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APRESENTAÇÃO

Neste volume VI da Educação: Saberes em Movimento, Saberes que Movimentam, 

é sugerida, para abertura, uma temática que tem marcado as mais recentes conversas 

e notícias, a par de webinários e de outros eventos, não apenas mas também entre a 

comunidade académica, nomeadamente no campo educativo e no campo educacional. 

De facto, e embora não sendo recente (há autores que situam a sua génese em torno dos 

anos 50 do século XX), parece ser consensual afirmar que a inteligência artificial adquiriu 

notoriedade ultimamente muito devido ao ChatGPT1, o mesmo é dizer graças ao Chat 

Generative Pre-trained Transformer, o qual será do conhecimento do leitor2. 

Também outros recursos e temas, entre os que se Movimentam nos restantes 

capítulos deste livro, com incidência na aprendizagem da matemática e na educação 

inclusiva, podem ser do conhecimento do leitor. No entanto, merecem ser (re)visitados, 

porque os desafios que se nos colocam nestes tempos tão incertos quanto exigentes, 

em que o “mundo está a mudar rapidamente e essa mudança inclui a forma como 

ensinamos e aprendemos”, recomendam-nos que “[a]companhemos esta evolução de 

mente aberta”3. E, acrescento, com a mente nos Saberes em Movimento, Saberes que 

Movimentam (n)a Educação.

Teresa Cardoso

1 https://chat.openai.com/auth/login. Acesso em: 23 nov. 2023.
2 Cf. por exemplo, https://en.wikipedia.org/wiki/ChatGPT. Acesso em: 23 nov. 2023.
3 https://observador.pt/opiniao/a-evolucao-da-inteligencia-artificial-na-educacao/. Acesso em: 23 nov. 2023.

https://chat.openai.com/auth/login
https://en.wikipedia.org/wiki/ChatGPT
https://observador.pt/opiniao/a-evolucao-da-inteligencia-artificial-na-educacao/
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 CAPÍTULO 2

LA INNOVACIÓN EDUCATIVA, CONDICIÓN Y POSIBILIDAD 
PARA ENFRENTAR LOS DESAFÍOS DE UNA

 ÉPOCA EXIGENTE

Data de submissão:  26/09/2023
Data de aceite: 11/10/2023

 

 Leonardo Yepes Núñez, PhD.
Coordinador Nacional de Educación

 HH Maristas Colombia

RESUMEN: Las grandes exigencias que la 
realidad le hace a la educación retan a directivos 
y docentes a dar una respuesta acertada 
y pertinente desde las prácticas que se 
desarrollan en la escuela. La innovación, como 
categoría de análisis, posibilita condensar 
una reflexión oportuna que responda a estas 
exigencias para que los centros escolares 
puedan pensarse como protagonistas de 
una nueva propuesta pedagógica. En este 
estudio se presenta un análisis que justifica la 
necesidad de ser innovadores, las resistencias 
que pueden surgir en las comunidades, y unos 
anclajes específicos sobre los cuales se puede 
vehicular la innovación en los colegios. La 
solidez del estudio y las propuestas de acción 
se fortalecen en la medida en que exista una 
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1 INTRODUCCIÓN

Podemos hablar de la innovación en 

medio de la fragilidad, porque eso somos, 

seres pasajeros y frágiles en un mundo con 

las mismas características. Además, somos 
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capaces de avanzar vertiginosamente en cambios que definen nuevas formas de ser y 

de actuar entre nosotros y, a su vez, somos capaces de crear absurdos y sin sentidos 

con gran facilidad.

Antes de abordar el tema se puede decir con el psicólogo polaco: “Si 

verdaderamente quieres comprender algo, trata de cambiarlo” (Lewin, 2010). En el 

caso de la innovación resulta pertinente mantenerse en un ejercicio constante de 

interpretación de la realidad, entendiendo que esta puede ser mejor, más humana, más 

relacional, más incluyente, más propia de seres humanos.

Para Durkheim “el hombre no puede ser feliz sino en una sociedad con normas y 

obligaciones” (Durkheim, 2001, p. 28). La existencia siempre está ligada a los otros y a lo 

otro; una vida entre personas no se entiende sin referencia a múltiples acuerdos que se 

construyen o se asignan para habitar la tierra de una manera ordenada; así se aprueba el 

entendimiento entre los diversos actores de la sociedad.

Se trata entonces de acercarse al contexto del “Posmodernismo de oposición en 

el cual debemos detectar las emergencias con capacidad de transformación y buscar 

una teoría que discuta y traduzca lo que es común de las múltiples apuestas de cambio” 

(de Sousa-Santos, 2006, citado por Martínez, 2008, p. 82). 

Con esta intención de fondo, se busca motivar una reflexión que fundamente 

teórica y prácticamente las iniciativas en curso y aquellas por las que se pueda apostar 

en el futuro, para que la innovación educativa en los centros escolares se desarrolle 

desde anclajes reales y concretos. Para ello, en los siguientes apartados se hace un 

acercamiento a la importante labor del maestro, quien, sin duda, sigue siendo el mediador 

por excelencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus alumnos. Luego, se 

presenta la definición de innovación desde sus raíces etimológicas para pasar con esto 

al campo de lo educativo y lo pedagógico. Posteriormente se describen las resistencias 

que se suelen encontrar en los docentes y directivos cuando se trata de adelantar 

innovaciones en la escuela. Y se termina con unos intentos de concreción en cuanto 

a los siguientes aspectos: el alumno al centro del acto educativo, la educación de las 

emociones, la importancia de la infraestructura y los recursos materiales, y el bilingüismo 

y la mediación tecnológica. Todos estos elementos se entienden como facilitadores de 

la innovación.

2 LOS MAESTROS

Los maestros son delegados de la sociedad. Su acción es legitimada al ser 

reconocidos como formadores de sujetos en crecimiento que se van incorporando de 
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manera adecuada en las interacciones de la vida. Por ello es necesario que un buen 

delegado de la sociedad pueda acercarse a la obra colectiva que se ha tejido en la historia 

de la humanidad, la cual está condensada en los libros, el pensamiento de los grandes 

autores, los inventos, el acervo de la ciencia, el arte, la tecnología y, sobre todo, en las 

grandes preocupaciones del ser humano. 

En este sentido es pertinente la pregunta: ¿qué lee un docente, qué visita, qué 

escucha, con quién habla y de qué, de dónde se nutre su pensamiento y su práctica? 

Solo cuando exista verdadera conciencia de lo relevantes que son los profesores 

para las generaciones del futuro, las sociedades podrán ser distintas. Para ir haciendo 

realidad la importancia de la labor docente se necesita tomar una postura de abajo 

hacia arriba. Tradicionalmente la tendencia de los maestros es siempre a esperar que 

se les diga qué hay que hacer y cómo hacerlo desde las “autoridades” académicas o 

gubernamentales. 

Contrariamente, Elliott (2010) en su planteamiento que fundamenta la 

investigación-acción educativa afirma: 

La contribución de la investigación en la acción al desarrollo e innovación 
curricular considera que el profesorado es un agente de cambio en las 
situaciones educativas. Se relaciona con los problemas prácticos y cotidianos 
experimentados por los maestros, en vez de problemas teóricos definidos por 
otros. Interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de quienes interactúan 
en la vida cotidiana de la escuela. (p. 55)

Los cambios no provienen de fuera, y si así sucede no son sostenibles. Los 

cambios se agencian desde adentro, desde el día a día del aula, de la escuela, con los 

estudiantes, con los colegas, con los libros, con lo escrito, y con lo investigado y puesto a 

prueba. Así adquieren el estatus de creíbles y duraderos porque se fundamentan en una 

manera de ser y de hacer que constantemente se pregunta por la pertinencia de lo que 

se enseña y por lo que es mejor para los alumnos y por ende para la sociedad misma.

Planteamos que la innovación es un ciclo orgánico y continuo de práctica 

cotidiana y de reflexión que se alimenta tanto de la una como de la otra. Los maestros 

necesitan pensarse constantemente desde su qué hacer ordinario, es allí donde surgen 

las buenas iniciativas de cambio positivo. Estas iniciativas encuentran en la academia, el 

estudio, la lectura, la escritura y el diálogo con otros la vitalidad de un trabajo pedagógico 

realmente pertinente.

3 INNOVACIÓN, ETIMOLOGÍA

El significado etimológico de innovación es: mudar o alterar algo, introduciendo 

novedades. El prefijo in aporta al lexema base nov un sentido de interioridad, como 
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introducción de algo que proviene del exterior. Proviene del latín innovare que es mudar o 

alterar las cosas, introduciendo novedades. Innovar no es inventar sino hallar o descubrir 

una cosa nueva o desconocida (Real Academia Española, s.f.).

Innovación sería, entonces, tanto el ingreso de algo nuevo dentro de una realidad 

prexistente, cuanto la extracción o emergencia de algo que resulta nuevo del interior de 

una realidad existente (Rimari, 2001).

Se puede afirmar que la innovación es una elaboración motivada desde fuera o 

desde dentro, que tiene la intención de cambio, transformación o mejora de una realidad 

que ya existe.

4 INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN

La educación es el instrumento más poderoso para construir un proyecto de 

nación que se fundamente en el respeto de las libertades y en la búsqueda del pleno 

desarrollo de la persona humana. Si se desconoce esta premisa, todos los esfuerzos que 

se hagan en favor del bienestar de la sociedad carecerán de durabilidad y consistencia. 

Se podrán tener grandes autopistas, majestuosos puentes y posibilidades de acceso a la 

comunicación entre las personas, pero si un pueblo no se preocupa por la educación de 

su gente, y sobre todo por la de sus nuevas generaciones, está condenado a repetir una 

historia de fracasos y estancamientos sin salida.

La organización de los sistemas educativos en los gobiernos suele ser pensada 

de lo macro a lo micro. Resulta llamativo que este enfoque sea el que domine las 

condiciones de posibilidad para resolver los problemas que emergen en la realidad, 

en especial, de los centros escolares. Lo que se pretende de inicio para entender la 

innovación educativa es que existe una realidad que podrá ser mejor desde adentro. Pero 

¿qué es mejor en educación?, es pertinencia, validez, oportunidad y accesibilidad del 

servicio educativo ofrecido a los miles y miles de niños y jóvenes que a diario se forman 

en la escuela.

4.1 LOS CONTEXTOS

Lo usual en los centros educativos es que las dinámicas de enseñanza y 

aprendizaje se desarrollen bajo los esquemas de horarios, lapsos de tiempo, calificaciones, 

profesores que saben y alumnos que no saben. En este esquema se entremezcla un tejido 

de experiencias positivas, negativas o, sencillamente, poco significantes. 

En ocasiones la rutina y el “siempre se ha hecho así” dominan las actitudes de 

los estudiantes, los maestros y la comunidad educativa en general. De alguna manera, 
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la fuerza de los hechos y cierta inercia llevan a que el trabajo de aula, los modelos, los 

contenidos y el currículo se vuelvan intocables porque la pregunta por su sentido y 

pertinencia es amenazante para una estabilidad que raya en ocasiones con la cómoda 

tranquilidad en la que se puede instalar la escuela.

4.2 EL CUESTIONAMIENTO

Se debe reconocer el valor de la educación y lo que ha hecho desde que se 

institucionalizó en la escolaridad. Ya se comentó en acápites anteriores que la innovación 

no es invención. Es decir, la innovación no parte de la nada, sino, precisamente, de la 

realidad que le resulta usual; procura mejorarla con productos y resultados nuevos; por 

eso es innovación y no un invento, sueño o deseo.

4.3 LOS ACTORES Y SUS EXPERIENCIAS

Los maestros y directivos son los protagonistas iniciales del cambio. Son 

conscientes de que se pueden cambiar las prácticas escolares para que sean más 

significativas y dialoguen con los intereses de los estudiantes al vincular su mundo próximo 

y real en un ejercicio constante que “contempla la vida de las aulas, la organización de 

los centros, la cultura del profesorado y las dinámicas cotidianas” (Blanco, 2005, p. 28). 

La innovación se construye desde experiencias situadas y se retroalimenta 

constantemente por un maestro pensándose y repensándose desde su qué hacer. El 

docente acude a la teoría porque le resulta interesante como instrumento de interpretación 

de la realidad, no como un modelo que tiene que replicar en su aula porque otros con 

autoridad lo han dicho. Como lo dirían Carr y Kemmis (2016):

La innovación es siempre una práctica informada con un juicio previo, y es en 
ese sentido una praxis deliberativa en la que el sujeto docente se enfrenta a la 
problematización de su propia experiencia profesional y toma decisiones que 
nacen de ese juicio reflexivo. En este sentido puede vincularse a estrategias 
como la investigación-acción y al discurso teórico y práctico del llamado 
movimiento del profesor investigador. (p. 15)

Bajo esta perspectiva, la innovación educativa es una lucha constante contra una 

realidad que se presenta mecánica y rutinaria, mejorada con la fuerza de docentes (no 

suelen ser la gran mayoría) que se interesan por ser creativos en el trabajo que realizan 

con sus estudiantes. Lo que enseñan y transmiten es una maravillosa oportunidad para 

dejarse sorprender por el inmenso potencial del niño y del joven. Lo que se busca es 

encausar construcciones colectivas donde tanto el maestro como el alumno están 

aprendiendo y aplicando lo que aprenden en su vida real, es la gran revolución educativa 
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que se genera al interior del trabajo de aula (entendiendo aula no solo como el salón de 

clases sino como los espacios de encuentro entre docentes y alumnos).

Estos procesos no se realizan en soledad, por el contrario, se validan en 

conjunto cuando se discuten, se comparten y se someten a prueba con colegas y con 

diversos grupos de escolares. De esta forma la innovación educativa no se convierte 

en una única respuesta para un determinado momento, colegio, maestro o grupo de 

alumnos, sino que se configura como una cultura que constantemente reinterpreta las 

prácticas en el centro educativo buscando que estas sean más acertadas y oportunas. 

Una conclusión parcial de este apartado es que un planteamiento que resulta 

iluminador para medir la innovación educativa es que “esta debe ser analizada a la luz de 

criterios de eficacia, funcionalidad, calidad, justicia y libertad social” (Tapia, 2001, p. 29). 

De esta manera se evita el riesgo de que la innovación se soporte en gustos o intereses 

particulares de personas o grupos específicos.

5 EN LA ESCUELA

A continuación, se presentan estas preguntas generadoras de reflexión:

¿Qué tan agradables, fructíferas, divertidas, entretenidas, estimulantes, 
motivadoras, podemos hacer nuestras escuelas?, ¿Cómo podemos convertir 
los muros de nuestras escuelas en escenarios abiertos a la libertad para la 
imaginación, la creatividad, la innovación, el descubrimiento, la investigación, 
el ensayo, la experimentación...? ¿Cómo pintar con nuestra imaginación un 
modelo de escuela que libere los talentos que duermen en el interior de cada 
uno de nuestros alumnos y les permita desarrollarlos?, ¿Cómo hacer posible 
nuestros ideales de una escuela abierta al diálogo, a la crítica, a la participación 
responsable, al trabajo en equipo, a la solidaridad, al amor, a la paz, a la vida...? En 
suma, ¿Cómo construir una escuela a la altura de las necesidades y demandas 
de nuestros educandos? (Rimari, 2001, p. 1)

Una escuela que se aísla del mundo y se enfrasca en la contemplación del 

pasado está en peligro de dar una respuesta trunca. El estudio de los antiguos y de 

las humanidades greco-latinas no basta para comprender el mundo de hoy. Por ello es 

necesario abrir el libro de la naturaleza además del de los autores (Descartes, 1998).

La mejora en el aula y en las escuelas comienza cuando los profesores confrontan 

el significado de su práctica a través del diálogo. Para que los cambios sean profundos y 

permanezcan es fundamental que tengan sentido y sean compartidos por aquellos que 

han de llevarlos a cabo, es decir, han de responder a sus preocupaciones y necesidades. 

La apropiación y significación del cambio será más factible cuanto mayor sea el grado de 

participación de los directamente involucrados.

La gran alternativa para lograr tal apropiación la constituyen los proyectos 

educativos innovadores, es decir, las propuestas orientadas a convertir nuestras escuelas 
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en centros de desarrollo integral, centros de vida, centros de investigación, centros de 

aprendizaje. Es por ello que las metodologías activas resultan muy interesantes a la hora 

de impulsar los cambios que se consideran necesarios.

6 RESISTENCIA AL CAMBIO

Es muy normal que ante los cambios y las nuevas formas de pensar y proceder 

que se generan, existan resistencias y oposiciones, unas más centradas que otras. 

A menudo el maestro innovador se encuentra “solo ante el peligro”, es decir, ante 

un dilema ético: dejarse arrastrar por la inercia social, o actuar en coherencia con su 

conciencia, en muchas ocasiones sin ayuda de nadie. La educación es un proyecto social 

y cultural que requiere del diálogo, el acuerdo y la colaboración en un contexto social, 

cultural y organizativo complejo y contradictorio (Hernández y Ventura, 2000, p. 22).

Los siguientes son algunos elementos que suelen aparecer cuando se habla 

de la innovación en educación, y han sido abordados por autores como Cañal de León 

(2002) y Rivas (2000).

La inercia institucional. Existe una predisposición a continuar trabajando tal como 

se hace y se ha hecho toda la vida. Lo nuevo asusta e inquieta al profesorado porque 

pone en cuestión la acomodación a lo ya conocido y el mantenimiento de intereses y 

rutinas personales y profesionales muy arraigadas.

El individualismo. Se trata de un poder débil, pero el apego del profesorado al aula 

como territorio o finca particular, en el que nadie ni nada se inmiscuye ni lo altera un ápice, 

le proporciona una gran seguridad.

La formación del profesorado. Un amplio sector del profesorado está capacitado 

solo para la transmisión de contenidos. Y es obvio que enseñar la asignatura no basta; hay 

que disponer también de estrategias y recursos diversos para provocar un aprendizaje 

significativo y vinculado a las necesidades del alumnado y del entorno.

Incertidumbre de los resultados. Desde la perspectiva de los profesores, otro 

núcleo de elementos que restringe la innovación se inscribe en el ámbito de los resultados 

académicos. En el fondo de los enunciados referidos a elementos que restringen la acción 

novedosa, late la preocupación por la incertidumbre de los resultados. Los profesores 

creen que los resultados de las innovaciones son difícilmente previsibles e inciertos.

Quienes se resisten al cambio lo hacen porque este conlleva un esfuerzo 

adicional de puesta al día en cuestiones didácticas y científicas. Se resiste quien no está 

acostumbrado a trabajar en equipo, quien se siente amenazado por los cambios, quien se 

conforma con la situación que le viene dada, se resiste quien es incapaz de cambiar sus 

hábitos y su seguridad, quien ve en peligro privilegios y derechos adquiridos.
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En educación lo importante no son los metros cuadrados de aulas, ni las horas de 

enseñanza, ni el detalle de los programas, ni tampoco los créditos, sino las personas y 

la relación entre las mismas (Lesourne, 2003). Toda evolución en este terreno demanda 

tiempo, voluntad y un alto grado de motivación. Además, requiere comprender que nada 

es perfecto y que las dificultades y los errores son inherentes a la realidad humana. 

7 CÓMO SE VEHICULA

7.1 EL ESTUDIANTE AL CENTRO

Enseñar y aprender matemáticas es muy importante, pero esa disciplina cobra 

sentido en la escolarización obligatoria si está al servicio del pleno desarrollo del ser 

humano y de su necesidad y capacidad para la comprensión crítica del mundo en que vive.

¿Qué significa que el alumno sea el centro de la acción pedagógica? Hay que decir 

que para responder esta pregunta se deben encaminar los esfuerzos en la búsqueda 

de adecuados niveles de autonomía e interdependencia positiva entre estudiantes. La 

educación se entiende como una acción social, por tanto, la defensa de la libertad, y la 

garantía de los derechos y deberes definen las relaciones entre escuela y sociedad. Unido 

a esto el docente se posiciona como un intelectual comprometido con un proyecto de 

transformación cultural y social. Estas dimensiones son esenciales para la activación de 

un cambio de paradigma educativo. 

Desde esta perspectiva la escuela es entendida como un lugar que genera vida 

desde la indagación y la investigación, y está siempre abierta al entorno que la rodea. El 

alumno y el maestro son los protagonistas de esta pretensión.

La verdadera naturaleza del alumno es potencia creadora de un ser que se 
construye a sí mismo. Lo conducente no es dar órdenes para moldear almas, 
la educación es un desarrollo que parte del alumno; por ello hay que permitir 
que el niño actúe, trabaje, experimente, busque, crezca y se cultive. Si se 
desea mejorar la sociedad es necesario que el adulto vuelva a encontrar el 
espíritu de la infancia con su sentido creativo y sus fuerzas vivas. (Montessori, 
1992, p. 122)

Por ello es necesario concederle la palabra al niño, lo cual es diferente a dejar 

huella en estructuras mentales de alumnos condenados al silencio. Se educa con los 

intereses, las emociones, los sentimientos, las preguntas, el ensayo, la narración, las 

reacciones. Todo esto se provoca en la actividad con los demás y en la interacción con 

el medio. “La escuela no tiene más finalidad que servir a la vida social, la única manera 

de prepararse para esta tarea consiste en comprometerse con los otros por el bien de 

todos” (Dewey, 1942, p. 56).
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Asumir que el estudiante está en el centro del acto educativo no tiene otro 

objetivo que el de crear escenarios para que descubra y elabore puntos de encuentro. 

Porque “más allá de lo biológico, el tejido humano está hecho de signos. Humanizarse es 

familiarizarse con los signos humanos que se construyen en las relaciones de unos con 

otros” (Not, 2013, p. 85). 

7.2 LA EDUCACIÓN DE LAS EMOCIONES

Hace algún tiempo, la educación de las emociones viene haciendo curso en el 

campo de la pedagogía y la didáctica. Desconocer la dimensión emocional de los 

estudiantes es casi que desconocer su ciclo vital mismo. El niño y el joven no son solo 

mentes que aprenden contenidos, sino seres en profunda relación consigo mismos, con los 

otros y con su entorno. Por ello, abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje en estos 

momentos pasa necesariamente por el conocimiento, la exploración y el encausamiento 

de las emociones para que la educación sea una ruta altamente significativa que propenda 

hacia el mejoramiento de la realidad en la cual viven tanto estudiantes como maestros.

Considerar la educación de las emociones como un elemento esencial de 

la innovación es comprender al estudiante con todas sus circunstancias como un ser 

humano en desarrollo. También implica entender que sus sentimientos, sensibilidades y 

formas de reaccionar frente a los sucesos cotidianos forman parte fundamental de una 

educación que se pregunta por su pertinencia y validez aquí y ahora.

7.3 INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y RECURSOS MATERIALES

El niño es un ser activo, tiene la necesidad de moverse. Por tanto, debe tener 

posibilidad de desplazarse constantemente. El estudiante debe hacer movimientos 

útiles que consisten en actuar sobre las cosas, transformarlas o construirlas. Para ello 

se requieren infraestructuras, muebles y disposición del ordenamiento de la escuela y 

de diferentes espacios para que el estudiante pueda actuar sobre las cosas. En este 

sentido se resaltan tres elementos que se deben favorecer: los medios audiovisuales, la 

disposición de los distintos espacios y el material de trabajo. Todo ello con miras a que 

los estudiantes puedan: 

a. Comprender, es decir: observar los objetos naturales, los productos de la 

ciencia, la actividad de la industria, y las transformaciones de las cosas que se 

dan en la historia; e identificar, medir y analizar las características del espacio 

y el tiempo.
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b. Actuar, es decir: realizar trabajo manual; construir con la mente y con las 

manos; y pintar, crear, cantar, danzar, calcular, jugar, correr, saltar, y escribir 

narraciones, poemas…

7.4 LA TECNOLOGÍA

Esta perspectiva surge en el contexto histórico-político norteamericano con 

el auge de la industria, la agricultura, los desarrollos en el espacio y la industria militar, 

que se traducen con el tiempo al campo educativo. La realidad de las escuelas podía 

ser mejorada en eficiencia, eficacia y productividad con un conocimiento altamente 

tecnológico, y a través de procesos de innovación concebidos desde el desarrollo de los 

sistemas. Si la enseñanza se entiende como una técnica, el cambio y la solución de sus 

problemas y necesidades son susceptibles de tratamiento científico. En tal sentido existe 

una preocupación por encontrar nuevos métodos de enseñanza y en producir materiales 

que mejoren el aprendizaje de los alumnos. A continuación, se presenta un modelo de 

mediación tecnológico en educación.

7.5 MODELO SAMR (MODEL FOR TECHNOLOGY INTEGRATION)

El modelo SAMR que fue inicialmente diseñado para evaluar el uso de la tecnología 

en el aula, puede resultar ilustrador en la reflexión sobre innovación educativa. Se trata 

de avanzar en el uso de herramientas tecnológicas que a continuación se exponen con 

ejemplos concretos.

Sustitución. Consiste en escribir en un editor de texto en vez de un papel.

Aumentación. Consiste en incluir imágenes, cuadros, videos que plasmen y 

desarrollen ideas. También implica interactuar con objetos virtuales creados como 

mediación pedagógica.

Modificación. Inteligencia artificial usada en correctores de texto o sugerencias de 

diseño y diagramación. También contempla la creación de material interactivo.

Redefinición. Es la capacidad de conectar al mismo tiempo personas desde 

cualquier parte del mundo para trabajar un mismo documento o elaborar un producto.

Con estas pistas los docentes pueden valerse del uso de la tecnología como 

mediación pedagógica. Las plataformas, las OVAS, y los diseños virtuales, entre otros, 

son y serán medios que apoyan el aprendizaje y que no remplazarán, al menos por ahora, 

la cálida y necesaria relación que hay entre maestro y alumno.
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7.6 EL BILINGÜISMO

Los estudiantes deben saber al menos un idioma diferente al propio, se 

recomienda que sea el inglés porque se ha convertido en la ventana de comunicación 

con el mundo. Aprovechar la integración de una segunda lengua con los procesos de 

aprendizaje que se desarrollan con los niños y jóvenes permite que los conceptos 

que ellos elaboran sean mucho más integradores y correlacionales con el contexto y 

entre las disciplinas. Así mismo, las posibilidades de acceso a la información crecen 

considerablemente, pues una segunda lengua capacita a los estudiantes para tener 

diálogos académicos, formales o informales con otras culturas, contextos y maneras 

diversas de ser y habitar en el mundo. 

El bilingüismo logra niveles de flexibilidad en el abordaje de los contenidos. 

Esta posibilidad favorece la motivación, la indagación y profundización por parte de los 

estudiantes, ya que los habilita con más herramientas para explorar, desde la curiosidad 

y el interés, lo que aprenden. Los niveles de comprensión que logran los estudiantes 

que integran el bilingüismo son más amplios que los que dominan solo un idioma. Las 

personas que se comunican con dos o más lenguas logran desarrollar habilidades que 

les permiten trabajar con otros y desenvolverse con más facilidad en diversos entornos 

multiculturales e internacionales.

7.7 COMPARTIR EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS

La innovación en su grado más alto y óptimo se comparte con otros. Una iniciativa, 

un proyecto o una experiencia, de acuerdo con su pertinencia y posibilidades, se puede 

llevar a otros espacios, ambientes educativos y lugares geográficos distintos. Sin 

desconocer el medio y sus necesidades, las innovaciones que se desarrollan pueden ser 

útiles en distintos contextos, sobre todo en aquellos donde se adolece de iniciativa por 

parte de los maestros o de medios adecuados para realizarlas.
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