 

educación, en todos los niveles y modalidades de escolaridad 

ejemplo que sirve para ilustrar la diferencia entre información y conocimiento es la frase coloquial 
de “es UM persona con mucho disco duro y poco cerebro”; es decir con mucha información y poco 
procesamiento humano de la información, lo mal le impide alcanzar la síntesis creadora del conocimiento 
en espiral: explícito-tácitoexplícito. El “cerebro” electrónico procesa información explícita por medio de 
símbolos numéricos y gramaticales; en este proceso no intervienen para nada las emociones, los datos 
no dependen de significados culturales o :personales y, por tanto, son absolutamente “objetivos” y 
descontexmalizados. Es el juicio humano, integrado por procesos lógicos (explicitos) y analógicos (tácitos) 
el que faculta tomar decisiones contingentes a las subjetivas necesidades internas en concordancia con 
las demandas del entorno. 

-- 
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Por último, los citados autores, enfatizan que: “crear conocimiento no 
es simplemente un asunto de procesar información objetiva acerca de los 
clientes, los proveedores, los coimpetidores, los suscriptores, la comunidad 
regional o el gobierno. Los miembros del equipo, también, deben movilizar 
el conocimiento tácito de los agentes externos a través de las interacciones 
sclciales. Conocer los mapas mentales’l de los clientes es un ejemplo clásico 
de esta actividad.l* 

El modelo de Nonaka y Takeuchi, invita a que en términos de la UAM 
y ‘específicamente, de la UAM-I, se plantee la pregunta de: jcómo puede esta 
institución universitaria, de docencia e investigación, incrementar su poten- 
cial sinergia como organización creadora de conocimiento, especialmente 
entre los futuros profesionales en formación, a pesar de las deficiencias 
didácticas, en muchos de sus docente y de comunicación oral y escrita, en la 
mayoría de su población escolar?. 

Lectura estructural. (Márquez, 1990). En la UAM; Unidad Iztapalapa, 
a mediado de los 80, se realizan investigaciones de las que emana el con- 
cepto de “lectura estructural” y el “Curso para Mejorar la Actividad Escolar” 
(CMAE). Su propósito es el de ofrecer a los estudiantes del primer año de 
licenciatura (Tronco Común) una oportunidad para superar limitaciones en 
la lectura de comprensión y en el aprendizaje reflexivo-significativo. De 
igual manera, este espacio contribuye a proporcionar un asidero que coadyuva 
a definir la identidad universitairia, a aumentar la asertividad personal y a 
mejorar la actividad escolar en general. 

I’ Según Cervantes (1999): Un mapa men’tal es un diagrama que reúne los puntos importantes de un 
tema e indica, en forma explícita, la forma clue se relacionan entre sí. El sustento teórico de los mapas 
mentales lo proporciona Leonardo Da Vinci, quien propuso que la genialidad proviene de: estudiar la 
ciencia del arte, estudiar el aite de la ciencia, cultivar los sentidos, en especial el de aprender a ver y 
comprender que todas las cosas se interconman. 

’2 POI último, crear conocimiento en una universidad, no es simplemente un asunto de procesar 
iniórmación objetiva o explícita acerca de l o s  temas de interés generados en las aulas o en las áreas de 
investigación o derivados del interés por conocer cuál es el comportamiento de los alumnos, su procedencia 
o icondiciones al momento de la admisión o (del egreso. También, es evaluar la calidad de las habilidades 
básicas #que tienen al ingresar y de ahí desarrollarlas en el transcurso de su preparación universitaria, en 
rellación con las necesidades del entorno laboral; es comparar esas habilidades. de ingreso y egreso, con 
lar; de los estudiantes de otras universidades; es conocer cuáles son sus vicisitudes en su proceso de 
incorporación al mundo laboral; es enterarse de cómo y por qué son aceptadas o rechazadas las 
publicaciones de la universidad en su entorno local, nacional o internacional o cuál es la trascendencia 
de las investigaciones que realiza la fuerza estratégica de conocimiento o qué contenido le da significado 
a 1.0s mapas mentales que genera la universidad en su comunidad interna y en su entorno social. 
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y cómo responde?; ¿quién me dice qué y cómo respondo?; ;cuándo comuni- 
co?; jcuándo guardo silencio?; ¿a quién someto?; ¿quién me somete?; ¿me 
encuentro preparado(a) para realizar un trabajo de equipo?; ¿puedo nego- 
ciar mis intereses en relación a los intereses del otro(a)?; ¿qué circunstancias 
y personas me intimidan? 

5.- La lectura estructural: consiste en vincular entre sí y reflexivamen- 
te lo que se vislumbra en cada una de las cuatro lecturas descritas arriba. Es 
relacionar la información extra-aula con la información curricular. El resulta- 
do es el descubrimiento de un proceso para ordenar información fundamen- 
tal e inter-relacionada para que, hombres y mujeres, se sensibilicen sobre la 
manera en que enfrentan los problemas que la vida les plantea; para resol- 
verlos o padecerlos como personas, estudiantes universitarios y futuros 
profesionistas; para que experimenten una aproximación comprensiva del 
comportamiento del sistema en que conviven y de la inevitable interdepen- 
dencia entre éste y su propia persona.13 

La finalidad del CMAE es colaborar con los estudiantes de la UAM-I 
para que en grupos reflexivos y respetuosos, por sí mismos, organicen y den 
estructura al caos en el que se enc:uentran sus experiencias, sus pensamien- 
tos, actitudes y conductas relacionadas con la actividad específica de estu- 
diar. El procedimiento se logra mediante un diálogo semi-estructurado, con- 
ducido por la “presencia participante y guía cuasi-silenciosa” del o la instruc- 
tora. (Palacios, 1984). El CMAE es una oportunidad para aprender a expresar 
las propias ideas, en primera persona y adquirir mayor autonomía y organi- 
zación personal frente a sus circunstancias; es un espacio y un tiempo para 
descubrir los muy personales est:ilos de aprendizaje y desarrollar nuevas 
habilidades para ser m á s  perceptivos, conscientes y asertivos, en medio de 
la interacción dinámica de los procesos “subjetivos” provenientes del inte- 
rior de la persona y los acontecimientos ”objetivos” del entorno. 

Por medio de la sinergia que aporta el grupo se ponen en juego los 
coriocimientos explícitos, el razon:amiento lógico, las emociones, la imagina- 
ción y hasta cierta dosis de intuición para identificar qué es lo que provoca 
la prob1:emática escolar; crear las propias soluciones y prever las consecuen- 

li Uno de los recursos que se pueden emp::ear para perfeccionar esta habilidad es la elaboración de 
mapas mentales. 
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no requieren del permanente perfeccionamiento. Es como si se ignorara que 
entre la lectura y la formulación de una idea se necesita atravesar un puente 
que se llama ‘procesos depensamiento”, cuyo destino final es la comunica- 
ción oral y/o escrita de la idea. 

Al respecto, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) (Agosto del ZOOZ), informa de mediciones efectuadas para evaluar 
las habilidades de la lectura en la población de sus países miembros. Es muy 
comentado en los medios informativos que Finlandia ostenta el primer lugar 
y que México ocupa el lugar #32. En la práctica, estos datos significan que: 
en innovación y adelanto tecnológico, Finlandia, ocupa el lugar #10 y Méxi- 
co, el lugar #5i. (PNUD, 2001). Mientras Finlandia es el primer lugar en 
refiorestación de bosques y primer productor mundial de papel (Clark, 20001, 
en México, se experimenta una devastadora y peligrosísima deforestación 
con el consecuente impacto en las reservas acuíferas. En este sentido, pare- 
ciera que las universidades de Finlandia tienen controles más precisos para 
encausar, evaluar y redefinir su trazo en el desarrollo de su país, que las 
universidades mexicanas. 

0 Otra creencia, algo generalizada entre los alumnos es que la motiva- 
ción debe provenir de afuera, ca.si como gracia divina; sometiendo la res- 
ponsabilidad auto-rnotivacional a la “figura de autoridad del o la docente. 
El “misterio” que rodea al proceso motivacional se extiende a la memoria, la 
cual, en muchas ocasiones, es destinada a lograr el efímero objetivo de pasar 
los exkmenes con altas calificaciones. Por tanto, los objetivos de aprendizaje 
son a muy corto plazo y proclives a generar cierta dificultad para relacionar 
el contenido temático de las diversas materias entre sí. 

-Al ser insuficientemente estructuradas las habilidadespara procesar 
la información, el comportamiento refleja un pasivo e irreflexivo conformis- 
mo: las preguntas, respuestas o comentarios espontáneos en el aula son 
muy escasos. Mucho menos, se presenta la objeción, dando como resultado 
que la verbalización, tras vencer una visible resistencia, se realice con una 
actitud de prudencial timidez. Conjunto de comportamientos que pareciera 
in’dicar que la población escolar c,obrelleva una muy deteriorada autoestima. 
(Brandem, 1999). 

El deficiente entrenamiento para transformar la información explícita 
y e l  casi nulo manejo del conocimiento tácito, útiles para plantear problemas 
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y de vanguardia, para mejorar la calidad de la educación y la investigación a 
nivel europeo, nacional y regional. 2.- Definir enfoques estratégicos que 
tengan en cuenta diferentes modelos de desarrollo en el marco del servicio 
público y en asociación con el sector industrial. 3.- Elaborar un código de 
ética para las autoridades púb1ica:s y privadas del comercio electrónico. 4.- 
Desarrollar análisis prospectivos sobre diversos temas de interés para la s e  
ciedad y así, orientar el rumbo de la educación. Se subraya que “todo los 
esfuerzos deben realizarse sin olvidar el acceso a las TIC de las personas 
menos favorecidas por razones económicas, sociales, geográficas o de cual- 
quier otro tipo”. 

Consideran impostergable: 1.- La formación de los profesores (a lo 
largo de su carrera laboral) en miStodos educativos basados en la colabora- 
ción, la iniciativa y la creatividad. 2 . -  Iniciar experimentos de educación a fin 
de establecer propuestzs sobre lo  que podría ser la formación superior del 
futuro. Modelos educativos que ckberán estar asociados a la preparación de 
los profesores, los estudiantes, los formadores, los tutores, los padres de 
familia, la industria, las organiza.ciones civiles y los representantes de la 
sociedad. 3.- Utilizari con una perspectiva interdisciplinaria, el espacio vir- 
tua.1 europeo para allanar los ob.stáculos que impiden la revalidación y la 
ceitificación de las materias de estudios, de los profesionistas y de las insti- 
tuciones. 

Los países de la UE, han comenzado a emprender particulares e inte- 
resantes acciones. Por ejemplo: en la península escandinava, especialmente 
en Suecia, se han fomentado los círculos de estudios y auto-aprendizaje, a 
fin de facilitar niveles de interacción que ayuden a los profesores a definir 
sus necesidades y a responsabili2:arse de su formación, dando como conse- 
cuencia la instauración de diversos dispositivos de ayuda mutua. 

Otro ejemplo es el de la Unión de IJniversidades de Catalunya, Espa- 
ña. (Tomás, Feixds y Márques, 2002). Consideran que la educación superior 
se encuentra sometida a procesos que demandan la creación de una cultura 
Universitaria muy diferente a la actual. Manifiestan que los factores que de- 
terminan el cambio de cultura universitaria son: las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación; el acceso masivo de estudiantes al sistema 
escolar; la creciente y muy diversificada formación continua; el aumento del 
profesorado y la transformación de la función docente; los nuevos estilos de 
gestión universitaria; investigaciones cada vez más multidisciplinarias y 
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mental de relación entre las personas). Sociabilidad, cooperación, trabajo en 
equipo. Solidaridad y respeto por las personas, la diversidad cultural, las 
opiniones ..... 

Para el impulso de la nueva cultura universitaria, la formación de los 
profesores estará encaminada a la permanente actualización de la informa- 
ción y de las habilidades pedag6gicas necesarias para acceder al creciente 
dominio de las Habilidades CZauta (conocimiento básico de las matemáticas, 
comunicación, aprender a aprender y uso de las TIC) y de las Capacidades 
Básicas (ser, saber, hacer y convivir), al igual que los alumnos y el personal 
administrativo de la universidad, siempre, en estrecha interacción con el 
en torno. 

Conclusiones, preguntas y propuestas 

La educación, tradicionalmente preocupada por el desarrollo de los 
pá,rvulos, a partir de la variedad, complejidad y aceleración de los aconteci- 
mientos del siglo XX, comienza a interesarse por la educación de los adultos 
(andragogía) con el propósito de fortalecer el potencial de individuos y 
organizaciones para enfrentar un destino que se avizora no muy halagüeño. 
Las tres regiones más ricas del mundo, EUA, Japón y la UE -a la par que 
luchan por conservar sus ventajas competitivas en medio de trascendentales 
acontecimientos que se suceden incesantemente- reconocen que son las 
habilidades del pensamiento, puestas al servicio de la creación de conoci- 
mientos innovadores, lo que les permitirá mantener su primacía mundial. En 
México, específicamente en la UAM-I, es creado el concepto de "lectura 
estructural" y diseñado el CMAE ipara coadyuvar a rebasar una muy deficien- 
te preparación de su población escolar en la habilidad de lectura. 

Pese a que los modelos reseñados responden a diversas necesidades 
en contextos culturales desiguales, el análisis comparativo permite encon- 
trar sugestivas afinidades. Entre las más evidentes destacan: la integración 
h~lística'~ de los procesos intelectuales con los emocionales, el auto-conoci- 
miento, el trabajo en equipo y la conexión con el entorno. Cada uno de 
estos prototipos incluye múltiples sugerencias a ser aplicadas en las aulas de 

' j  Concepción holíítica que integra a l  "cerebro derecho con el cerebro izquierdo"; lo tácito con lo 
explícito; lo analógico con lo lógico; lo subjetivo con lo objetivo; el arriba con el abajo; al humanismo 
con la ciencia el adentro con el afuera; Io occidental con lo oriental; lo local con lo global. 
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Hsí, y tomando en cuenta las características de nuestra población esco- 
lar es necesario que los objetivix y procedimientos educacionales de la 
UPLM-I, se enfoquen hacia la integración de la inteligencia intelectual con la 
inteligencia emocional y de la inteligencia individual con la inteligencia co- 
lectiva para el desarrollo holístico de personas y equipos, hábiles en el apren- 
dizaje autodidacta, con sensibilidad social y ecológica, encausados a la crea- 
ción estratégica de conocimientos tecnológicos y humanistas. 
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