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Education for full human development: a process of disruptive evolution

La concepción de una educación que genera desarrollo humano integral, holís-
tico, esencial, para el bien común, nos conduce a preguntarnos desde qué na-
turaleza de proceso y con qué instrumentos se puede afrontar este ineludible y 
trascendental desafío, para alcanzar impactos que se expresen en incremento de 
conocimientos, disposición actitudinal y capacidades de las personas para tras-
formar sus vidas y entornos. La educación para el desarrollo humano pleno nos 
convoca a una evolución disruptiva, tanto en paradigmas, modelos, herramientas, 
gestión, liderazgo; un salto en el saber y el hacer, en la actitud para el logro, el 
posicionamiento y la acción. La dialéctica entre evolución y disrupción refleja con-
ciencia de los monumentales cambios de largo plazo que vivimos, ubicación del 
momento histórico en que se conforma un nuevo modelo educativo y las disrup-
ciones con profundidad subjetiva y objetiva; de modelos mentales, metodologías 
y prácticas, de implicaciones pedagógicas e impacto en protagonistas. El presente 
ensayo académico tiene el propósito de abordar la concepción de una educación 
que asume desde la arquitectura del proceso e intención estratégica el desarrollo 
humano pleno. A nivel metodológico se han analizado referentes publicados so-
bre la relación entre educación y desarrollo humano, así como el sentido de evo-
lución disruptiva; se explicitan instrumentos correlacionados con el itinerario de 
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The framework of an education that generates integral, holistic, essential 
human development for the common good, leads us to ask ourselves from what 
nature of process and with what instruments we can face this inescapable 
and transcendental challenge, in order to achieve impacts that are expressed 
in increased knowledge, attitudinal disposition and capabilities of people to 
transform their lives and environments. Education for full human development 
calls us to a disruptive evolution, both in paradigms, models, tools, management, 
leadership; a leap in knowing and doing, in the attitude for achievement, 
positioning and action. The dialectic between evolution and disruption reflects 
awareness of the huge long-term changes we are living, in the context of the 
historical period in which a new educational model is being shaped and the 
disruptions with subjective and objective depth; of mental models, methodologies 
and practices, of pedagogical implications and impact on protagonists. In this 
paper the conception of an education that assumes from the architecture of the 
process and strategic intention the full human development is exposed. Published 
references on the relationship between education and human development are 
analyzed, as well as the sense of disruptive evolution, instruments correlated 
to the itinerary of changes are proposed and evidences that configure the new 
education in Nicaragua are highlighted. It concludes by recapitulating the strategic 
process of Evolutionary Transformation of Education that is being experienced in 
the country, providing evidence of the point of disruption that is being traversed, 
reflecting on categories that are the object of resignification, particularly the one 
referred to competencies for full human development.

cambios, subrayando factores que configuran la nueva educación en Nicaragua. 
Se concluye recapitulando el proceso estratégico de Transformación Evolutiva de 
la Educación que se vive en el país, aportando evidencias del punto de disrupción 
que se transita; asimismo, se reflexiona sobre categorías objeto de resignificación, 
particularmente la referida a competencias para el desarrollo humano pleno. 
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Introducción

La educación concebida como un pro-
ceso de interacción humana, dirigida a 
lograr el máximo potencial de las perso-
nas, reconoce implícitamente el sentido 
humanista y el fin trascendente de la 
educación, que no es solo formar en las 
competencias para la vida laboral y apor-
tes a la dinámica económica, sino que es 
de manera integral y holística la construc-
ción de desarrollo humano pleno. Visto 
así, el mercado no es el centro, mucho 
menos fin, ni la educación una función 
literal de este. 

Por lo tanto, los aprendizajes van más 
allá de conocimientos estructurados y 
asumen la estimulación de sentidos, 
construcción de significados e identida-
des, desde todas las dimensiones del ser 
humano. El desafío de hacer educación 
desde contextos complejos y reconocien-
do la multidimensionalidad humana con-
voca a la trasformación profunda de pro-
cesos, programas educativos y políticas 
públicas, poniendo el punto de mira en 
el desarrollo humano y los componentes 
trascendentales como calidad de vida, 
bienestar integral, realización del ciclo vi-
tal y bien común (Villareal y Zayas-Pérez, 
2021; Morales-Carrero J, 2020a).

Para Morales-Carrero J. (2020b) “el desa-
rrollo humano y la educación constituyen 
procesos plenamente diferenciados pero 
interdependientes” (p.382), lo cual, a su 
criterio requiere transformar de manera 
significativa el proceso educativo, inte-
grando valores sustentables, ética am-
biental y ciudadanía, entre otros, que nos 
conduzcan al bienestar social y calidad 
de vida sin exclusiones. 

En este sentido, la educación en tanto 
proceso de transformación integral del 

ser humano debe permitir un conjunto 
de medios que generen “condiciones que 
posibiliten su desempeño individual y so-
cial, con especial énfasis en la trascen-
dencia de las necesidades básicas hacia 
la construcción autónoma de alternativas 
que motiven el uso de sus competencias 
y capacidades para alcanzar niveles dig-
nos de bienestar” (Morales-Carrero, J., 
2020b, p. 382). 

Si el desarrollo humano por su naturaleza 
de proceso está vinculado a expandir las 
capacidades de las personas para que 
amplíen oportunidades, esencialmente 
en salud, vida prolongada, acceso, domi-
nio de conocimientos y vida digna (PNUD, 
2010), entonces la educación constituye 
el espacio, tiempo e intención fundamen-
tal para catalizar el proceso.

Que esto suceda más allá de las inten-
ciones, voluntad y diseño, requiere una 
evolución disruptiva en términos paradig-
máticos e instrumentales; esto es, cam-
bios profundos en la forma de concebir el 
proceso educativo, sus contenidos, com-
ponentes, interacciones, tratamientos 
pedagógicos y, por su puesto, un sistema 
de formación docente, tanto inicial como 
continua que configure las capacidades 
pertinentes para liderar y mediar la inte-
racción humana desde diferentes espa-
cios educativos.

Nos referimos a cambios de largo plazo, 
pero sostenidos en el tiempo, dado que 
un cambio evolutivo significa emerger 
con nuevas propiedades durante un largo 
período; y a disrupciones en tanto que los 
cambios son determinantes, profundos 
en el modelo educativo, asumiendo nue-
vas formas de actuación y pensamiento 
social (Vargas, 2012; Vidal et al., 2019). 
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Los cambios estratégicos deben atender 
tanto los paradigmas como la forma or-
ganizativa y la gestión del proceso, de tal 
manera que no solo se construyan nue-
vas visiones, sino nuevas estructuras; de 
nada sirve asumir discursiva y normati-
vamente que la educación está centrada 
en el estudiante, si la práctica educativa 
sigue repitiendo por inercia métodos y ex-
presiones pedagógica tradicionales (Gi-
ménez-Giubbani, 2016).

La evolución disruptiva de la educa-
ción parte dialécticamente del camino 
andado, sus aprendizajes, desatinos y 
brechas, ubicándose en un punto de in-
flexión donde se generan profundos cam-
bios estructurales y superestructurales, 
que implican reconocimiento del momen-
to y papel histórico de la educación, con-
ciencia del rol protagónico de docentes y 
estudiantes, así como la apropiación del 
nuevo paradigma que acredita un proce-
so educativo que construye competen-
cias enfocadas en el desarrollo humano 
pleno. 

Todo ello involucra la transformación 
instrumental y sistémica del modelo 
educativo, incluyendo formación de do-
centes, currículo integral que aborda las 
dimensiones del ser humano más allá de 
las asignaturas tradicionales, revolución 
didáctica fundamental desde nuevas 
interacciones y metodologías en aulas 
de clase, asi como la evaluación para el 
aprendizaje; formativa y centrada en los 
fines, no en los medios, así como nuevas 
capacidades para el liderazgo y gestión 
directiva del proceso.

Un currículo integral para el 
desarrollo humano: resignificando 
la categoría competencias

La humanidad afronta en el presente no 
solo el desafío de una educación que 
implique el desarrollo humano y social, 
sino, además, asegurar habitabilidad pla-
netaria y supervivencia de la especie. Los 
retos que vive la humanidad nos ubican 
desde el sector educativo ante la inelu-
dible tarea de recolocar el rol, diseño e 
implementación de un modelo de cu-
rrículo orientado en el desarrollo huma-
no, teniendo como núcleo permitir a las 
personas la oportunidad de desplegar al 
máximo sus potencialidades, lo cual tie-
ne que ver con transformar entre otras 
cosas los contenidos de estudio, los pro-
cesos cognitivos tradicionales y las con-
diciones para el aprendizaje (Moya Otero 
et al., 2020).    

Este cambio curricular sugiere diferentes 
estrategias para el desarrollo de conoci-
mientos, capacidades, habilidades, ac-
titudes, emociones; es decir, competen-
cias, reivindicando la dimensión humana 
trascendente e integral; el ser, el estar, el 
socializar, el saber, el transformar, el sa-
ber hacer, el querer hacer. 

De manera explícita hay que afirmar que 
el currículo que se requiere debe resigni-
ficar la categoría competencias, derivada 
en su génesis de una visión corporativa, 
que supone tomar entre sus referentes 
las expectativas del mercado empresa-
rial en relación con habilidades, conoci-
mientos y aptitudes de los trabajadores, 
de tal manera que orienta a la educación 
a contestar el cómo alcanzar esos obje-
tivos, relativos a asumir con eficiencia y 
eficacia los puestos laborales (López-Fi-
gueroa, 2014). Una mirada a la literatu-
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ra crítica de competencias ubica “como 
punto de partida una comprensión eco-
nomicista de la sociedad, relacionado de 
forma expresa con los conceptos de pre-
paración y perfeccionamiento de los pro-
fesionales” (Silva y Mazuera, 2019, p.3).

Desde la dignidad humana una educa-
ción que asume el enfoque de compe-
tencias en su currículo sitúa con sentido 
trascendente que “el fin de la educación, 
y de la educación basada en competen-
cias, es el pleno desarrollo del ser huma-
no” (Giménez-Giubbani, 2016, p.8).  En 
otras palabras, la educación para el de-
sarrollo humano pleno asume a la perso-
na como protagonista y centro de un pro-
ceso que construye aprendizajes desde 
todas las dimensiones del ser humano, 
en, desde y para trasformar su vida y en-
torno. La educación, en este contexto, se 
orienta a formar personas que procuran 
el bienestar, buen vivir y el bien común.

Es pertinente subrayar que “etimológica-
mente competencia proviene de cumpe-
tere, que significa buscar en compañía, 
o en unión de otros” (Martínez-Carpio, 
2013, p.9), lo que aporta sentido a que 
el enfoque de competencias para el de-
sarrollo humano pleno implica un proce-
so de interacción humana dirigido no a 
trasmitir información, sino a desarrollar 
las competencias declaradas, relacionar 
conocimientos con contexto, realida-
des, aprendizajes previos, una diferente 
manera de disposición, actuación y me-
diación docente, marcada de manera 
integral por el saber, saber hacer y el 
componente actitudinal (Giménez-Giub-
bani, 2016). Sin embargo, la dimensión 
trascendental se coloca aquí, en recono-
cer que el ser humano no es solo dimen-
sión cognitiva, sino también emocional, 
física, social; aspiraciones, valores, mo-

tivaciones, talentos, creatividad, sentido 
de espiritualidad, y hacia esas habilida-
des, conocimientos, destrezas, de forma 
holística se enfoca la educación para el 
desarrollo humano pleno.

El desarrollo humano, visto desde las 
competencias, permite asumir un pro-
ceso educativo en que se amplían ca-
pacidades y oportunidades para las per-
sonas, que implica responsabilidades 
individuales, colectivas e institucionales, 
creando estas últimas, condiciones y am-
bientes propicios para el desarrollo per-
sonal (Martínez-Carpio, 2013).

En este ámbito, es relevante atender tan-
to los fines como los medios, la visión de 
impacto y los instrumentos para lograrlo, 
esto es desarrollo de capacidades ade-
cuadas de los protagonistas para lograr-
lo, liderazgo pedagógico, una ruta clara 
de temporalidades y metodologías, he-
rramientas, pertinentes, alineadas a las 
intenciones educativas de largo plazo.

Los cambios hacia un modelo 
educativo para el desarrollo 
humano pleno

En el país se han venido realizando cam-
bios estratégicos que permiten la tras-
formación del modelo educativo calando 
desde disrupciones en el largo plazo, en 
todos los factores vinculados al impacto 
visionado, de los cuales a continuación, 
se listan los más relevantes:

 → Sistema de formación de docentes 
y nuevas escuelas normales de 
formación superior

 → Formación de directivos y líderes 
en todos los niveles
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 → Transformación curricular

 → Revolución didáctica

 → Nuevo sistema de evaluación de 
aprendizajes

 → Uso de indicadores y estadísticas 
para la gestión educativa

 → Tecnología con fines educativos

 → Investigación educativa

 → Inversión en infraestructura

 → Programas sociales que respaldan 
a familias

Todos estos cambios configuran un nuevo 
modelo que asume la formación integral 
incorporando nuevas asignaturas vincu-
ladas al arte y cultura, salud y al área so-
cioemocional, cultura de paz y derechos 
de las mujeres, así como una revolución 
en cuanto a tratamiento didáctico que 
aporta sentido a un nuevo enfoque orien-
tado a competencias para el desarrollo 
humano pleno. Se procura un rico itine-
rario de construcción de aprendizajes co-
locando al estudiante como protagonista 
en el proceso de interacción en aulas de 
clase.

Un aspecto al que se le asigna un papel 
preponderante es la formación inicial 
y continua de docentes, promoviendo 
actualización, dominio de instrumentos 
y, sobre todo, conciencia del momento 
histórico que se transita; el sentido de 
apropiación que conduce a disposición 
actitudinal. Esto último es fundamental 
dado que no hay ninguna posibilidad de 
alcanzar la trasformación educativa si el 
proceso de cambios no está en manos de 
los protagonistas, quienes cada día des-
de las interrelaciones para el aprendizaje 
hacen posible nuevas prácticas, con in-
tenciones educativas trascendentes. Es 

desde su sabiduría y experiencia que los 
cambios son sostenibles y, además, irre-
versibles.        

Conclusiones

La nueva educación que se construye 
pone el punto de llegada en el desarrollo 
humano pleno, mediante un proceso de 
largo plazo evolutivo y, a la vez, disrupti-
vo; aporta coherencia al postulado de po-
lítica educativa que promulga que el ser 
humano es el centro y los aprendizajes lo 
más importante para el desarrollo de sus 
máximas potencialidades. Es una apues-
ta constructivista de interacción humana 
que dispone de conocimientos, medios 
curriculares y didácticos claramente de-
finidos y resignificados. 

Se trasciende la visión reduccionista que 
considera a la educación como una fábri-
ca de productos humanos para el mer-
cado y apuesta a un itinerario educativo 
que aborda de manera integral y holística 
todas las dimensiones del ser humano 
en procura del buen vivir, bienestar y el 
bien común.

De igual manera, se subraya el vital rol 
que juegan en este tránsito histórico la 
formación y desarrollo docente, el nuevo 
currículo, la didáctica activa y constructi-
vista, la evaluación formativa y alineada 
a los aprendizajes, el uso de tecnologías 
y la inversión en ambientes educativos 
que propician el disfrute del derecho a la 
educación.
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