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Camino del colegio, mi hijo de 14 años se da cuenta de que se ha olvidado los 
deberes de biología.

 ¿Era mucho? – le pregunto, temiéndome lo peor.
 Qué va – dice – sólo una hoja y unas preguntas. No es importante.

He oído otras veces, de hecho muchas, eso de “no es importante” como 
respuesta de mis dos hijos a preguntas sobre los deberes. Hoy, cuando me lo 
ha dicho, he intentado recodar deberes que les parecieran importantes, que 
tuvieran sentido más allá de la clase. Por desgracia, no hay muchos. 

Eso me desanima bastante, porque viajo por el mundo visitando colegios y veo 
muchos ejemplos de deberes que “importan”. En Filadelfia diseñan paneles 
solares para hospitales en África, en San Diego escriben libros sobre su 
ecosistema local y los venden en librerías de la zona, en Melbourne diseñan la 
ampliación del edificio del colegio, etc.

Necesitamos replantear el trabajo que nuestros hijos hacen en clase a la luz 
del creciente acceso al conocimiento, al contacto con personas de todo el 
mundo o a nuevas herramientas.

Un “trabajo que importe” es algo que traspasa las paredes del aula. Es un 
trabajo creado para un público real, que puede disfrutar o beneficiarse del 
mismo, aunque sólo sea un poco. Es un trabajo que no solamente llega al 
profesor para que nos ponga nota, o a nuestros compañeros para que lo 
revisen. Es un trabajo que tiene el potencial de cambiar el mundo.

Siempre se ha podido hacer un trabajo que importe en el aula, pero el mayor 
acceso a la web, a nuevas herramientas y tecnologías nos permite aumentar 
las posibilidades de llegar a más personas y de aplicar realmente en el mundo 
real aquello que hacen los alumnos. Es como si de golpe nuestros alumnos 
tuvieran un público potencial de dos mil quinientos millones de personas. 
Personas que pueden leer lo que hacen, colaborar con ellos, que tienen todo 
tipo de recursos y que pueden utilizar todo esto para crear trabajos preciosos, 
significativos. Trabajos que la mayoría de sus profesores ni habrían imaginado 
cuando estudiaban en el colegio.

Creo que este creciente acceso a la información, a las herramientas y a otras 
personas exige un cambio en nuestra forma de diseñar el trabajo en clase. 
Necesitamos pasar de los deberes tradicionales a proyectos protagonizados 
por alumnos y centrados en la intersección entre las materias o asignaturas y 
sus propios intereses.

Esa idea adquiere aún más fuerza si se ve lo que algunos niños hacen por su 
cuenta fuera del colegio, siguiendo sus propios intereses e inclinaciones. Por 
ejemplo, Sean Wolfe, que con 16 años figura como uno de los autores más 
vendidos en Amazon con su novela de 422 páginas Quest for Justice, 



ambientada en Minecraft. O Todd, con 12 años, que ha colaborado en el 
diseño y creación de un reproductor de colores de acuarelas que hoy se vende 
en un kit que cuesta 295 dólares. O Jack Andraka, que con 15 años dedicaba 
su horario extraescolar para diseñar en el Laboratorio John Hopkins una 
prueba de detección del cáncer que ha dejado atrás el actual estándar.

¿Que son casos excepcionales? Sin duda, pero también son ejemplos  de lo 
que hoy es capaz cualquier niño y, añadiría, cada uno de nosotros. Esos 
ejemplos y los miles de ejemplos que los acompañan nos deben hacer pensar 
en lo que podría pasar en nuestras aulas si las abriésemos al potencial que hay 
en las personas. ¿Qué pasaría si, en vez de pasar papeles en uno y otro 
sentido entre alumnos y profesores, dejásemos a nuestros alumnos hacer 
trabajos reales para un público real, que pueda interactuar más allá de los 
límites del aula, del horario y del currículo? ¿Qué pasaría si dejásemos a 
nuestros alumnos hacer trabajos que de verdad les importasen y que quisiesen 
crear, no para sacar buena nota, sino para ayudar a construir un mundo mejor?

Sin duda se trata de un trabajo más difícil de gestionar y evaluar. No hay 
aprendizaje significativo en las reválidas y otros exámenes. Aunque es un 
trabajo que nos dice mucho más sobre lo que el alumno puede hacer con lo 
aprendido que cualquier examen tradicional, no es igual de cuantificable o 
clasificable en un ranking.

Y sin embargo, se puede intentar, ¿verdad? ¿Qué tal estaría coger el 10% de 
lo que actualmente hacemos en clase y se lo damos a los alumnos, pidiéndoles 
que alcancen los objetivos de una manera que les importe, interese y que 
tenga que ver con el mundo real? ¿Qué tal si creamos el espacio para que 
formen, entretengan, inspiren o conecten con personas en cualquier parte del 
mundo que aprecien y se sientan afectadas por su trabajo? Y por último, ¿qué 
tal si les proponemos que evalúen su propio trabajo de una forma que tenga 
significado para ellos, de forma que sepan qué es lo que han hecho y qué no, 
de forma que sepan cómo hacerlo mejor la próxima vez?

Cada colegio, cada aula debe apoyar la cultura del “trabajo que sí importa”, 
donde los adultos seamos modelos de la forma de crear y aprender que 
esperamos de los alumnos. Y necesitamos compartir un objetivo, un lema 
común, de forma que todo el mundo sepa que está trabajando en la misma 
dirección. Por ejemplo la misión de Mount Vernon Presbyterian School de 
Atlanta reza así: “Una escuela por la búsqueda, la innovación y el impacto 
social”. Un impacto como el del trabajo de los alumnos que buscan algo más 
que buenas notas.

La realidad hoy en día es que todos nuestros alumnos pueden crear, compartir 
y comunicarse de formas que no existían hace diez años. No sé cómo será 
dentro de otros diez, pero sé que si nuestros alumnos miran el trabajo que les 
pedimos y dicen que “no importa”, estamos perdiendo la oportunidad de 
convertirlos en personas capaces de aprender por sí mismas.  


