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'Hay algo terriblemente equivocado con 

nuestro sistema educativo' 

Un doctor en física indio plantea una revolución educativa 

y cuestiona la educación de hoy. 

Por:  NICOLÁS BUSTAMANTE HERNÁNDEZ |  

 

Sugata Mitra cuenta que el día que supo que era el ganador del Premio TED 2013, que 

otorga la organización del mismo nombre, dedicada a presentar conferencias sobre 

tecnología, educación y diseño (de ahí la sigla), llamó a su banco para pedirles que 

“estuvieran preparados” para recibir un millón de dólares. 

Cuando narra esta anécdota, Mitra no habla en serio. Se trata de uno de los chistes que 

este indio de 62 años, oriundo de Calcuta, suelta durante las charlas que ofrece 

alrededor del mundo para compartir sus hallazgos en educación. 

Aquel dinero, producto de su disertación en TED, titulada Construyendo una escuela en 

la Nube, fue depositado en las cuentas de la Universidad de Newcastle (Inglaterra), en la 

que Mitra es profesor de tecnología educativa. Con esa plata, él debía desarrollar un 

proyecto revolucionario. 

Fue así como puso en marcha su experimento ‘La escuela en la Nube’, que combina dos 

de las ideas que lo impulsaron a cambiar sus prioridades como doctor en Física del 

Estado Sólido, del Instituto de Tecnología Indio, por el aprendizaje de los niños de 

menos recursos en su país. 

 
Con computadores empotrados en la pared, Sugata Mitra comprobó que los 

niños aprenden solos y se enseñan mutuamente. Foto: Archivo 

https://plus.google.com/u/0/+ElTiempo/posts?rel=author


Esas ideas son ‘El hoyo en la pared’ y ‘La Nube de abuelas’. La primera, que le valió el 

reconocimiento de la comunidad académica desde su concepción, en 1999, consistía en 

llevar computadores a las zonas más pobres de su nación, fijarlos en una pared y ver 

cómo los niños los utilizaban sin supervisión. El resultado fue sorprendente: los 

pequeños no solo aprendían a usarlos y a navegar en internet por su propia cuenta, sino 

que demostraron ser capaces de enseñarse entre ellos sin ayuda. 

La segunda idea servía para potenciar aquel proceso. El experto descubrió que el 

aprendizaje aumenta si, en vez de “enseñarles” a los niños, los adultos simplemente los 

“motivan, animan e impulsan a hacer lo que sea que estuvieran haciendo, como 

usualmente actúan las abuelas con sus nietos”. Así creó ‘La nube de abuelas’ (Granny 

Cloud, en inglés), una red de mujeres que animaban a los niños con videollamadas vía 

Skype. 

Para comprobar sus hipótesis, con el jugoso premio de TED el experto construyó siete 

escuelas laboratorio idénticas en entornos diferentes, donde los niños aprenden solos y 

se comunican con las abuelas en la forma descrita. Tres están en regiones rurales de 

India, dos en zonas de clase media del mismo país y otras dos en la clase media 

británica. Los resultados de la investigación se esperan para finales de este año. Mitra 

habló con EL TIEMPO en el marco del TEDx (versión local del TED original) 

Unisabana. 

¿Por qué fue tan importante ‘El hoyo en la pared’? 

Lo que quería saber hace 16 años era si los niños podían enseñarse entre ellos a utilizar 

los computadores y el internet. La respuesta fue sí, algo sorprendente en ese momento. 

También encontramos que, después de aprender a utilizar el computador y a navegar en 

internet, los niños empiezan a aprender otras cosas. Eso lo llamé educación 

mínimamente invasiva, y abrió un nuevo paradigma, que desafió las bases de la 

educación misma, porque si los aprendices pueden controlar su aprendizaje, ¿qué papel 

debe cumplir todo el sistema educativo? 

¿Qué explica que los niños aprendan solos algo que parece complejo, como los 

computadores, y que se enseñen entre ellos? 

Ellos pueden aprender juntos si se les provee internet. No es que esto fuera algo que 

estaba pasando desde hacía tiempo sin que nos diéramos cuenta. No es tan dramático. 

Lo que sucede es que internet no existía. El punto es que, cuando se pone dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, lo transforma radicalmente. 

Ahí empieza a gestarse su idea del colegio en la Nube. ¿Qué características tiene? 

El primer hallazgo fue que los grupos de aprendices con internet pueden administrar su 

propio aprendizaje casi por completo. El segundo hallazgo fue que el proceso se 

potencia si alguien los anima mientras aprenden, más que si los instruyen. Para mí esto 

es como lo que hacen las abuelas. Ellas no necesariamente saben lo que los nietos están 

haciendo, pero siempre tienen palabras de aliento, como: “¡Oh, es increíble, mira qué 

brillante eres!”. 



En ese momento pensé en institucionalizar la admiración como método pedagógico, 

algo contrario al sistema actual, que adoctrina sobre la disciplina y el miedo que los 

estudiantes deben tener de ser pillados haciendo algo malo. 

¿La admiración como pedagogía? 

Este método se trata de atrapar a los estudiantes haciendo algo bueno. Entonces, pensé 

que la mejor forma de hacerlo sería a través de internet. De esta manera, podía tomar a 

cualquier persona en cualquier lugar del mundo para que les hablara a los pequeños con 

una cámara web, no para enseñarles sino para animarlos, preguntándoles qué están 

haciendo y diciéndoles cosas como: “eso es muy lindo, ¿por qué no pruebas algo 

diferente?”. Esto es lo que llamé ‘La Nube de abuelas’. 

¿Qué tienen de malo los colegios de la actualidad? 

Nada, excepto que el diseño que siguen y los resultados que obtienen no son relevantes; 

lo fueron hace 200 años y yo soy un ejemplo de ese producto. Si me pusieran en una 

máquina del tiempo y me llevaran 50 años atrás, sería muy útil por la formación escolar 

que tuve. En cambio, si me ponen ahora en un supermercado, con una tableta, tendría 

que ir donde algún niño para preguntarle qué debo hacer con ella. 

¿Cómo se imagina los colegios del futuro? 

Imagino un currículo libre y flotante y una pedagogía que no dependa de la instrucción, 

porque existe una diferencia entre las palabras enseñar e instruir. ¿Habrá enseñanza? 

Puede que sí, pero la instrucción es unidireccional, y creo que esta desaparecerá porque 

ya no será necesaria y será reemplazada por redes, redes de gente, de páginas web, de 

videos, redes de todo tipo que cambiarán la fuerza de conducción. 

¿A qué se refiere? 

Si el tipo de colegio antiguo es como un carruaje que lleva a un pasajero, pero que es 

manejado por el cochero, la escuela del futuro es un automóvil donde el pasajero es el 

conductor. El aprendiz será el conductor de su propia enseñanza. 

Usted dice que no solo la enseñanza se ha vuelto obsoleta, sino que también el ‘saber’... 

Ese es un concepto mucho más difícil de aceptar. El hecho es que una de las cosas que 

asumían las escuelas en sus inicios era que había que depositar mucha información en la 

cabeza de las personas antes de los 17 años, con la esperanza de que, un día, estas 

llegaran a necesitar algo de todo eso; cuando esto ocurriera, solo había que extraer los 

datos, razón por la que existen los tests para la memoria. Esta creencia ya no es válida, 

porque en el mundo en que vivimos, si estamos en medio de un problema y necesitamos 

encontrar algo, lo hacemos de manera inmediata, sin buscarlo dentro de la cabeza. 

Deme un ejemplo... 

Si le pregunto si sabe balancear una ecuación química y usted me dice que no, pero la 

respuesta a esa pregunta es realmente importante para su vida usted me diría: “Deme 

media hora y un teléfono inteligente para encontrarla en Google”. Lo que usted me 

estaría diciendo es que no necesita saber, pero puede hacerlo cuando lo necesite. 

¿Qué habilidades habría que enseñarles a los niños? ¿Buscar en Google acaso? 



Lo que les enseñemos no es importante, lo realmente valioso es saber qué deben 

aprender y la respuesta es: lo que necesitan. No se puede generalizar en un planeta con 

tanta gente. Para un niño en lo más profundo de India, el significado de la palabra 

decencia puede ser muy diferente que para otro pequeño en la Colombia rural. Durante 

muchos años el sistema escolar intentó establecer las mismas normas en todas partes y 

no funciona de esa manera. 

Los niños usan computadores para su entretenimiento. ¿Cómo incentivarlos a utilizarlos 

para su aprendizaje? 

No estoy seguro de que deberíamos hacerlo. Creo que tenemos que motivarlos a que se 

entretengan tanto como sea posible, porque el entretenimiento es bueno para sus 

cerebros, libera toda clase de hormonas positivas. Estamos menospreciando el papel del 

entretenimiento y, cuando vemos a los niños mirando sus celulares asumimos que están 

jugando y no es cierto, creo que buscan cosas. Esa es otra forma de decir que están 

aprendiendo. 

¿Colombia debería preocuparse más por la educación o por garantizar el acceso a la 

tecnología? 

El Gobierno debe enfocarse en la accesibilidad, que no es un problema exclusivo de este 

país. Cuando los gobernantes quieren hacer reformas educativas empiezan por la 

formación de los maestros y este es el camino equivocado ahora. Creo que deberían 

enfocarse en la infraestructura: electricidad e internet. Mi utopía es que el internet y la 

electricidad para los niños tengan la misma prioridad que el agua potable. 

¿Qué pasa con su modelo en los lugares sin internet? 

Esos lugares solo tienen que esperar al próximo año. No es necesario crear una nueva 

gran solución para ellos, porque no podemos frenar el avance de internet, que llegará a 

todas partes. Es como el agua potable, solo es cuestión de legislar adecuadamente y de 

tener precios apropiados. 

¿Quién producirá el conocimiento en el futuro, si todo el mundo está buscando 

información que ya existe? 

Es como decir que si desaparecieran las universidades también lo harán los saberes que 

rompen paradigmas. Si se mira la historia, este tipo de conocimiento ha provenido de 

espacios diferentes a las universidades y de individuos cuya educación era escasa. Más 

claro lo dijo Einstein: “La única cosa que interfería con mi aprendizaje era mi 

educación”. Hay algo terriblemente equivocado con nuestro sistema educativo. 

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/hay-algo-terriblemente-equivocado-con-

nuestro-sistema-educativo/15181257 
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Escuelas pequeñas en vez de megacolegios, 

la propuesta de este experto 

Este arquitecto rechaza las instituciones "tipo cárceles". 

Distrito lo contactó para asesorías. 

Por:  CAROL MALAVER |  

  

Foto: Archivo particular 

El arquitecto Frank Lock, asesor de la Secretaría de Educación de Bogotá. 

 

Al estadounidense Frank Locker su carrera de arquitectura en la Universidad de Oregón 

lo llevó a convertirse en un experto en educación. Cuenta que en un momento de su vida 

se estrelló con clientes que lo obligaron a crear infraestructuras que se alejaran del 

modelo tradicional de colegio, “tipo cárceles”, para implementar nuevos métodos de 

enseñanza. 

En esa inmersión terminó por estudiar tanto sobre la educación del futuro, que se ganó 

una mención de honor del Consejo de Educación de Infraestructuras educativas por los 

diseños de una escuela de arte en Massachusetts y a crear un curso en Harvard en donde 

ahora los arquitectos piensan nuevos espacios para el futuro. 

Hoy vuelve al país invitado por la Secretaría de Educación (SED) para orientar a los 

diseñadores y constructores sobre el modelo de la nueva infraestructura escolar 

fundamental para que los nuevos colegios se adapten a los cambios sociales y culturales 

de cada ciudad. 

La idea es que los diseñadores de colegios piensen la infraestructura escolar desde una 

perspectiva de formación integral que tome en cuenta los ideales de pedagogos, 

arquitectos, técnicos, administradores y la comunidad escolar en general. 

https://plus.google.com/u/0/+ElTiempo/posts?rel=author


Los espacios que se buscan deben ser más flexibles y versátiles y superar la idea del 

aula frontal, coherente con los nuevos sistemas y modelos pedagógicos. Esto fue lo que 

le respondió a EL TIEMPO en una entrevista que sostuvo hace algunos meses. 

¿Por qué dice que los colegios de hoy fueron diseñados como cárceles? 

En EE. UU., las mismas personas que diseñaron las cárceles diseñaron muchos de los 

colegios. ¿Usted con qué relacionaría una fila de salones a puerta cerrada con un 

corredor en el que no se puede estar sin permiso y una campana que ordena entrar, salir, 

terminar o comenzar las clases? ¿A qué se le parece? 

Visto así, no parece el entorno adecuado... 

No lo es, y hay una parte cultural en este tema. En algunas culturas se espera que se le 

tenga miedo al profesor, y este tipo de infraestructuras contribuye a apoyar esa filosofía 

pedagógica. 

¿Cuáles fueron las consecuencias de ese modelo arquitectónico? 

Agravamos los problemas sociales y de comportamiento de nuestros estudiantes. Los 

profesores se centraron en hacer entregas de resultados sin que les importara si sus 

alumnos aprendían o no, ni por qué. Pero el problema empeoró cuando decidimos 

agrandar los centros. En los últimos 100 años hemos hecho instituciones impersonales 

que son rechazadas por los estudiantes y que terminan en problemas como la deserción 

escolar. 

¿Se van porque se aburren? 

Sí, sobre todo en los grandes. Lo dicen varias investigaciones y yo mismo lo he 

comprobado. Les he preguntado a alumnos de algunos de esos centros para qué estudian 

matemáticas de sexto, y responden que para poder tomar matemáticas de octavo. Esos 

vacíos en los propósitos han generado en mi país muchos fenómenos como el bullying. 

Por eso creo que hay que crear también ambientes en donde los jóvenes tengan la 

oportunidad de sentir respeto por el otro. 

En ese sentido, ¿fue un error construir en Bogotá megacolegios? 

Sí. Pero por lo menos ustedes están aprendiendo en poco tiempo lo que EE. UU. tardó 

en aprender 100 años. Las consecuencias negativas de esa política fueron nefastas: 

violencia, drogas, conflictos, imposibilidad de control... Tenemos que ponerles atención 

al entorno, al tamaño del colegio, al transporte, a la alimentación, a la interacción entre 

profesores. En muchos de los distritos de EE. UU. los niños son tan pobres que no 

desayunan, eso baja el rendimiento. 

¿Cuál es el modelo que usted recomienda? 

Las escuelas pequeñas logran que los estudiantes dejen de ser anónimos y evitan 

problemas de convivencia. Son lugares en donde el director y los profesores realmente 

conocen a sus alumnos; espacios donde los estudiantes pueden dar rienda suelta a su 

creatividad, a su imaginación, donde las habilidades sociales y comunicativas puedan 

desarrollarse. 

¿Qué recuerda de su colegio? 



Pupitres y manos levantadas. Mi colegio era muy tradicional. No me acuerdo mucho de 

él. Eso quiere decir que no fue determinante en mi vida. Es triste; pasé tanto tiempo en 

el colegio que debería tener mejores recuerdos. 

¿Los jóvenes cambian con nuevas infraestructuras? 

Sí, la construcción de planteles con menos barreras fomenta que los alumnos asuman 

nuevas responsabilidades dentro de la comunidad educativa. Conocí un colegio en 

California en el que fueron los mismos alumnos quienes redactaron su propio manual de 

convivencia. 

http://www.eltiempo.com/bogota/escuelas-pequenas-en-vez-de-megacolegios-la-propuesta-

de-este-experto/15186344 

Alumnos del SENA harán práctica en uno de los 

mejores restaurantes del mundo 

 
Juan José García González y Fernando de la Cruz ganaron cada uno una beca de 
3.542 euros (unos 9,7 millones de pesos). 
 
Dos estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) harán desde este martes 
una pasantía de tres meses en el restaurante Celler de Can Roca, en Barcelona, 
considerado uno de los mejores del mundo, informó la entidad. 
 
Juan José García González, de la regional Antioquia, y Fernando de la Cruz, de la 
regional Nariño, ganaron cada uno una beca de 3.542 euros (unos 9,7 millones de 
pesos) otorgada por los hermanos Roca, propietarios del restaurante, a través del 
programa "Alta cocina con valores", auspiciado por el BBVA. 
El director general del SENA, Alfonso Prada, indicó en un comunicado que los alumnos 
seleccionados "tienen un gran futuro porque están capacitándose y tienen grandes 
oportunidades a nivel internacional en su proceso de formación". 
"No les quepa la menor duda que estamos ante dos de los chefs más importantes que 
tendrá Colombia en el corto futuro", aseguró. 

Los jóvenes ganaron un concurso entre más de 50 aprendices y reforzarán sus 
conocimientos en cocina internacional, mediterránea y española durante el curso 
denominado "Productos Gastronómicos", de la Universidad de Barcelona. 
"Esta oportunidad será una transformación no solo por el hecho de a ir a trabajar en el 
Celler de Can Roca, sino también porque vamos a hacer una prolongación 
universitaria que es importante y que tiene mucho peso en una hoja de vida", comentó 
Juan José García, de 19 años, y aprendiz del "Programa Técnico en Cocina del Centro 
Tecnológico Turístico y Agroindustrial" del Occidente Antioqueño. 

Por su parte, Fernando de la Cruz, estudiante de "Cocina", de 23 años y perteneciente 
al Centro Internacional de Producción Limpia-Lope, manifestó que "con la 
recomendación que nos van a dar allí se nos van a abrir muchas oportunidades en el 
campo laboral. Vamos a enriquecer nuestro conocimiento, a aprender y conocer otra 
cultura, nuevos productos". 
El Celler de Can Roca, fundado en 1986 es un restaurante especializado en cocina 
tradicional catalana y en 2013 fue considerado como el mejor del mundo por 
Restaurant Magazine. 

http://www.eltiempo.com/bogota/escuelas-pequenas-en-vez-de-megacolegios-la-propuesta-de-este-experto/15186344
http://www.eltiempo.com/bogota/escuelas-pequenas-en-vez-de-megacolegios-la-propuesta-de-este-experto/15186344


En la actualidad tiene tres estrellas Michelin, máxima distinción que se le da a este tipo 
de establecimientos.  

http://www.elespectador.com/noticias/educacion/alumnos-del-sena-haran-practica-uno-de-

los-mejores-rest-articulo-541686 

Por riesgo laboral, estudiantes se quedan sin práctica 
POR CAMILO TRUJILLO VILLA | PUBLICADO HACE 9 HORAS 

17.000pesos mensuales cuesta una afiliación a una Administradora de Riesgos Laborales en 

el área de salud 

Unos 3.000 estudiantes universitarios del área de la salud no han podido iniciar sus prácticas este 

año, porque se les está exigiendo estar vinculados a riesgos profesionales. 

Esto se debe a la reglamentación de la Ley 1562 de 2012, por medio del Decreto 055 del 14 enero de 

2015, el cual exige que los estudiantes universitarios que vayan a realizar su práctica en el área de la 

salud, deban estar afiliados a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL). 

La Red Regional de Prácticas en Salud de Antioquia se está preguntando ¿quién realizará la 

afiliación? Según ellos las clínicas y hospitales han dejado claro que no harán ningún pago por este 

concepto, debido a que en sus presupuestos no está contemplado y la crisis hospitalaria no les 

permite designar recursos. 

“Ningún hospital que va a recibir en práctica a un estudiante está en capacidad económica de hacer 

un pago mensual por los mismos; esto nos va a cerrar las puertas”, aseguró Inés Milena David Díaz, 

coordinadora de la Red. 

Por ende, la afiliación la tendrían que asumir las Instituciones Educativas, pero estas tampoco 

presupuestaron el rubro para este semestre. 

Además, quienes puedan hacerlo, tampoco podrían porque no existe claridad sobre la logística y 

operativa para hacer dicha afiliación y pago en la planilla asistida (Pila); es decir, el Gobierno exige 

cumplir la norma pero no desarrolla mecanismos para que se pueda ejecutar, ya que el sistema no 

tiene habilitado ese tipo de afiliación. 

“Solicitamos que se amplíe la fecha de entrada en vigencia del Decreto por lo menos en un semestre 

más, para tener el tiempo de hacer las negociaciones y cambios correspondientes en los Convenios 

Docencia Servicio y ajustes en los presupuestos con el fin de lograr que todos los estudiantes estén 

afiliados a una ARL”, pidió Juliana Andrea Zapata, también coordinadora de la Red. 

La Red Regional de Prácticas en Salud de Antioquia todavía está esperando a que los ministerios de 

Educación, Trabajo y Salud, ayuden a resolver esta situación. 

 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/por-riesgo-laboral-estudiantes-se-quedan-sin-

practica-AD1207442 
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