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INTROOUCCJÓN 

INTRODUCCIÓN 

Pues manos o la obro, 

a ver si encontramos alguno solución 

afortunada. Porque hemos convenido 

en que o cada naturaleza ha de aplicarse 

un determinada trabajo ..• 

La República de Platón. 

Lo mejor de este trabajo de tesis es, sin lugar a dudas, haber 

emprendido un trabajo que por mucho tiempo no se enfrentó en la carrera 

de Comunicación de la ENEP Acatlán: el Examen Global de 

Conocimientos como modalidad de titulación. Seguramente la propuesta 

que en este trabajo se hace será lo más debatible. Considero que un tema 

de la magnitud como el que aquí se aborda, debe empezar con un primer . 

paso. sinceramente espero que este sencillo trabajo sea ese primer 

avance. 

1_~..::..:==:;:=======·-""·-"''-"'·"'·""-=--===~'"'··-=·-='··~-=-~.~-·~-=-~~--------
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En Ja actualidad, el índice de tilulación en la carrera de 

comunicación asciende cuando mucho a un 103 de Jos egresados en 25 

años de la ENEP Acatlán°, debido a una multiplicidad de causas, entre las 

cuales se encuentra lo dificultad paro elaborar un trabajo que permito lo 

titulación. Por ello el Consejo Técnico de lo ENEP aprobó. hoce ya varios 

arios. como uno opción de titulación el Examen Global de Conocimientos. 

Evaluar los aprendizajes o los que un alumno de la carrero tiene 

acceso. implico. en primer lugar, tomar uno postura sobre qué se 

considero un aprendizaje, qué es lo que se debe aprender en lo carrera, si 

todos los oprenclizajes son ele lo mismo importancia. qué es lo evaluación, 

cómo evaluar. qué evoluor. si la evaluación ele los aprendizajes deben ser 

los ;nclicoclores de calidad de la educación. qué representa lo calidad de 

lo educación. cuc':i es lo finalidad de lo colidod educativo poro el mundo 

oc·_¡al. Estas '/ otros i11terrogontes más conslituyen. no sólo las respuestos 

que hoy que proporcionar en este trabajo, sino que son problemas de 

im estigoción er, si mismos. 

Lo Univer;idod Nocionol Autónomo de México (UNAM). en voz de 

diversos autoridades. ha ofrecido una educación de calidad. definiendo o 

ésto corno la que procuro que quien lo recibo seo útil o sí mismo y al grupo 

soc1ol al cual pertenece. Por tanto. este trabajo parte de Ja noción de que 

lo Licenciatura en Comunicación de la ENEP Acotlán debe tener calidad 

educativo. 

Lo corriente educativo denominada educación por competencias 

surgió en la décodo de los noventa y conlleva lo concepción de uno 

eoucoción efe colicfocl y que pretende lograrla o través de Ja adquisición. 

;¡ Oat:; ;n1t1JI apromnaclo p,1ra no critrJr a 1<1 problcm;itica d~ la confiabilidad de los mismos. 
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desarrollo y demostración de conocimientos. (conceptuales y 

procedimentales), habilidades (del pensamiento . y . socioafectivas), 

actitudes (personales, grupales y sociales) y destrezas (c¿yas.cualidades 

son la velocidad y la precisión). 

La propuesta que presento se construye a pártir2ci~' lo hi~,:;~lonado 
- ·' ... ' ~ :.-' - ,,.;:~ ' -- _,' . : . ;-. -. - ' .· - - - -

en los dos párrafos anteriores, cabe señalar que estcij:iropuésta:no debe 
,' ,- .. ---.,, .·.,-.-.· ' 

ser vista como la única posibilidad. aunque pretend~ ser la~?pción más 

argumentada de acuerdo a los planteamientos qÜe sé pr~s~,:;¡a,:; Yla que 

mayor oportunidades oferta. 

Esta tesis ofrece una propuesta que no ha sido probada, que 

condensa básicamente un método alternativo, consistente en una 

recopilación documental en donde desde diversas teorías se genera un 

modelo de carácter hipotético, con la finalidad de aplicarse a la realidad 

educativa de la carrera de comunicación. 

Así. el objetivo general del presente trabajo consistió en elaborar una 

propuesta metodológica para lo elaboración de un examen global de 

conocimientos como una de los modalidades de titulación . para la 

licenciatura de comunicación en la ENEP Acatlán. Y como objetivos 

particulares, argumentar la necesidad de ofrecer una educación de 

calidad; recopilar diversas teorías sobre aprendizaje; así como el desarrollo 

de un ejemplo de examen basado en educación por competencias, para 

una materia de la licenciatura ya mencionada. 

Este trabajo se divide en tres capítulos para conseguir el logro de los 

objetivos señalados anteriormente: 



IV INTRODUCCIÓN 

En el primer capílulo se aborda el contexto y la problematización de 

una educación en la actualidad: sugiere a la calidad como un elemento 

presente en la educación que recibe el alumno para el trabajo. Se revisan 

además algunos planteamientos sobre el ámbito laboral desde diversas 

instituciones educativas. Este primer capítulo sirve para contextuar al lector 

en una propuesta de modalidad de titulación basada en un modelo 

actual de educación en lo internacional y nacional. 

El segundo capitulo propone un apartado teórico que permite la 

construcción de un examen global de conocimientos desde la óptica de 

lo educación por competencios. Se presenlon las leorias que se aplican 

poro enlender el desarrollo ele los competencias. entre ellas el 

cognoscit1vismo y constructivisrno: los desempeños cJe estas competencias 

y los elementos principales que lo sustentan. Lo finolidod de este capítulo 

es construir el concepto de educación por competencias para 

posteriormente aplicarlo u la propuesta. 

En el tercer capitulo se muestra la metodología empleada para la 

elaborc1c1on del Examen Global de Conocimientos bajo el enfoque de 

educación por competencias poro la materia de "Computación Para 

Comunicadores". Se muestran además los procedimientos académicos y 

administrorivos poro llevar o cabo tal propuesta. El tercer capílula 

operocionaliza un examen global de conocimientos en el ámbito 

académico y adminislrativo. 

Como yo se indicó, la naturaleza de este lrabojo es de carácter 

proposilivo. ele ahí que para poderse implantar. resulte necesario que sean 

los ocodémicos quienes, reunidos colegiadamente. den un segundo paso 
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y ojalá lodos podamos encontrar las soluciones verdaderamente 

afortunadas. Abramos pues la discusión. 



CONTEXTO Y PROBLEMATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN LA ACTUALIDAD 

CAPÍTULO UNO 

CONTEXTO Y PROBLEMATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN LA 

ACTUALIDAD 

Este trabajo presenta una propuesta de titulación para la carrera de 

Comunicación del plan de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). Campus Acatlán. La propuesta de titulación del Examen 

Global de Conocimientos es. en la actualidad, la única modalidad de titulación 

no disponible para los egresados de esta carrera. La propuesta que aquí se 

l1ace está realizada con un enfoque denominado "educación par 

competencias". 

La educación por competencias considera a la educación .·para ·el 

trabajo y los criterios de calidad; por lo que, en este primer ~dpltulose r~visarán 
'' 

algunas consideraciones sobre la calidad educativÓ y laboya1' ¡:mra ubicar al 

lector en . los model.os de este enfoque, que a su ~f:!Z .servirán para guiar. la 

evaluación de lcis competencias logradas por los alumnos .. 

1.1. CONTEXTO 

La incorporación de la calidad' en la educación para el, trabajo es una'de 

las necesidades abordadas por los nuevos modelos de ev.aluación y 
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aprendizaje que ubican al desempeño de las competencias tanto laborales 

como educativas. La dinámica de estos desempeños se basa en la "mejora" 

continua para responder a los escenarios laborales futuros de México. 

Contexto Nacional 

México, a finales del siglo XX, experimentó. cambios en lo económico, 

político, social y materia educativa, entre estas acciones se pueden desprender 

las siguientes tareas realizadas según el Plan Nacional de Desarrollo 1988-1994 y 

1995-2000: 

Aspeclos Económicos: 

Creación de empleos y elevación del nivel de vida de la población, como 

objetivos de la reducción en el valor de la inflación económica y un 

crecimiento sobre bases perdurables. 

Impulso a la producción y a la competitividad nacional e internacional. 

Modificaciones en el sislema fiscal y financiero. 

Reducción de la deuda pública. 

Fortalecimiento de las reservas internacionales y solvencia de. la moneda 

nacional. 

Consolidar la eficiencia microeconómica y fortalecer la competitividad de la 

planta productiva nacional. 

Apoyo del proceso de apertura al exterior y la adopCió:íl de· esque~as 
competitivos para los productores nacionales. 

• Sanear las finanzas públicas y generar ingresos recurrentes;' 

Deslizamiento gradual de la paridad peso-dólar. 

Generación de ingresos que permitan el incremento del gasto soé:ial .. 
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Aspectos Políticos: 

Consolidación de la democracia como sistema selectivo de gobierno y 

protección de una convivencia social y pluralista. 

Garantía a la ciudadanía de la transparencia en los pro'cesos de elecdón 

popular a través del voto. 

Modificar las prácticas políticas y económicas para ampliar las 

oportunidades. consolidar cambios y mejorar el nivel de vida de la 

población. 

Aspectos Sociales: 

Fortalecimiento de las garantías individuales y la libertad de expresión; 

Definición de nuevas relaciones entre Estado y sociedad. 

Mayor libertad a campesinos. 

Creación de instancias jurídicas para garantizar de~ic·h()s sobre la propiedad 
' ., . :· .. ,: . 

de la tierra. 

Ofrecer igualdad de oportunidades / ~~jÓ~i~:~mpleos e ingresos para 

incrementar el nivel de vida de la poblaciÓ~ ~pCJfticcJe• la am¿IÍación en 

educación básica a nueve años._ 

Aspectos Educativos: 

• Replantear. definir e incorporar contenidos y métod~s má~ C

0

orwenientes a 

cada nivel educativo. 

Propiciar el desarrollo integral de los niños de cu~lro ycd11co años de edad. 

Combatir los rezagos educativos, efevar la eficiencib t~rminCJf y disminuir la 

deserción y reprobación escolar. 

• Revisar y actualizar planes de estudio en educación básica. 
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, C~ÉLLAR ~i~~~~ ~-~~·f_!~~~;o,, , 
~'--.-;~:':; _, ~2:'"·:' ·, '-~:":--:-..:.·~.:-·- -

• Hacer obligatoria la educación secundar¡(<,; } .e). i·if '.':, : , ,, 
Ampliar el servicio de capacitación' que per6iia. desarrollar co,nodmientos, . 

habilidades, destrezas y actitudes par~ ~I : d~s~~~~ñ6';'d~': Ci6iividades 

productivas u oficios calificados eficient~mé~te.'' 
• Elevar la calidad de la educación media superio·r~ 1· 

Estos cambios experimentados en México, no han tenido por resultado un 

avance significativo en las áreas señaladas, sin embargo, >s~ vislumbra un' 

modelo de conformación de vida tendiente a ofrecer méjoreseÚ:enarios a la 

población. Uno de esos escenarios tiene que ver diréct~;.ne_dte;en el campo 

educativo y la calidad inherente a él. 

La premisa visible en estos cambios es lograr que I,~ educrci~n ~ontribuya 
a formar personas integrales que respondan a múltiples re,alid~des creadas en 

" ' 

el contexto de la modernidad. La calidad educativa sé h(l convértido en un 

elemento recurrente poro explicar cómo se ha de lograrla interacción entre 

personas y escenarios cada vez más complejos. 

El contexto nacional sólo revisa los logros al interior de nuéstro país, sin 

embargo en el llamado "concierto de naciones", los demás países juegan el 

papel de catolizar. es decir. aceleran o retrasan los cambios propuestos desde 

et interior del país. Conviene ahora revisar el contexto internacional para tener 

una visión de las repercusiones que éstas generan en el ámbito educativo 

nacional. 

1 Armenia Fraga, Venus. El papel de la comunicación educaliva dentro de la sociedad compleja en: Cuadernos del colegio de educación y 
comunic.won: Numero Nonogrjb'<:o sobre Ens.1¡vs de Comunkación Educativa. UNAM Campus Acallán. No. 2, época 1 año 1. pp, 40·43. 
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ContextO int~rnacional 

El Plan Nacional de Desarrollo 1988-1994 y 1995-2000, en materia 

perjudicadas las tareas debido a elementos ajenos a él. Este 

apartado del contexto internacional refleja los problemas que afectan a la 

educación nacional. 

La integración de países en bloques económicos apoyados en la 

tecnología, definen día a día, los niveles macroeconómicos que afectan a 

muchas de las economías más poderosas del orbe, por supuesto, quedan 

incluidas aquellas economías que son incipientes y débiles. Esta integración 

afecta al sistema educativo nacional en dos aspectos: 

Educación básica y media básica. Maestros, materiales educativos e 

infraeslructura no son suficientes para cubrir las demandas de la población 

(en cantidad y calidad) y no cumplen con la misma expectativa que 

aquellos paises que han sobrevivido a cambios en la globalización 

económica. 

Educación media superior y superior. Las universidades públicas deben 

recortar o "reajustar" la asignación de presupuesto y gracias a la inflación, 

provoca que la educación cada año cueste más, promoviendo de alguna 

forma que la educación no pueda ser de la misma calidad; se acorta 

además la realización en investigaciones, atrasando así la producción 

investigativa nacional. 

Otro elemento ajeno es el Tratado de Libre Comercio (TLC), P,uesto en 

marcha en 1994, que coloca a nuestro país en una situación delicada en 

cuanto a las oportunidades de empleo: México puede ofrecer oportunidades 

de empleo a profesionistas extranjeros, aunque contrariamente los profesionistas 

---------,---~-,------,----, 
. '." ·~ .. 
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mexicanos accedan difícilmente a puestos laborales en elextranjero/Larazón 

de ello puede reflejarse en la cantidad de profesionistas que MéxiC::o tiene', eri 

comparación con el número de profesionistas de países desarrnllados:(véans~ 
cifras de la Clasificación Internacional Normalizada de Ocupaciones) 2. 

El egresar de institutos o universidades del extranjero antes que de uno 

nacional. como mención de otro ejemplo, se vuelve una necesidad 

apremiante. Algunos cursos o diplomados de escuelas de educación superior, 

en México. están ofreciendo doble certificado: uno nacional y otro extranjero, 

debido a los convenios que las universidades mexicanas establecen para 

impartir el mismo plan de estudios y, a veces, con la misma planta docente del 

país de origen. 

Otro elemento externo que afecta la educación nacional es: la 

economía que no logra crear certidumbre en los empresarios para invertir y 

generar empleos en el país, dando por resultado que la relación entre 

egresados de universidades y empleos disponibles sea desequilibrada. Una gran 

cantidad de universitarios tienen que subemplearse. debido a la incapacidad 

macroeconómica del país. o bien porque las plazas laborales existentes, están 

ya ocupadas. 

Las crisis económicas. cabe mencionar otro ejemplo de causas externas 

que afectan la educación nacional, no permiten a los alumnos allegarse de 

medios económicos o materiales adecuados o suficientes para . terminar su· . '. ·. .-.:: 

carrera. En México. el recorte ol presupuesto, ocurre como práctica constante 

en el rubro de la educación. en resumen, la educación tiene recursos limitados 

y es vulnerable a los cambios económicos. sean de carácter interno (crisis) o 

2 En el subtema denominado Organizaciones Supranacionales que Acreditan la Calidad Educativa. 
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externo (vía efecto vodka, samba, .• ~rci~ori:·:tango y d~mÓs derivan!~~ . de la 

globalización económica). 

Los métodos de enseñanza, pedagógicos y administrativos en algunas 

escuelas siguen siendo tradicionales y obsoletos; esto contribuye a que el 

ingreso del alumno a un mercado laboral, se dé en condiciones desiguales con 

respecto a aquellos alumnos egresados de escuelas de otros países. Este 

apartado del contexto internacional refleja los problemas que otras instancias 

externas. afectan a la educación nacional. 

Las universidades, con posibilidades de innovar, han puesto en práctica 

diferentes acciones tendientes a modificar planes y programas de estudio, 

realizan convenios con escuelas extranjeras para ofrecer cursos a nivel 

internacional en nuestro pais y trasladan modelos de calidad empresarial al 

ámbito educativo. Todo ello, porque a la educación se le considera como 

práctica principal para lograr el desarrollo económico a nivel personal o 

colectivo. es decir, que los alumnos se apeguen cada vez más a "educarse" 

bajo sistemas educativos sin importar cuál sea la "bondad" que ésta le traiga 

en el futuro. 

Por citar un último caso: la escuela requiere fuertes inversiones que no se 

pueden conseguir fon fácilmente. La Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) ofrece préstamos a universidade.s. para. 

infraestructura, solventar gastos de investigación. etcétera;. péro.'a cambio,. 

solicita resultados en materia de investigación e índice d¡:; ~fi~i~n;di~ Íe.rmínal: · 

entre otros aspectos. !:~'. ... 

La importancia de la calidad educativa es el punto de inicio de este 

estudio por todas las características que hemos presentado, tanto en el ámbito 
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nacional. como en .el· intefrnacional .. La razón de· ell~ .~s"qu!{a(J~:~aÍidad •.. 
educativa se le presen'fo é:o~o una d~ múltiples foriDci~:~e~;jo!;)r~r;que la. 

educación cumpla la meta. que éada ,quien, en (su~ fdi~erenies /pÚ~stos o 

funciones, le asigne. 

A continuación se trataréi'~ algunos otros tema~ qu~' tieh~ri la· finalidad de 

problematizar la educació~ ~Gp~rlor en México. /.servir .'de base para. el 

desarrollo de la propuesta que aquí se hace. 

1.2. CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 

En este apartado se tratará la calidad educativa en dos ámbitos: la 

internacional y la nacional. 

Calidad en el Ámbito Internacional 

En los tiempos actuales se habla de una gran competitividad en cualquier 

ámbito en que se desarrollan nuevos proyectos para enmarcarlos en un 

contexto de excelencia; lo educación (y más propiamente dicho: la educación 

superior). por su porte. propone lograr grados de excelencia. hasta donde hace 

algunos años sólo eran propios de algunas empresas manufactureras y de 

servicios: 

A lo puerta del tercer milenio y con una visión futurista, los 
Instituciones de Educación Superior están frente a una gran 
competencia conjugado con lo tarea de crear profesionales 
altamente calificados ( ... ) con base en lo anterior. resulta 
imperioso la necesidad de que la Institución (escolar) cambie 
su paradigma de formar trabajadores tradicionales. 3 

l \'long, Diaz. David. Cenlro de Proyectos. Universidad TecnolÓ<jica de Panamá. En amv.utp.acp.J/bibh'o/proyedo/cah'dadhtmcon fecha de 
consulta el 7 de Septiembre de t997. 



" ;··CCÍ~TEXTO Y PROBLEMATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN LA ACTUALIDAD 

-'·:·~=·=================================== 

En este mismo sentido, la sociedad actual exige calidad en todos lo 

ámbitos, el educativo entre ellos. Es decir, los padres de familia se preocupan 

por saber qué tipo de educación recibirán sus hijos, esto es: "(los padres de 

familia) reclaman una cada vez mayor y mejor información sobre el estado y la 

situación del sistema educativo" • 

La idea que explica lo anterior, es que los procesos educativos generan 

una creciente preocupación vista hacia el futuro: el empleo. La falta de 

calidad en la educación es evidente y se hace necesaria la inclusión de ésta 

como garantía de que la escuela se "encargará" de mejorar la situación 

laboral de los egresados. Se piensa desde ahora, en una educación para el 

trabajo, aplicada directamente sobre lo que las empresas desean que los 

alumnos hagan o cómo deben actuar cuando egresen de sus planteles. 

La calidad en la enseñanza no siempre ha sido exigida. aún y cuando la 

mayoría estemos de acuerdo con exigirla; en el pasado "se daba por sentado. 

que a más años de escolaridad mejores ciudadanos y recursos humanos más 

calificados y productivos". s Situación que en la actualidad no sirve como 

razonamiento lógico. La calidad no era tomada en cuenta hasta que se exigió 

calidad en los empleos. 

Si la calidad es un elemento que se exige en la actualidad, ya sea en los 

empleos o en el ámbito educativo, ento.nces el modelo de educación actual 

parece un modelo agolado o que. por lo rnerios, no puederesponder a las 

demandas laborales actuOlesen lo nacional e internacional. Bajo ésta visión, la 

•nana Ferrer, Nejandro. La evaluación de los sistemas educativos En Revista iberriametirana de educación, enero.abril. p. 57. 
' Ibídem. p. 65. · 
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educación es un modelo rebasa9oconr~spedo a los tiempos actuales y exige 

este estándar: 6 

La importancia deempatar la calidad con las competencias educativas 

es que van de la mano a la hora de hablar de ellas en la generación de 

alumnos aptos para los empleos actuales; no se puede hablar de calidad en la 

formación de un alumno sin pensar en que el mismo alumno esté preparado 

para trabajar. es decir. que posea habilidades. destrezas, actitudes y 

conocimientos y que ejecute su tarea con precisión y rapidez. No podemos 

hablar de un alumno competente que no tenga o haga su trabajo con rasgos 

de calidad. No es un secreto que la universidad del siglo XXI no responde a los 

desafíos y retos de nuestro tiempo. 

La forma en que son vistos y tratados los problemas en el sector educativo 

nocional deben definirse considerando la calidad del proceso de enseñanza

aprendizaje: "La preocupación central ya no es únicamente cuántos y en qué 

proporción asisten (a la escuela}. sino quiénes aprenden en las escuelas. qué 

aprenden y en qué condiciones aprenden." 7 

De la idea anterior se señala un argumento histórico que explica la 

naturaleza de la escuela que tenemos hoy y es que responde a los intereses del 

sistema social y económico del cual surge: "La escuela que conocemos en la 

actualidad surgió. hace cerca de dos siglos. como consecuencia de los 

procesos de la industrialización." a 

<.Entiendo por estándar. un tipo o modelo educativo ideal que debe destacar debido a los requerimientos que la sociedad le exija a una 
institución educativa. 
7 T1ana Ferrcr, Alejandro. La C'JJ1uación de los sistemas educativos En Rc.•VJSIJ ibero.1mcricana de educadón, enero-abril. p. 65. cursivas 
1111:1s. 

ªAguerrondo, lnes. Cómo será la escuela del siglo XXI. En PJra que sirve /J escuelc1. p. 149. 
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La división social del trabajo era necesaria para obtener satisfactores 

materiales. Las romas laborales se expandieron y todo giraba alrededor de la 

producción masiva, no era necesaria una persona egresada de una escuela 

para desempeñar sus funciones, bastaba con un aprendiz que desarrollara 

rápidamente sus capacidades a fuerza de repetición, así el hombre era visto 

como un engrane más de la maquinaria industrial. 

En la actualidad no basta con saber hacer, la realidad laboral obliga a 

mantener otro tipo de relaciones educativas para poder ·encojar en un 

mercado laboral de manera estable. 

El reclamo social de querer una escuela que responda a los 

requerimientos anteriormente señalados: (calidad educativa, información a 

padres sobre cualidades de la educación. educación para el trabajo, 

definiciones sociales de la calidad educativa, proyección educativa), junto con 

las necesidades de éste nuevo proceso que se vive al final de una época 

histórica marcada por la aceleración tecnológica, son algunas de las 

problemáticas más comúnmente mencionadas al hablar de la calidad en 

educación. 

Hay que reconocer, que el modelo educativo actual es el que. nos .ha 

dado la oportunidad de exigir una cu1tUra de la calidad que podemos preveer 

al inicio de un nuevo siglo, al respecto se señala que: 

En esto (las condiciones educativas actuales) tenemos una 
ventaja relativa: lodo el mundo está igual. Aun cuando los 
países centrales hace mucho más tiempo que nosotros que 
están preocupados por sus sistemas educativos, y que están 
intentando nuevos rumbos, ninguno de ellos ha llegado 
todavía a imaginar cómo superar el modelo actual. 9 

• Aguerrondo, Inés. Cómo será la escuela del siglo XXI. En Para qué sirve la escuela. pp. 151-152. cursivas mi.is. 
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Un ejemplo de todo ello lo observamos en América Latina, donde existen 

diversos enfoques sobre cómo se procura entender Ja calidad educativa; para 

Toranzos Lilia, ésta debe ser vista desde: 

La eficacia para lograr que el alumno pueda aprender lo que los 

planes de estudio dictan. 

La relevancia de lo que ese alumno está aprendiendo y que pueda 

ser útil a su vida, para ello. los planes de estudio deben responder a 

las necesidades laborales del país que lo expide y 

Los procesos que han hecho que el alumno aprenda, bajo las 

mejores condiciones. hablando de materiales, buena planta 

docente. etcétera. 1c• 

Toranzos. contempla aún el necesario aprendizaje de conocimientos 

inserlos en un pion de estudios prna el logro de la calidad educativa: cuando 

éstos. como yo liemos visto. combian velozmente y por to mismo resulta 

inopercrnte conocer exclusivamente contenidos que en un lapso menor 

E1 conocimiento enseñodo en las escuelas para hacer frente a tas 

"necesidades labomles". obliga al alumno a no entrever otras realidades en 

contextos laborales internacionales: a menos. que el país de donde provenga 

tenga la necesidad de entablar relaciones fuertes en et concierto de naciones. 

Se debe ser1alar entonces. CJI respecto del pensamiento de Toranzos. que 

lm piones de estudio sean flexibles ot cambio paulatino de ta sociedad y tas 

cc:.nciiciones de trabo¡o; que lo escuela no trate contenidos exclusivamente sino 

sor:r·~ todo octivicJocJes que los alumnos puedan ejecutar y en ellos desorrollor 

r-.( ~::'1.'u·:. l d.,1 [.,a 1 ~.J(10n :. r.1i1:;J,:; h ,'ih,..'>t,11L1t'(¡},/ll.'t'!¡\-,J11.1 dl· eYfuc.wón. NUm. 10. Enero-Jbnl. pp. 64-65. 
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sus competencias laborales para lograr 1.o q·ue Toranzos argumenta: que los 

planes de estudio tengan cosas útiles para la'vidafútura de los alumnos. Para 

ello hay que tomar en consideración la experiencia de los docentes, y los· 
-. . --

contenidos o las actualizaciones que lleven a cabo. 

Calidad en el Ámbito Nacional 

Conviene ahora revisar una idea sobre el modelo educativo de calidad 

en México. para ello hemos retomado el libro "Hacia una Mejor Calidad de 

nuestros Escuelas" 11 de la Doctoro Sylvia Schme.lkes, donde se refleja una visión 

sobre el proceso de calidad en la educación. al respecto señala que ésta "sólo 

podrá comenzar si las escuelas. con las múltiples relaciones que establece con: 

Maestros, 

Alumnos, 

Comunidad a la que sirven y 

Personal que trabaje en lo escuela 

Permitan que se genere el quehacer .humano donde "la función de la 

educación sea crear seres humanos de calidad." 12 

los 

Lo pmmi•o de que lo "comuoldod o lo <JJ.' ;l~~o" "i1e ~mo~l~riiodopm 
profesionistas colocados en el mercád~<Ú~~ trci~Ójo:.~; qCe: córiocen los 

• ,, , , '< ,•.,'•O\·' .. ,,, .,,· ',• · ... ··, ,, .. • 

procesos que se desarrollan en dich~_cOmpc(es'parte iCr1éiarr1E;h1éí1 paralográr 
-~- ·~:-··:·, :· '.«·'.','. -,.:: ~- : . ·-'..''·:":. :-.,~:~'. ·:< '.':," ~- ':'-·::· :.·•. ':. ,_';:';."". ·'.:~~::· . e·_:_· . " 

entender la calidad educÓtiva> adeá1Ós '~é>s~i'·~~ primer 'paso· pÓra ·.ir 

detallando la metodología elaboradÓ enes!~ trabaj¿ en el téri:~r capítulo. 

'' Schmelkes, S~via Hada una mejor calidad de nuestras escuelas. SEP México. 
"Messina. Graciela. Bibliografía de consulta en Re.,sta iberoJmericana de educadón, enero-abril. pp. 121-123. 
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De esta caracterización, se perfila una visión de mercado, donde la 

escuela es vista en función de los beneficios que aportará en el futuro, los 

egresados que están laborando (exalumnos) es una fuente de experiencias 

para quienes todavía se encuentran en formación. 

Por otra parte, apunta Schmelkes, la calidad de la educación debe 

proporcionar a los alumnos: 

El dominio de códigos culturales básicos. 

Las capacidades para actuar en la participación democrática y ciudadana. 

El desarrollo de las capacidades para resolver problemas y seguir· 

aprendiendo. 

El desarrollo de valores y actitudes acordes con una sociedad que desea 

una vida de calidad para los habitantes. 

La calidad educativa, así vista por Schmelkes, es una visión que conlleva 

un proceso interminable. trata la modificación de las relaciones personales, en 

donde la participación de todos las integrantes es fundamental. 

Las implicaciones que conlleva la calidad. continua Schmelkes, están 

dadas por: 

La crítica y la autocrítica. 

La valoración de la diversidad. 

Los consensos. 

La relevancia social de los aprendizajes. 

La justicia. 

La confianza en las personas. 

La actitud y comportamiento centrados en el compartir bienes. 
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. ' -- ·.. --

La rendición de cuentas por parte dé IÓ que se realiza. a las principales 

benefactores del proceso de calidad educativa. . ... 

La exigencia social como motor principal de 1a'~alidad. · 

•·' ' 

Para Schmelkes la calidad comienza por'el reconocimiento de que hay 

problemas y su resolución requiere de: 

• Un compromiso constante de lodos los miembros de la institución educativa. 

• La información sobre el problema para ubicarlo y poder cuantificarlo. 

• Los problemas se resuelven al trabajar sobre causas y no sobre las 

manifestaciones que lo generan. 13 

La metodología para la presente propuesta contempla, realizar un 

ejercicio con la comunidad docente para que participe y genere un proyecto 

con rasgos de calidad. 

La falta de un aprendizaje adecuado por parte de los alumnos, de nueva 

cuenta aparece como el elemento que más se distingue en una educación 

carenle de calidad. Por ello se insiste en que la educación suele enseñar 

aspectos poco relevantes para el desempeño laboral. No existe un ajuste de los 

planes de estudio con respecto a las tareas desempeñadas en un ambiente 

laboral real. Es por ello que la propuesta de este trabajo en el sentido de la 

calidad educativa es la modificación programática de planes de estudio y la 

aplicación de varias evaluaciones con respecto a las tareas por desempeñar 

en el mercado laboral, por parte de los alumnos. 

ll lbid. 
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La importancia de la vinculación de las empresas y las escu~léis es uri 

proceso que paulatinamente está adquiriendo mayor importancia y por ello 

habrá de convenir en hablar del mercado laboral y la educación. 

1.3. MERCADO LABORAL V EDUCACIÓN 

La educación es vista como una de las principales prácticas en que se 

ataca el problema del desempleo; recordemos que se le ha asignado la nada 

fácil tarea de responder por lo que "conoce y sabe" una persona que es 

"apta" para un trabajo profesional. Vista así. la educación también trata de 

educar para el trabajo. 

Existen dos "grupos laborales". el extranjero y el nacional. hablemos 

primero del extranjero para luego articular la propuesta en un ámbito nacional. 

sin que por ello se piense que este proyecto no puede llevarse a cabo en 

ambos grupos laborales. 

Ámbito Internacional 

Los países más desarrollados forman entre sí grupos políticos y/o 

comerciales para participar y obtener mayores ventajas en la competición 

internacional. Existen otros países ávidos de profesionales que puedan satisfacer 

las necesidades de las empresas y así surge la idea de un profesionista que 

acredite contar con los conocimientos adecuados y suficientes para ser 

contratado no sólo en su país sino en otras latitudes. La única forma de lograr 

esa acreditación es la que ofrece Ja escuela donde realizó sus estudios. 

Las escuelas. principalmente las universidades. generan un nuevo tipo de 

conciencia acorde a lo que exige el "concierto de naciones" acreditando a los 
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egresados para que ellos busquen dónde laborar, incluso en el extranjero. 

México no es la excepción. 

Algunas instituciones educativas en nuestro país; han empezado a sugerir 

nuevos caminos como la acreditación de calidad; la UNAM no está fuera. 

;' ·,'.", ,, .. . 
Conviene ahora revisar el contexto nacion.al para ubicar las relaciones 

entre la educación y el ámbito laboral. 

Ámbito Nacional 

El panorama del mercado de trabajo en México es materia de discusión, 

entre muchas causas. porque observa muchas esferas desde miradas opuestas, 

ejemplo de ello son los vastos sectores que. al verse afectados directamente 

con el lema. prefieren desviar la atención que tratarlo de frente. 

Los índices macroeconómicos. más acentuadamente desde finales de 

1994, tienen déficit en la generación de empleos. lo que obliga a los dirigentes 

a minimizar los efectos que tiene el empleo y más directamente en la relación 

educación-empleo. 

La tendencia en el mercado laboral es la vinculación, "que se entiende 

como el medio que integra a los actores, sectores y programas universitarios; 

como un puente entre los campos y áreas del conocimiento. y como una .... · 

fuente que genera estructuras horizontales. encargada de relacionar todas lc;s 

entidades universitarias" 14 

14 lbid p.8. 
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Estos esquemas buscan una acreditación que dé cuent(J , d.el. ' 

conocimiento que esté acorde a una rama de trabajo: El objetivo princÍpa1)3s ,, , 

obtener una cualificación profesional y que la calidad otorgada 'e~Íé. (;~ 
homologada en el mundo empresarial. adaptándose continuamente a nú~~¿;t' 
perfiles profesionales. tecnologías y a las necesidades actuales del rll~~dÓ :·~' 
laboral. cuyo objetivo es insertar al alumno en el mundo del trabajo. 

Las competencias 15 tienden a homogeneizar las actividades. aunque no 
necesariamente se hable de las mismas competencias para todos los alumnos 

de diferentes carreras. en cambio. sí en un mismo rubro, es decir, que una 

competencia deseada en la mayoría de los empleos, debería ser obligatoria 

desarrollarla en todos los alumnos. 

Se considera que al equiparar y estandarizar los sistemas de 
competencias. se favorecerán los esquemas de integración 
en el morco del Tratado de Libre Comercio (TLC) e 
internacionalmente el sistema flexibilizará y otorgará mayor 
apertura en instituciones educativas y capacitadoras respecto 
de las demandas sociales. influyendo en el resto del Sistema 
Educativo Nacional al acreditar y certificar el conocimiento y 
las competencias laborales. 16 

El desarrollo de competencias busca vincular a las escuelas con los 

espacios laborales y así compatibilizar aquello que saben los alumnos con lo 

que una empresa requiera que hagan sus trabajadores. como señala Barrón: 17 

en el momento actual las exigencias en la educación técnica y tecnológica se 

orientan hacia una formación basada en competencias laborales. 

1:. Para el presente trabajo, se mancjarjn las dcfrniciones de competencia hasta el segundo capitulo, por lo que adelantamos escuetamente 
una definición p.1rJ entenderla: la competencia se puede traducir en el conjun!o de objetivos programáticos de la escuela que están 
vinculados J las empresas que solicitan ocrt:is e<1racteristicas en sus empicados, tales como los conocimientos, habilidades, actitudes, 
destrezas con cualidades de precisión y rapidez. 
H· Barrón Tirado, Concepción. l.1 Form.1aón docente basad;1 t.'n competená1s. pp. 2·3. 
17 lbid. 
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En algunos colegios e institutos como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), han 

modificado sus currículo, enfrentándose a múltiples desafíos para seleccionar 

las competencias laborales requeridas para cada área profesional, atendiendo 

a las características que los empleadores requieren de los egresados de dichos 

colegios. 

La tendencia del mundo competitivo está exigiendo que las empresas 

cumplan. además, con un estándar mundial enmarcado en las ISO 9000 is y 

reflejada por su respectiva certificación de calidad. 

Al respecto se aclara que aunque aparejado al tema, no hablaremos de 

certificación de las competencias laborales, cabe señalar que existe ya en 

nueslro país un organismo que certifica que los individuos posean normas de 

competencia laboral. 19 

'ªLas normas ISO han desarrollado normas técnicas en los sectores de negocio, industria y lecnología desde 1947. Las diferencias entre 
las diversas ISO, se explican a continuación: la ISO 9001 son las normas para los requisitos de una organización cuyo rango consiste en los 
procesos comerciJlcs, tanto de plan y desarrollo, la producción, la instalación y la reparación; la norma ISO 9002 excluye los requisitos de 
mJndo de plan de ISO 9001; la ISO 9003 es la norma apropiada para una organización cuyos procesos comerciales no incluyen mando del 
plan. del proceso, compra o reparación, y que básicamente usa inspección y prueba para asegurar sus productos de examen final; la ISO 
14000 es básicamente la dirección medioambiental que busca la regularización del medio ambiente relacionado. Dirección electrónica: 
h1tp:!-h11w.iso.ch/9000c:'/nc.•wssef\'.htmcn fecha de consulta 3 de abril de 1999. 
11 El Consc¡o de Normali1ación y Certificación de Competencia laboral (CONOCER), es un fideicomiso de los sectores laboral, empresarial y 
pt.ibl1co que promueve, desarrolla y opera acciones encaminadas a generar normas técnicas de competencia laboral. Información 
propcmonJda en el pmncr foro sobre evaluación y certificación de compelencia laboral con fecha del 30 de septiembre de 1996. 
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1.4. ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES QUE ACREDITAN LA 

CALIDAD 

En el siguiente apartado se revisarán algunos ejemplos supranacionales y 

nacionales de instituciones que avalan la calidad en la educación, para 

reforzar las ideas que esta propuesta maneja. · 

Organizaciones Supranacionales que Acreditan la .Calidad Educativa 
·:· ~· ~ 

La trascendencia de este estudio no puede ~-ba·r~ar todos los organismos 

supranacionales que trabajan la calidad educativa, sólo se m_encionan los más 

conocidos y citados. 

UNESCO 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación. la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO). la educación debe_ lograr en la humanidad los 

ideales de Paz. Libertad y Justicia Social. 20 

La función central de la UNESCO. en este sentido. es trabajar por la 

esperanza de un mundo mejor que implique: 

1) Respeto a los derechos humanos. 

2) Prácticas de entendimiento mutuo. 

3) El conocimiento como instrumento de promoción del género 

humano.2 1 

·º UNESCO. L,i cduc.w'on encicrrJ un tesoro. Informes a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI. p. 7. 
Francia. Ediciones UNESCO. 
,, !bid. p. 45 
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Para la UNESCO el p~pel de la educación es: 

l) Permitir que fructifiquen los talentos y las capacidades de creación a 

través de la: 

Responsabilidad de uno mismo. 

Realización de proyectos personales. 

2) Lograr el Desarrollo Económico y Social. 

3) Obtener diversidad en estudios. 

Para la UNESCO la educación debe descansar sobre tres pilares: 

l) Aprender a conocer: Sin perder en cuenta ·los avances rápidos ~n --- . -· .. _'' 

materia de conocimientos. 

2) Aprender a hacer: Adquisición de competencias para tibcer frénte. a 

numerosas situaciones, implica no pen:l~r de 
0

vi~ta >I~ actlvidad 

profesional paralela a los estudios: es d!'lcir u~a alternancia entre 

escuela y trabajo. y 

3) Aprender a Ser: Implica mayor autonomía y capacidad de juicio. 

Los procesos educativos, por su naturaleza y por como son concebidos 

por la UNESCO. deben ser vistos con resultados a largo plazo. Las nuevas 

tendencias en estos cambios están apenas revisándose en distintos puntos del 

orbe. 22 

Diferentes países "y organismos señalan un cambio en los procesos 

educativos. En los últimos tiempos, se ha visto .una acelerada preocupación por 

poner "en marcha mecanismos institucionales, centros u organismos de 

,, lbid. 
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evaluación de los sistemas educativos de países como Francia, Suecia. 

Noruega, España, Argentina o Chile" 23 

Otros países como Estados Unidos, Francia, Dinamarca o Suiza "han 

elaborado indicadores nacionales de la educación", 24 con el fin de tener un 

mejor control en los sistemas educativos y conocer lo que pasa con' la 

educación en sus territorios. 

La preocupación constante de encaminar estos esfuerzos no es sólo de 

los países y sus respeclivas oficinas encargadas de la educación, sino que 

rebasa las fronteras territoriales y los organismos internacionales. Estos han 

reaccionado a dicho ambiente. al poner en marcha programas vinculados al 

desarrollo de las políticas de evaluación educativa. "Tanto la OCDE; como la 

misma UNESCO; la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI). traducen dicho interés en proyectos concretos". 25 

México por su parte se ha preocupado en elevar los procesos que buscan 

que la educación tenga un nivel propio a las características sociales. por ello se 

han desarrollado "planes sistemáticos de evaluación. así como en el Reino 

Unido. Holanda. Francia. Argentina. Chile y República Dominicana." 26 

El interés de países y organismos demuestra que la educación debe tener 

un nivel de calidad con respecto a los tiempos actuales. esto es par lo menos 

un tema que se observa en regiones vastas y diversas. 

n liana Fcrrer, Nejandro. La evaluación de los sistemas educati\'oS en Re~1'st,11beroamtmCan,1 de educación. No. 10 enero·abril. pp. 38-
39 
"lbid. 
"lbid. 
"lbid. 
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' .. ,- .. ' 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

La OCDE es una institución que entre sus muchas metas avala y otorga 

créditos a las universidades de todo el mundo, los siguientes párrafos exponen 

la idea de la producción que la OCDE espera de estas instituciones educativas: 

El promedio de Ja Clasificación Internacional Normalizada de 

Ocupaciones (CIN0-1988) 27 para directivos, profesionislas y técnicos que 

requieren estudios de nivel superior y posgrado es en nuestro país de 123, en 

tanto que para el resto de los países integrantes de la OCDE es de 303. El 

rezago demostrado en este rubro habla de la falta de preparación educativa y 

ocupaliva que tiene México, en relación con otros países. Situación que se ve 

agravada por la falta de egresados titulados de las licenciaturas y posgrados. 

Según las estimaciones del Centro de Estudios Prospectivos (CEPRO), 

México. pais miembro de la OCDE desde 1994. requerirá para el año 2025. de 

19.897,000 egresados titulados con nivel de estudios superior y de posgrado 2s 10 

que representaria el 30.6% de la Población Económicamente Activa (PEA). 29 

Históricamente, desde 1945 y hasta el 15 de noviembre de 1998 existían 

en nuestro país 2,767,380 profesionistas Jo que representan el 13.93 de la meta 

para el año 2025. 

En otras palabras, las universidades en México, titularon en 53 años a 

52,214 alumnos por año: para alcanzar la mela anteriormente expuesta será 

necesario lilular a 634.000 alumnos anualmente, lo que representa un 

n La CIN0-88 sirve para ordenar la información de las ocupaciones y hacer comparaciones internacionales y nacionales. 
" Elizondo, Jorge. El al. Né.<ico, retos y escenan'os de la educación 1995·2025. p. 18. Oocumen!o Referencial del Foro Nacional de la 
Educación Superior y las Profesiones. SEP. UC, IMIESC. 
<' 9 Se toma como referencia una población entre 121 y 131 millones de personas. Elizondo, Jorge. Et al. Néxko, Retos y Escenan'os de la 
Educación 1995·2025. p. 15. Oocumenlo Referencial del Foro Nacional de la Educación Superior y las Profesiones. SEP. UC, IMIESC. 
10 Ortega, Diana Ceciha. las profesiones en México. p. 13. Documento Referencial del Foro Nacional de la Educación Superior y las 
Profesiones. SEP. UC. IMIESC. 
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crecimienlo necesario de 12153; eslo aún con los cálculos más oplimislas y 

conservadores se anloja difícil. 31 (véase cuadro l) 

Cuadro 1 32 

AÑO PROFESIONISTAS DIFERENCIA TASA DE CRECIMIENTO % 

ANUAL 

1945- 2.767,380 53AÑOS 52.214.71 TITULADOS ... 
1998 ANUALMENTE 

12025 
1 

19.897,000 27 ANOS 634,430.37 TITULADOS 1215.043 

i ANUALMENTE 

Negritas: Estimaciones del CEPRO para México. 

Se supone "que en un plazo de veinle a lreinla años la eslruclura 

ocupacional del pais se parecerá a la que actualmenle lienen los paises 

europeos. Paralelamente a ese progreso. será necesario que un gran número 

de estudiantes pase por el sistema de educación a fin de que el perfil 

profesional de la fuerza de trabajo sea compalible con la eslrudura 

ocupacional." 33 

Nuestro país ha revisado, los planes de esludio en sus 'diversos nivele~ 
educativos. además desarrolla nuevos modelos con 

procesos educativos. 

Conviene ahora observar el panorama de las inslilucíones nacionales que 

han puesto su mirada en la acredilación de la calidad en las escuelas, con 

miras en el ingreso de los estudiantes en el campo de lrabajo. 

11 Se :om.i el dato de la resta de la meta propuesta por el CEPRO de 19,897.000 menos los egresados que ya existen, sin considerar 
dcfun.::1oncs, profes1onistas no radicados en el país, cte. El dato correspondiente de nuevos egresados titulados seria de 736,925.92 por 
año ccn una deficiencia de 1411. 3 3% con respecto a los datos actuales. 
1
·' Cuadro rcah1.:ido por Cuéllar Serrano, Rene. Con base en información de Ortega, Diana Cecilia. lJs Profesiones en México. 

11 Eli.:cndo, Jorge. Et al. Net1co, retos y esn·n.1rivs de IJ educación 1995-2025. p. 14. Documento Referencial del Foro Nacional de la 
Educ:wón Superior y fas Profesiones. SEP. UC. IMlESC. 
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Organizaciones Nadonales qué Acreditan la Calidad Educativa 

Este subtema abarca algunos prÓgramas que llevan a cabo la Secretaría 

de Educación Pública (SEP); ConsejÓ Nacional de Ciencias y Tecnología 

(CONACyT); o instituciones no gubernamentales como la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); Federación de 

Instituciones Mexicanas Privadas de Educación Superior (FIMPES). entre otros en 

favor de la búsqueda de procesos de evaluación. 34 

Plan Nacional de Desarrollo 

El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 35 daba a conocer algunos 

aspectos tendientes a elevar la calidad de la educación en diferentes niveles. 

Durante la administración del expresidente Salinas de Gortari. las 

estrategias de modernización formuladas en el Plan Nacional de Desarrollo 

1989-1994. requerían transformaciones profundas en el aspecto educativo. 

Algunas de las exigencias de educación de alta calidad que reclamaba. la 

sociedad fueron atendidas. 
. . ~ .::;~ :,·:>:-. ;; :·:~~:~· ·. ''.;'· ... 

~-< 

Se reconoció entonces que la "calidad de. la.· educaCiÓh ·6ósi~a es 

deficiente ya que. por diversos motivos. no propor~ioric(~I cci~fo~to ~deéuado ·. 
de conocimientos. habilidades. capacidades y destr~i~s;_ci~titJde¿~~ v~lores 
necesarios para el desenvolvimiento de los educci~d6~··/·p~ra '~'i.Jé' estén en 

condiciones de contribuir efectivamente. a s0 ~~6ií6 ~'.;c,~~';;so s~ciai y al 

desarrollo del país". 36 

" Malo, Salvador. el al. La experiencia mexicana de evaluación de la calidad en la calidad de la educadón superior en Néxka p. 116. 
Coordinación de Humanidades. UNAM. 
" El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se divide en los aspectos: Políticos, económicos, sociales, culturales y educativos. 
J1; Secretaria de Educación Pública. Acuerdo nacional p.ira la modernización de /J educadón báslca. p. S. 
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Acuerdó Naciol1ai para la· Moder.nlza~iÓn d~ 'íá · E'ducación Básica 

El Acuerdo Nacional para ia Modernización de'1~ Educación Básica; es un 

documento sus~rito por el Gobierno Federal y lo~ ~ob'i_e;~6s d~ ~oda una de las 

entidades federativas. y por el Sindicato Nacioné:il de Trabajadores de la 

Educación (SNTE), el 18.de mayo de 1992. AtrávÉ!s:d~''.este A~u~rdo se inscriben 

los compromisos ele los Gobiernos Federal y Estatal para ~rnplÍar la cobertura de 

los servicios educativos y elevar la calidad de la educación. 

Los siguientes puntos son resultado de dicho Acuerdo: 

• Reorganización del Sistema Educativo. 

• Reformulación de contenidos y materiales educativos. 

• Revaloración de la función del docente. 37 

Programa Para La Modernización Educa.tiva 1989-1994 

El Programa para la Modernización Educatiya · 1,989-1994 de la ·sEP. 

menciona a la educación de calidad como la que se apega a la: 

Revisión de contenidos 

Renovación de métodos 

Articulación de niveles 

· ...• " -

Vinculación de procesos pedagógicos con los avances· de la ciencia y la 

tecnología 38 

j] lbid. 
" Secretaria de Educación Pública. Programa para l.1 mediddn educativa 1989-1994, Ajustes al programa vigente en la educación primaria. 
p. 5. 



27 

(FIMPES) 

La FIMPES 39 reconoce qUei'!a calidbéf .édÚcativ~;debe medirse en torno a 
logros, melas y objetivos · esté:ible¿ic:!Ós pcir, 16 6f;pia institución. De ello· se 

desprende que: . ·<'": >~·:,; ¡·¡.;· 
. --.. ~ ,,:._,:::; ·:· 

Exista un compromiso social entre la co~~¿~,¡~~~ institucional. 

Se actúe y reflexione ante la relación de los elementos. tanto 

internos como externos que arroje un proceso de autoevaluación. 

La institución educativa propone sus propios parámetros ya que la 

calidad no puede ser la traslación de características o programas institucionales 

de tradición que respondan a modelos externos, puesto que se dejaría de lado 

las particularidades que distinguen a las propias instituciones, sean nacionales o 

extranjeras. 

Los modelos empresariales de calidad en las escuelas no favorecen el 

desarrollo de la misma ya que basan sus evaluaciones en descripciones 

cuantitativas de la institución y desaprovechan los siguientes aspectos: 

La adecuación de los propósitos institucionales a la. demanda 

social. 

La identificación de los recursos y la organización necesaria para el 

logro de los propósitos institucionales. 

Sustentar razonablemente que se pueda cumplir con el 

ofrecimiento educativo. 

" FIMPES. Sistema de certificadón para el ingreso y permanenda en la FINPES; a través del fortalecimiento y desarrollo institudonal pp. 
71·72. 
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La consideración de las posibilidades en el futuro con la necesidad 

de actuar en el presente. •o 

FIMPES recomienda tener presentes estos elemerÍÍos bÓsicos d~ medición 

institucional, para lograr la efectividad del desarrollo de. calid~·d: 

Autoevaluación periódica, que permita medir eficacia y eficiencia en los 

distintos niveles. 

Medición del grado de alcance de objetivos institucionales. 

Medición del impacto de la institución en la sociedad. 

Estudios de seguimiento de egresados. 

La calidad educativa no se puede simplificar o caracterizar por el modelo 

que impera en la actualidad en esta materia, sino se le debe observar como 

signo de los tiempos hasta descubrir la importancia que ha cobrado, misma que 

de poi sí merece un estudio. Es decir "La medición de la calidad en educación 

surgió ( ... ) en relación con un modelo de eficiencia económica. La "calidad" de· 

los sistemas educativos y de los procesos que tienen lugar en ellos es vistá".e'ri 

términos ele eficiencia"·" 

La calidad educativa. según Costa, tiene que ver más con una 
'• ·-

descripción económica; sin embargo para el presente trabajo se retom_ará la 

eficiencia que debe lograr una inslifución educativa desde el interior. 

40 !bid. 
"' Costa, Marta Elena. Aportes de las ciencias del lenguaje para la consideración de la calidad en educación y su evaluación en Re~'sta 
ibe•ro.1mer/c,m.1 de ccluccJdón, cnero-abnl. p. 81. 
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Al respeto, Magendzo señala que: 

La educación incrementa la calidad en medida en que ésta 
sea capaz, a través del currículo, de valorizar y hacer suya las 
formas de pensar, sentir y actuar que una comunidad tiene 
para enfrentar y darle significado a su cotidianeidad. ( ... ) No 
son los estudios o las evaluaciones comparativas con niveles 
de rendimiento nacionales o internacionales los que permitan 
aquilatar la calidad de la educación. 42 

29 

De Magendzo retomaremos la idea de que una educación de calidad, 

también ofrece elevar la calidad a una filosofía de vida en otros ámbitos. por 

ejemplo. en el de la vida propia del alumno, del profesorado y su relación con 

el ámbito laboral. Además de repetir lo que hemos dicho: este proceso debe 

ser visto con resultados a largo plazo. 

La educación también debe reflejar la realidad en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, de lo contrario sería muy difícil que los egresados de 

este modelo educativo logren cubrir el amplio espectro de las actividades que 

requieran realizar en el mercado de trabajo. 

Desde este punto de vista, la ventaja de esta situación es que los "sujetos 

de la educación son vistos predominantemente desde la mira de su inserción 

en el mercado laboral" 43 Así el modelo educativo se adapta a las necesidades 

propias de una carrera terminal, con un amplio número de egresádos. De lo 

contrario, de continuar con sistemas tradicionales de edÚcación. como los 

hasta hoy utilizados, se corre el riesgo de empantanarse en .,as posibles 

soluciones que hagan del egresado de cualquier carrera un buen elemento en 

las filas de trabajadores que la sociedad requiera . 

• , lbid p. 82. 
"lbid p. 81. 
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Es necesario en este punto insistir que la traducción o adaptación de 

modelos educativos de calidad del exterior o industriales no pueden adecuarse 

a las instituciones educativas. 

Por otra parte, existen patrones nacionales que miden la calidad, como 

el caso de FIMPES. que no logra tomar en cuenta muchos aspectos que la 

UNAM. por naturaleza le son propios, es decir sería difícil adoptar modelos ya 

establecidos para universidades privadas y utilizarlas en .la UNAM. Lo cual no 

quiere decir que la UNAM nunca tendrá que pensar en mUdar a modelos 

operativos de calidad. 

Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP) 

Para la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP).:algunos 

de los efectos de una educación sin calidad se refleja en: 

Problemas de inequidad educativa. 

Falta de eficacia y eficiencia del sistema educativo, que se manifiesta en: 

Bajo aprovechamiento 

Deserción escolar 

Posibilidades nulas de atender a quienes muestran deficiencias de 

adaptación a ritmos y requerimientos del sistema. 44 

El Programa de Acreditación Integral de la Calidad Educativa en las 

Escuelas Particulares, 4s agregadas en la CNEP propone cuatro campas en los 

que la escuela debe señalar retos para trabajar en ellos y posteriormente lograr 

una educación de calidad. 

4 ·1 Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Propuesta de la CNEP al Secretario de Educación Públicrr, ante los Retos Educativos del 
pcnodo 1994·2000. p. 2. 
~'·Prepuesta acadCmica planteada originalmente por Torres Lima, Héctor. 1997. 
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Dichos campos están Interrelacionados entre sí y pueden trabajarse de 

manera indistinta, los campos con sus temas son los siguientes: 

1 . Campo Cultural 

1 . 1. Filosofía Institucional 

1 .2. Ideario 

1.3. · Proyecto Educativo 

2. Campo Social 

2.1. Relaciones Sociales 

2.2. Relaciones Económicas 

2.3. Relaciones de comunicación 

3. Campo Formativo Cognitivo 

3. 1. Aprovechamiento Escolar de los Alumnos 

3.2. Habilidades del Pensamiento 

3.3. Inventario de Desempeño por Áreas 

3.4. Ayuda y Acompañamiento Extraaula 

4. Campo lnfraestructural 

4.1. Congruencia con el Campo Cultural 

4.2. Congruencia con el Campo Social · 

4.3. Congruencia con el Campo Formativo Cognitivo 

El desarrollo de cada uno de estos campos propicia, según la CNEP, que 

la institución educativa logre mejorar (7n las prác:tic,as internas y así obtenga la 

calidad educativa. 
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A continuación, en el cuadro 2 46 se expone .un resumen de las 

instituciones o documentos donde se encuentran los, objetivos que . hemos 

mencionado en los ámbitos nacional e internacional. 47 

"'Cuadro rc.::ilizado por Cuéllar Serrano. Bcné. 
"'Se señala que en el renglón de las instituciones nacionales a que se hacen referencia en el cuadro 2, aparecen dos instituciones que no 
se han nombrado. Dichas instituciones son: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT} y la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de EducaC1ón Superior (ANUtES). 
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CUADR02 

ORGANIZACION YJO DOCUMENTO. OBJETIVO Y /O JUSTIFICACION. 
Organización de los Naciones Unidos La educación debe lograr en lo humanidad Ideales de paz, 

para la Educación, la Ciencia y la libertad y justicia social a través de la fructificación de talentos y 

Cultura IUNESCO). capacidades. La educación, además, descansa sobre tres 

pilares: 

Aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a ser. 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico IOCDE), Unión Poner en marcha programas vinculados al desarrollo de las 

Europea IUE). Organización de Estados políticas de evaluación educaliva extraterritoriales. 

Iberoamericanos IOEI), UNESCO. 

Favorecer los esquemas de integración nacional e internacional. 

flexibilizando el sistema y olorgando mayor apertura en 

Tratado de Libre Comercio ITLC). instituciones educativas respecto a las demandas del sistema e 

influir en el Sistema Educativo Nacional para acreditar y certificar 

el conocimiento y las competencias laborales. 

Plan Nacional de Desarrollo 1989- t 994. Lograr una transformación profunda en el ómbito educativo. 

Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. Elevar la calidad de la educación en los diferentes niveles. 

Acuerdo Nacional paro la Trabajo cOnjunto entre Gobierno Federal y Estatal para ampliar la 

Modernización de la Educación Básica. cobertura de los servicios educativos y elevar la calidad de la 

educación. 

Secretaría de Educación Pública (SEPÍ:-

Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT), Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones Realizan trabajos a favor de la búsqueda de procesos de 

de Educación Superior (ANUIES). evaluación. 

Federación de Instituciones Mexicanas 

Particulares de Educación Superior 

IFIMPES). 

lnstiluto Politécnico Nacional (IPN), 

Colegio Nacional de Educación Técnica 
Modificación de la currículo en sus respectivos planes y carrera 

Profesional ICONALEP). 
con respeclo a objetivos de empleadores. 

Plan de Desarrollo t 997-2000. La misión de la UNAM es formar recursos humanos de calidad. 

preparados paro enfrentar los retos de una competencia 

internacional basada en la ciencia y ta lecnologia. 
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Se presenta el cuadra 3 4B que incluye a otros organismos nacionales cuyo 

objetivo es la calidad educativa. También en este cuadro aparecen otras 

organismos que no hemos detallado en el texto: se mencionaran debido a que 

algunas cuentan con una antigüedad de hasta 30 años, lo que habla de la 

vanguardia que las instituciones educativas tienen en México en cuanto a 

calidad educativa. es por ello que han sido colocados y explicados de la 

misma forma que los otros organismos que sí aparecen en el texto. Dichas 

instituciones son: Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación 

Superior (SINAPPES); Coordinación Nacional para la Planeación de la 

Educación Superior (CONPES); Sistema Nacional de Investigadores (SNt); 

Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior (PROIDES); 

Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA); 

Comités lnlerinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES); 

Fondo poro la Modernización de la Educación Superior (FOMES); Centro 

Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL); Consejo para el 

Sistema de Educación Tecnológica (COSNET); Consejo de Universidades 

Públicas e Instituciones Afines (CUPIA); Programa de Mejoramiento del 

Profesorado de las Instituciones de Educación Superior (PROMEP) y el Programa 

para la Normalización de la Información Financiera y Académica (PRONAD). 

Cabe señalar que se mencionan algunos organismos de la UNAM, 

aunque ésta forma parte del siguiente subcapítulo. 

48 Cuadro realizado por Cuéllar Serrano, René. Con base en información de Zorrilla, Juan. Et al. Aseguramiento de la calidad en la educación 
superior en l,1 ccJlidad de l.1 educ.w"ón supen"or en Nbico. Coordinación de Humanidades. UNAM. Excepto cuando se marca • y '•. 
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Cuadro 3 

Cronología de las Instituciones de Calidad en México. 

AÑO INSTITUCIÓN OBJETIVO ·'·.:·· .>:• 
Asociación Nacional de 

1950 Universidades rnsfiluciones de 
Elaboro iniciativos de orientaciones paro los políticos 

e 

Educación Superior (ANUIES). 
generales. 

Sistema Nacional de Planeación 

DÉCADA Permanente de lo Educación 

70 Superior (SINAPPES) de lo SEP. 
Orienta y regulo el conjunto de este nivel educativo. 

ANUIES y Gobierno Federal. 

Coordinación Nacional paro lo Diseño lo instrumentación de piones y políticas 

l 1979 Planeación de la Educación nacionales en los universidades y otras instituciones 
1 Superior. (CONPES). públicas. 
1 

I~~- Sistema Nacional de Investigadores Estimula económicamente actividades de alfo 

f-- (SNI). desempeño. 

Lleva a cabo ocho lineas de aseguramiento de 
i Programa In legrar para el calidad; Crecimiento; Recursos humanos; Recursos 
11984· 
' 1985' ,. 

desarrollo de la Educación Superior económicos; Planeación y coordinación: Docencia: 

1 (PROIDES). Investigación; Difusión de la cultura y Extensión de los 
1 servicios. 

11989""' 

Comisión Nacional de Evaluación 

Educación Superior 
Colaboro en la articulación de un proceso nacional 

de la 

(CONAEVA). 
de evaluación de lo educación superior. 

nene atribución para realizar evaluaciones 

diagnósticos de los programas de docencia de un 

Comités lnterinstitucionales de área. 

1991" evaluación de lo educación Llevo o cabo lo acreditación y reconocimiento de 

Superior (CIEES) de lo CONAEVA. los programas. 

Hasta 1997 se habían emprendido 861 evaluaciones 

de 5500 programas. 

Fondo paro la Modernización de la Articular actividades de estímulos y actividades de 

Educación Superior (FOMES) de lo estímulos y becas al personal académico de 

CONAEVA. autoevaluación de las instituciones. 

4 '1 Rojo. Laura. Et al. La experiencia en la Universidad Nacional Autónoma de México en la calidad de la educación supedor en Néxico. 
Coordinación de Humanidades. UNAM. 
" Mercado, del Collado. Ricardo. La experiencia de la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA) en la ca/idJd 
de l.1 educación supen"or en Néxico. Coordinación de Humanidades. UNAM. Y todas las marcas • •. 
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AÑO INSTITUCIÓN OBJETIVO 

1994 Centro Nocional de Evaluación 
Diseño y realización de exámenes de ingreso y 

CENEVAL para la Educación Superior 

A.C. {CENEVAL) de la CONAEVA 
egreso de la educación media superior y superior. 

Comités Mexicanos para la Establece los requisitos y mecanismos necesarios 

Práctica Internacional de las para los procesos de acreditación de los planes y 

6-09-94 Profesiones {COMPI). programas de estudio y la certificación de 

profesionales o nivel nacional y buscar et 

reconocimiento internacional. 

Coordina a instituciones tecnológicos, públicas y 

federales. 
Consejo para el Sistema de 

Ofrece atención. supervisión y apoyo en las 
Educación Tecnológica {COSNETJ. 

instituciones y actualización de profesores y para la 

l 
investigación cientifica. 
---------· 

1 Consejo de Universidades PUblicas Reunir a universidades pUb!icas e instituciones, afines 

11996 e Instituciones Afines. {CUPIA) de con el propósito de discutir y proponer objetivos 
1 

ANUIES 1 comunes. 
1- Federación de ·-IITT"titucior:T·-----~--· 

Mexicanas 
Agrupa y re:resenta a instituciones particulares ante 

Por!1cularcs de 

Educación Superior {FIMPES) 
! lo SEP y gobiernos federal y estatal. 

-- ------·- ------~----. -- --- --------~------
Programo de Mcjoroni1ento del 1 

Profesorado de los lnsltluciones de 

Educación Superior {PROMEP) 
Identifica !a calificación deseable de los profesores 

1096 en función de las características de los programas en 
dependiente de lo Subsecretaría 

: de EcJucoción Superior 
los que trabajan. 

' 
e 

Investigación Cientif1ca. 
'¡---- PrOgrama para tO -t~ÜÍrnOlización Integración de las universidades pUblicas estatales 
11996 Iº 

de 'ª Información Financiera y de un sistema Lmico y estandarizado de información. 
i 1999 

Académica {PRONAD) 
·---- -Consejo NacionOl-éiC. Ciencias Se encarga de la coordinación e instrumentación de y 

Tecnología {CONACyT) los programas de ciencia y tecnología con 

dependiente de la SEP excepción de los que están a cargo de otras 
• secretarías de estado. 
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1.5. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) 

La UNAM considera sus criterios propios de calidad educativa para 

proponer modelos que se adapten a su misión, para ello se hace una revisión 

histórica. 

Historia 

Por cédula real del 21 de septiembre de 1551 se constituye el gremio y 

claustro Real y Pontificia Universidad de México con privilegios y estatUtos de. la 

Universidad de Salamanca: en dicha cédula real se encargó al virrey y a los 

oidores la tarea de fundar "un estudio" que se realizó en dos fases: l(J prifT1era 

del 3 de junio al 21 de julio de 1553, tiempo en el cual se crearon.las primeras . . . 

estructuras escolares y de gobierno; la segunda consistió en la er~cciónd's la 

Universidad y tuvo lugar durante la ceremonia de constituclÓ~ de1C::1austro'el 21 
·' - .'•:\··•._·.c.'·:.· .·0-'.'.\ .· .•.. · :' 

de julio de 1553. La primera sede establecida definitivameote·enJ553, estaba 

ubicada en un inmueble construido sobre lo que .. fuera· la .pirÓmide de 

Tezcatlipoca. 51 

Un total de 45 rectores han pasado por la historia de· la Universidad, desde 

1910 y 22 presidentes constitucionales. 

Las leyes posteriores de 1910, 1929, 1933 y 1945 han ido redefiniendo los 

fines de la institución. Cada una de esas leyes ha proclamado un rumbo de la 

Universidad que la caracteriza. Asimismo, los rectores proclaman sus plan~s o 

estrategias que seguirán para hacer de la Universidad un lugar gué' aporte 

respuestas a una sociedad cambiante. De allí los textos que se han enuncia.do 

" Barnés de Castro, Francisco. Presentación en Agenda universitaria 1999. Centro de Estudios sobre la Universidad. 
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del Proyecto del Plan de Óesarrollo de la UNA~ 1997~2000 del ex rector 

Francisco Barnés de Ca.siro. 

Compro~lsó Institucional con los Al~mnos 
• 

Como ya se ha expuesto. las deficiencias en calidad educativa no sólo 

son exclusivas de la Educación Básica, también la Educación Media Superior y 

Superior. La máxima casa de estudios busca la atención de este probierna ·a 
'• ., 

través del Pian de Desarrollo 1997-2000 52 suscrito por el rector Francisco Barnés 

de Castro. el cual menciona que la misión de la UNAM es: "Formar r~·¿Gr~os 
humanos de calidad, preparados para enfrentar los retos de una compet~nC,ia 

internacional basada en la ciencia y la tecnología. 53 

En este documento se desarrollan programas estratégicos que se 

consideran importantes por las propuestas tendientes a mirar en la calidad, una 

característica propia de la educación en la UNAM. Esta inquietud también ha 

surgido desde la misma academia. "sobre lodo por parte de docentes .e 

investigadores vinculados a los primeros años de estudios que confrontan las 

dificultades en el rendimiento de los estudiantes". 54 

En el Plan de Desarrollo Institucional de Ja UNAM, se menciona que !.'en él 
·,, · .. '" ' ·: 

futuro previsible todos Jos ámbitos de la actividad humana estarán. más 

interrelacionados, de manera tal que ningún país podrá sustraerse de Jo que 

ocurre en otras regiones del mundo". 55 Apoyando así cualquier proyecto que 

"Universidad Nacoonal Autónoma de l·le>ico. PI.in de dc•sarrol!o 1997-2000. El futuro de la UNAM. UNAM. México. 
~i Universidad Nacional Autónoma de Mé.-.;1co. Presentación hacia el futuro en P/.Jn dt• des~1rrollo 1991·2000. El futuro de la UNAM. UNAM. 
México. 
"~ Costa, Marta Elena. Aportes de J.is crencras del lcnguaie para la consideración de la cahdad en educación y su evaluación en Rev;sta 
1bcWJ.1meric.m.i de c•duc.1cion, encro-abnl. pp. 80-81. 
'ó Barnés de Castro, francisco. las perspectivas para el próximo siglo en Proyecto de P/Jn de Desarrollo 1997-2000µ. 1. 
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tenga que ver con los Ór;,biíc;lqli~'8i~ftefra una o.más' naciones en el mismo 
• - • ' « ·';_ • ~< • • ''.,_ ~~C' ' • • •• • - • 

rubro. •\;~~,:·,: •/.;;' 

. -.• .... -- ::~·_; ~ 

La educación ~e·~ali~dd 'seenti~nde t(J~biéri'desde la.Uj\IAM ya .que la 

:~~:::~=E::'.~i;~l~1~&~1ii5~~*i~~ci,~\~~t~:~F!E~~E::: 
tasas de deserción y no-CÍprobai:IÓh';; si.~ , .;:;,''c./· 

:-..::<.·,. -~~- . . ";:;~,/- '_;;_- ·:>.--¿ . =;-:°'· 

,, ',h:·'-':~:-.:: .. " ~-·,~;:·'. ":-~::_:- ::;::~:-~~~}~()\-_:·~-:;,·;; .' ,_ 

La Universidad no puede.quéd~rse.rezagad~ e·~ cüa~to ,al ofrecimiento 

de una educación de e~c~l~·ncici, ~~rci ell;, ~rop~rci~nd ~0e'~()~ ~o~dentes que 

ofrecen una educación para el trabajo y sus respectivas metodologías como 

las competencias: 

Para lograrlo, se debe entender que la educación de nuestros 
días -y más acentuadamente la del futuro- requiere incorporar en 
los procesos formativos los conocimientos, las competencias y las 
herramientas que permitan a los estudiantes elaborar propuestas 
sobre cómo responder de manera pertinente ante los retos 
profesionales, académicos y sociales. s7 

El plan de la UNAM, debe responder a varios intereses vistos desde la 

máxima casa de estudios; en el capítulo 5° del Plan de Desarrollo Institucional 

titulado "Los programas estratégicos" se enumeran acciones concretas para 

llevarlos a cabo, entre la que destaca: 

La generación de "acciones y programas que propicien el desarrollo de 

hábitos de estudio y de investigación, y de habilidades que favorezcan el mejor 

desempeño escolar, la formación integral y la vinculación con la sociedad, 

"lbidpp.11-12. 
"lbid pp. 10-11. 
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para ello se estimulará el establecimiento de mecanis~~~\t~oíiCll~~; J:n; 1(){ : 

distintos niveles educativos de la Universidad". 58 

Éste enfoque es el que se considera en este trabajo para poder h_ablar de 

nuevos mecanismos que produzcan y evalúen simultáneamente a · 

competencias que el egresado deberá desarrollar para incorporarse . 

mercado laboral y cumplir con los objetivos que el Plan de Desarrollo de la 

UNAM propone.59 

La importancia que otorga la UNAM a la calidad educativa debe ser 

para todas las carreras que imparte, porque el futuro de los estudiantes no 

puede ser diferente al de otros universitarios. En este sentido es que se revisará la 

oferta de la carrera de comunicación en la Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales Acatlán. 

Plan de estudios de la Carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva 

La Licenciatura de Periodismo y Comunicación Colectiva se imparte en la 

ENEP Acatlán desde 1975; 60 esta licenciatura ha trabajado con 2 planes de 

estudio. 61 

,, lbid p. 11. 
"El 13 de noviembre de 1997, la UNAM aprobó, junio con otras 102 de un total de 113 universidades e institutos que conforman la 
ANUIES, crear un sistema nacional de evaluación de la educación superior. Es decir, se acordó entonces que el CENEVAL realizara 
e,._arnenes a los alumnos egresados par,1 su .:meditación y la conformación de una cultura de la evaluación y certificación de las profesiones 
en nuestro pais. 
" ENEP ACATLAN. Tnpt:i:o liawállur.1 en crJmumc.wón. Presentación. UNAM Campus Acallán. (En este documento aparece la fecha de 
1976, sin cmbJrgo se anol<1 IJ correcta). 

•• 1 El primero conoodo corno plan 76, por ser un plan prestado por la Facultad de Oencias Politicas y Sociales en 1975 y el oficial para la 
carrera aprobado el 1 .¡ de abril de 1983 
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El plan, :e':esfi~iosJ; ~-¿s ·r~di~~t~ de __ la correrá de comunicacit)n fu~: 
-··.,,·( -

aprobado·. el-_---27--dé __ -~ovi'~m-br~de 71997 ó(y'•-'persigueécomo'objetivo: . ,;forma/' ; 

profesionales gón¡'Grici sólidci bcise acaciémica. que 1es pérmita anaiizar. propon~;. 
y operar. proC:es6~ ~6hi6nicativos en cualquier _ó~bito social_ () cultural; con > 

. apego a laetica y al compromiso social." 63 

Las preespecialidades que se imparte son: 

Comunicación organizacional 

Investigación y docencia 

Medios electrónicos 

Periodismo escrito 64 

La carrera de comunicación no está considerada como . una de 

licenciaturas que requieran mayor inversión por parte del alumno. Entre 

principales gastos que origina están los referentes a la adquisición de libros y 

de estudio. Tener la disponibilidad de una computadora, grabadora, cámara 

fotográfica y materiales de trabajo, como cintas y casseftes de 

videocasetes. rollos de películas fotográficas y cinemafográficas, entre afros._ 

El tiempo requerido dentro y fuera del aula está concebido para que E3{ 
alumno curse 5 ó 6 asignaturas por semestre (por lo menos 20 horas C1 la sem~na). 

•..; ,' '·:.. -.' ;. 

Las asignaturas requieren para su esfudio de un 

fuera de las aulas, por fal mofivo no es recomendable :frab'.ajar 
-'--.-e-;: .• \:·-; .. -· 

" El plan de estudios fue aprobado ef 27 de noviembre de 1997 en ef Pleno del Consejo Académico del /vea de las Oencias Sociales de la 
UNAM. Gacet.1 Campus Acatl.ln. UNAM. ENEP. México No. 6, enero de 1998. p. 7. _ . 
" ENEP ACATLAN. Cualidades deseables en el estudiante en Triplico de la licendatura en Comunicación. En UNAM Campus Acatlán • 
... lbid. 
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estudia. De ser necesario, se deberá considerar que el empleo sea de medio 

fiempo como máximo. 65 Las materias se dividen en cuatro áreas:· 

a. Área"feórica 

b. Área Metodológica 

c. Área Técnico Instrumental 

d. Área Contextual 

Éstos áreas nos servirán para ubicar más adelante qué tipo de 

competencias deberán desarrollarse con respecto al semestre que los alumnos 

estén cursando. Es decir. la proporción de materias de determinada área de 

estudio deberá corresponder con el tipo de competencia a desarrollar en el 

mismo semestre. por lo que el examen deberá considerarlo para evaluarlo en el 

mismo porcentaje. 

La carrera tiene las siguientes materias por semetre/preespecialidad. 

Primer semestre 

• Teoría social 1 

• Epistemología de la comunicación 1 

• Computación para comunicadores 

• Redacción 

• Historia mundial del siglo XX 

" ENEP ACATLAN. licenciatura m Comunicación. en http://serpiente.dgsca.unam.mr/rectoria/htm/carreriJ/percom·r.htmlFecha de consulta 
de la dirección electrónica: 14 de Junio de 1998. 
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Segundo semestre 

Teoría social 

• Epistemología de la comunicación 11 

Estadística aplicada 

Nota Informativa 

• Historia Latinoamericana del siglo XX 

Tercer semestre 

• Teoría de la comunicación 1 

• Investigación en comunicación 1 

• Legislación de la comunicación en México 

Entrevista 

• Sociedad y política del México actual 

Cuarto semestre 

• Teoría de la comunicación 11 

• lnvesligación en comunicación 11 

• Semiótica 

• Reportaje 

Estructura y desarrollo de los medios 1 

Quinto semestre 

• Teoría de la comunicación 11 

• lnvesligación en comunicación 111 

Psicología 1 

• Producción radiofónica 

Estructura y desarrollo de los medios 11 

43 
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Sexto semestre 

• Teoría de las organizaciones 

• Investigación en comunicación IV 

Psicología 11 

• Producción televisiva 

• Saciedad, arte y cultura 

Preespeciatidad en Comunicación Organizaclonal 

Séptimo Semestre 

• Seminario de Comunicación institucional 

Prácticas profesionales en comunicación organizacional 

• Seminario de Teoría de los organizaciones 

• Computación aplicado a lo comunicación organizacianai 

• ÉTica del comunicador 

Octavo semestre 

• Comportamiento organizacianal 

• Toller de comunicación arganizacional 

• Seminario de publicidad y mercadotecnia 

• Seminario de Titulación 1 

Optativa 

Noveno semestre 

• Auditoria comunicativa 

• Seminario de Imagen corporativa 

• Administración de proyectos de comunicación organizacional 

Optativa 

Optativa 

1::::···c=c--=::~-=·-=-:;::-=:·~=· :=--:;::~:::·=========~---------------·-- ···-~·- ··-
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Preespecialldad en Investigación y Docencia 

Séptimo semestre 

• Teoría pedagógica 

• Computación aplicada a la investigación 

• Enseñanza e investigación en comunicación en México y América Latina 

Prácticas profesionales en investigación y docencia 

• Ética del comunicador 

Octavo semestre 

• Investigación aplicada 1 

• Seminario de Planes y programas de estudio 

• Seminario de Trabajo áulico 

• Seminario de Titulación 1 

Optativa 

Noveno semestre 

Investigación aplicada 11 

• Taller de comunicación educativa 

Elaboración de materiales científicos 

Optativa 

Optativa 

Preespecialldad en Medios Electrónicos 

Séptimo semestre 

• Seminario de lenguajes audiovisuales 

Prácticas profesionales en medios electrónicos 

• Administración de proyectos en medios electrónicos 

• Taller de guión 1 

Ética del comunicador 

45 
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Octavo semestre 

• Producción radiofónica especializada 

• Taller de guión 11 

• Seminario de Tecnología de los medios ~l~ctrónicos 
• Seminario cte ntulación 1 

Optativa 

Noveno semestre 

Producción televisiva especializada 

• Producción de mullimedios 

• Medios electrónicos para la educación 

Optativa 

Optativa 

Preespecialidad en Periodismo Escrito 

Séptimo semestre 

Periodismo y literatura 

Prácticas profesionales en periodismo 

Edición periodística 1 

Crítica. artículo y editorial 

• Ética del comunicador 

Octavo semestre 

Edición periodística 11 

• Crónica. columna y ensayo 

• Instituciones de información 

• Seminario de Titulación 1 

Optativa 
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Noveno semestre 

• Administración de proyectas editoriales 

• Seminario de Periodismo especializado 

• Seminario de la Prensa actual en México 

Optativa 

Optativa 

Asignaturas optativas 

Cibernética. nuevas tecnologias y comunicación 

Investigación en comunicación allernativa 

Lenguaje cinematográfico 

Literatura latinoamericana contemporánea 

Toller de análisis de imágenes en movimiento 

Taller de formación ele instructores para la capacitación 

Taller de fotogratia y composición de imágenes fijas 

Comunicaciones internas 

Técnicas de elaboración de audiovisuales 

Técnicas de cine documental 

Seminario de Cultura de masas 

Seminario de Titulación 11 

47 

A continuación. en el cuadro 4, 66 se expone el número de materias. sus 

áreas de estudio y el avance de créditos. Esto servirá para ilustrar lo metodología 

del capítulo 3 sobre los mecanismos para llevar a cabo el examen global de 

conocimientos de primer semestre. 

66 Cuadro realizado por Cuéllar Serrano, Rene. Con base en información de ENEP ACATLAN. Tnptko de la h"cena;11ura en romunkaddn. 
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CUADRO 4 

Cuadro con información del Tríptico Licenciatura en Comunicación 

SEMESTRE 1 11 111 IV V VI VII 

# Materias obligatorias 5 5 5 5 5 5 5 

# De Materias optativas por 

preespeclalidad 68 

TOTAL 5 5 5 5 5 5 5 

CREDITOS POR SEMESTRE 36 36 38 36 36 36 " 
~ 

Preespecialidod Investigación y Docencia 

Materias por óreo 7 8 9 

-;J de materias Teóricas 1 1 2 
f"u de materiOs Melodo1óQicffi-- ---------- ·- ----------¡------- -1-· ~ 

1 1 1 

1 1 
-

35 36 35 

[_#de~10fe00srecrliCOmslrUnleí~ta1eS-- - -- -
r ti de materias contextuales 

1 Crédi!Os porScñ1estre----~ --
L ____________________ ~-- ----------·- ----~ 

- Se rnntcrnplan tres mJtcms opt.-it1vas entre 12 a escoger, un,1 materia para el semestre VIII y dos para el IX semestre. 
• Se consideran todas las prccspcdafldadcs. 

···Los crCditos de IJs m.1tcrras obligatori .. 1s se C).poncn más adelante en cuadros por prccspccialidad. 
' Et número de m.itcr1as por trpo, se Clponc más adelante en cuadros por preespecialidad. 
: Se muestra en porcenta¡es. 

·.' El número de materias por tipo, se expone más adelante en cuadros por preespedalidad y por porcentaje. 

VIII 

4 67 

1 

5 

IX 

3 

2 

5 
1-

· -cc·-:--·.--·---,---~---·--c·-~·-. --. ----=----·~---------------
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Preespecialidad Investigación y Docencia por porcentaje 

Molerias por órea 8 9 

11 de materias Teóricas 253 253 663 

11 de malerias Melodológicas 253 25% 

11 de materias Técnico instrumentales 253 253 333 

# de materias contextuales 25% 253 

Preespecialidad Organización 

Materias por óreo 8 9 

#de materias Teóricas 2 1 

n de materias MetodolÓgicas ---r-, 
tt de materias Técnico instrumentales 2 2 
-------~~-- -,--# de materias contextuales 

t Créditos por semestre 
-

35 36 35 

Preespecialidad Organización por porcentaje 

[.Materias por órea 8 9 

j # de materias Teóricas 40% 253 

l-llde materias Metodológicas 203 25% 333 

-~~e materias Técnico instrumentales 203 50% 66% 

~e materias contextuales 203 

Preespecialidad Escritas 

f Malerias por órea 8 9 

~'-de materias Teóricas 

¡ #-~e mater'.as ~el~dol~gicas 

1 
u (je motenas Tecrnco 1nstrumenlales 3 2 2 

¡-,;-c¡e-;101erias contextuales 
l--~--

~~~ditos por semestre 33 36 37 
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Preespecialidad Escritos por porcentaje 

Materias por área 8 9 

ti de materias Teóricas 20% 

# de materias Metodológicas 25% 

11 de materias Técnico instrumentales 60% 50% 66% 

11 de materias cont~tuales 20% 25% 33% 

Preespecialidad Electrónicos 

Materias por órea 
---------~-~~8-~--9-~ 

ti de materias Teóricas 
-~ - --- ---------,-----

11 de mciterias r-.,etodológicas 2 

ti de materias Técnico instrumentales 2 
------------

/t de materios contextuales 

Cni:-cJ1tos por semestre 34 36 36 
--- - ·----· -· ---- -- - -- ---------------------'----' 

Preespecialidad Eleclrónicos por porcentaje 

8 9 p~XOterias por área 
¡-,t-~Jc materi0Sr80--,-ic_a_1-------------1-----<----1---20% 

25%- 66% t 1f dc:na1er'.~SMetOd0-10-. 9-ic_a_s-----~-------

1 

~~-~~o n,-Qief¡as·réCnicoTñStrwnemo~--- ----!--~"-----~_,_ _ __, 
t; de moterias contextuales 

60~·0 50% 

20CJ~ 25% 333 

Estos cuadros servirán de referencia. más adelante. cuando se hable de la 

propuesta de presentar exámenes globales de conocimiento después de 

terminar cada semestre desde el primero hasta el noveno. La justificación es el 

avance paulatino pero constante de créditos de la carrera, (así. sólo en el tercer 

semestre se eleva hasta 38 créditos por semestre y los últimos semestres fluctúan 

entre los 34 y 36 créditos, aunque todos sumen 106 créditos). 

Para egresar 73 de la licenciatura de Comunicación se cursan nueve 

semestres. en los cuales se deben acreditar 45 materias y la comprensión de por 

lo menos un idioma. 

n En un amplio sentido, se entiende al egreso como la terminación de la carrera, que difiere del término de titulación. 



CONTEXTO Y PROBLEMATIZACJÓN DE LA EDUCACIÓN EN LA ACTUALIDAD 51 

La carrera de Comunicación, está orientada al estudio, desarrollo. orígenes 

y estructura. de los cambios en los procesos de la comunicación humana desde 

las distintas formas: interpersonales, grupales, organizacionales y masivos. 

La comunicación contribuye de manera crítica a la difusión y análisis de la 

problemática social a través de elaboración de mensajes y contenidos 

informativos, escritos y audiovisuales. A partir de cada una de las 

preespecialidades que existen en la carrera. 

Para ello el profesionista de la comunicación realiza, entre otras. las 

siguientes actividades: 

Recopila, analiza y sistematiza información para generar mensajes para 

prensa. radio. televisión y cine. 

Estudia los fenómenos de la comunicación en sus distintos niveles yrnedios .-,, ~ 

para aplicar estos conocimientos en docencia, investigación, producción; análisis, 

evaluación de mensajes. diseño de estrategias, campañas de publicid<;id y 

propaganda. 

Planea. organiza y dirige las estructuras administrativas y Organii:acionales 
~ , ,- : ' ' 

de los medios de difusión y empresas afines. 

Aplica las metodologías de investigación científica para el análisis .Y 

evaluación de acontecimientos y fenómenos. 

Este desempeño debe realizarse tanto en el sector· público como en el 

~rivado: en los diversos medios de comunicación colectiva, así como· e~ :agen~i~s 
noticiosas. publicitarias y propagandísticas; en oficinas de prensa y relaciones '· 

públicas. 

b::=====:::o·==· ·===,-,,..,~-"- -~ ----~-~=~~~~~--------
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Las labores del comunicólogo van desde redactar y realizar corrección de 

estilo en editoriales y medios periodísticos liasta elaborar tareas de investigación, 

como analista de los fenómenos comunicativos, en empresas e instituciones 

especializadas, así como ejercer la docencia en escuelas de educación media y 

superior o colaborar en centros de capacitación de personal. 

La comunicación al ser un fenómeno complejo, se vincula con numerosas 

actividades de la sociedad moderna, es así que el ejercicio profesional del 

comunicólogo se divide en tres áreas: 

La que tiene que ver con el lenguaje y características de los medios, 

(periodismo escrito. radio, televisión, audiovisuales, comunicación persuasiva). 

La relacionada con la atención de la comunicación en sectores específicos 

del país, así como la comunicación educativa, rural, popular, de salud, entre 

otras: y 

La que comprende la docencia y la investigación. 

Para todo esto se requiere que el aspirante a esta profesión posea: 

• Sólidos conocimientos gramaticales, dado que el lenguaje oral y escrito es un 

instrumento esencial para esta carrera. 

• Conocimientos básicos de lógica. . . . . . .. . 

• Amplia cultura general actualizada con la lectur9 y análisis de Íos medios de 

comunicación. 

Facilidad para recolectar. comparar y analizar información que le permita 

estructurar organizadamente los datos. 

Habilidad de actuar en condiciones apremiantes, ya que el tiempo es un 

factor importante en este tipo de actividades. 



CONTEXTO Y PROBLEMATJZACJÓN DE LA EDUCACIÓN EN LA ACTUALIDAD 

El egresado de esta Licenciatura se caracteriza por su capacidad para 

elaborar y difundir informaciones bajo la aplicación de técnicas periodísticas y 
audiovisuales, así como estudiar lodo tipo de mensajes y sus efectos en 'el 

contexto social en que se inserta. 

Se pretende que los alumnos conjunten comportamientos, habilidades, 

conocimientos teóricos y metodológicos, destrezas y actitudes necesarias para ser 

competitivos en el mercado de trabajo como profesionales en cada una de las 

áreas que abarca la carrera de Comunicación. 

Para titularse. los egresados deben presentar además de los requisitos 

anteriores la comprensión de dos idiomas. la presentación del servicio social y" 

un trabajo de tilulación entre las varias opciones. 

MODALIDADES DE TITULACIÓN DE LA ENEP ACATLÁN 

El 12 de marzo de 1991. en sesión extraordinaria. el H. Consejo Técnico 

aprobó las opciones de titulación que con anterioridad había sometido a su " 

consideración el Direclor de la Escuela: Víctor Palencia Gómez. 

Las opciones de titulación, vigentes desde el 13 de marzo del año citado y 

que buscan incrementar el índice de titulación entre los egresados son: 
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Tesis 

Tesina 

·Memoria de Desempeño Profesional 

CUÉLLAR SERRANO RENÉ FEDERICO 

Informe de Práctica Profesional al Servicio de Ía Comunidad 

Examen Global de Conocimientos con trabajas de aplicación 

Vía de Seminario-Taller Extracurricular 74 

Los fundamentos legales que permiten a la Escuela adoptar diversas 

modalidades de titulación se encuentran en el articulo 23 de la Ley Federal de 

Educación; en el artículo 1 o. de la Ley General de Profesiones y en el Reglamento 

de Estudios Técnicos y Profesionales; y en los artículos 21 y 22 del primer capítulo y 

18. 19, 20. 21y27 del capítulo IV. 

De las anteriores vías de titulación, dado que sería inadecuado explicar 

todas, sólo detallamos la modalidad que trata este trabajo: 

EXAMEN GLOBAL DE CONOCIMIENTOS 

El objetivo a cubrir en esta modalidad de titulación es promover entre los 

egresados la obtención del título profesional a través de la presentación de dos 

exámenes escritos: uno consistente en un cuestionario global sobre los 

conocimientos básicos de la carrera y el otro consiste en el desarrollo de un 

tema o solución de un problema que versará sobre los conocimientos y 

habilidades que se establecen en el plan de estudios, los cuales deberán en 

conjunto. constituir una exploración general de los conocimientos del 

estudiante, de su capacidad para aplicarlos y de su criterio profesional (ar!. 21 

del Reglamento General de Exámenes). 

" ENEP ACATLAN. licendatura en Comunicación. en http.//serpiente.dgsca.unam.mx/rectodalhtm/carrer.1/percom·r.htm!Fecha de consulta 
de la dirección electrónica: 14 de Junio de 1998. 



CONTEXTO Y PROBLEMATIZACIÓN DE lA EDUCACIÓN EN LA ACTUALIDAD 

Para esta modalidad de titulación el alumno debe inscribirse dentro del 

plazo establecido en la convocatoria respectiva y publicada por Ja Direccló~ .. 

de la Escuela. Esta modalidad aún no se encuentra disponible para Jos alumnos 

de la carrera de comunicación. 

PROBLEMATIZACIÓN 

Las diferentes modalidades de titulación existentes tienen la finalidad de 

permitir la titulación de más alumnos como lo muestran los últimos dalos: en 

cinco años (1997-2002) se recibieron 325 trabajos de titulación concluidos en Jo 

Licenciatura de Periodismo y Comunicación Colectiva, lo que representa casi el 

doble (95';~) del total de trabajos de titulación concluidos (667) ya que desde el 

inicio de la licencia/uro y llosla mayo de 1997 se encontraban registradas 

únicamente 342 trabajos de Jifulación concluidos 1s. 

Podemos sugerir que si Ja modalidad de titulación por examen global de 

conocimientos se encuentra llabililada 76 , el número de egresados no titulados 

de esta licenciatura seguirá acrecentándose. generando con ello: 

Alfo porcentaje de titulados. 

Los egresados obtendrán herramientas para responder a las 

necesidades del campo laboral. 

Generación de egresados con la preparación para un mercado. 

laboral cada vez más exigente. 

Adquirir una educación de calidad y obtener buenos empleos que.· 

aseguren una mejor remuneración y una elevada calidad de vida. 

75 Datos recabados por estudiantes del ProgrJma de Iniciación Temprana a la investigación y a la Docencia (PITIO) en 19971 programa 
correspondiente J s• ctJpa. 
i6 Sólo IJs carreras de Matcm.itrcas Aplicadas a la Computación, Actuaria y Pedagogia la instrumentaron. Según el documento Examen 
Global dt• Conocirm"en:os dc.• l.1 liccncütt1r.1 t'n ComunkJaón. p. 6. Torres lima, Héctor. 
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Para lograr esto, desde esta perspectiva, s~ tiig~ ,~~~~s~J~ una revisión 

de los nuevos modelos de evalua~ió~ ~~ro• p~d~r;'.t~~~r 6d6~s~ a nuevos 

modelos educativos que puedan ap;yarnos ~ri l~·~d~~btión en g~neral y en 
-. . '· ·.~ 

la titulación en el caso específico de la Licenciatura de Comunicación. 

Para los fines de este trabajo el segundo capítulo referirá toda la 

explicación conceptual y en el tercer capítulo, se mencionará la metodología 

paro el desarrollo de las competencias recurrentes en el mercado laboral de los 

profesionislos de lo carrera de Comunicación, como parte del sistema 

educativo de lo UNAM y del compromiso con el Plan de Desarrollo 1997-2000 de 

la ENEP Acallán. 
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CAPÍTULO DOS 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS 

Si se considera que una educación de calidad. tiene como punto inicial 

lograr un aprendizaje. es perlinente hacer una revisión de las teorías del 

aprendizaje planteadas por Piaget. Ausubel. D'Hainaut y Feuerstein. en virtud 

de que eslos autores han trabajado la base leórica del cognoscitivismo y 

constructivismo: teorías que aquí se utilizan para explicar el desarrollo de las 

competencias: lema central de esle trabajo. Los desempeños de las 

competencias se desarrollarán a partir de los siguientes sublemas: 

Los antecedentes conceptuales. 

El proceso de aprendizaje. 

Las corrientes teóricas de aprendizaje (conductismo, cognoscitivismo y 

conslruclivismo) 

Las estrategias de aprendizaje. 

Las habilidades. 

La educación basada en competencias. 
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, ·- ' 

Para iniciar. será necesario. explicar el p;o2eso d~ ·· ~prendizaje 
plantearse algunas preguntas iniciales que perfilen Ía 2orriente teÓricci 

denominada constructivismo: · 

Las siguientes pregunta~permiien iniciar lá c~ristrúcclón de la propuesta 

de educación por competencias; ·la respúestas pe;miti¡á~ ; mostrar la 

congruencia del planteamiento: 

¿Que se entiende por aprendizaje? 

¿Cómo sabe una persona qué conocimientos tiene? 

¿Dónde se ubican los conocimientos que conforman el aprendizaje? 

Para David P. Ausubel. 77 la estructura cognoscitiva es el conjunto de 

hechos. proposiciones. definiciones y conceptos. almacenados de una manera 

organizada. estable y clara en el pensamiento racional del individuo, es decir, 

este conjunto sólo es posible si ha existido un aprendizaje estructurado. 

organizado. lo que equivale a decir que el aprendizaje es esta estructura y sólo 

se encarga de resguardar la información; para saber cómo se busca esa 

información. será necesario explicar la (s) búsqueda (s) que se realiza (n): 

La búsqueda de información. en la estructura cognoscitiva. se lleva a 

cabo bajo dos procesos denominados: interpretación y control. 

' - ' Para George Posner. 1a los procesos de interpretación, son aquellas que , 

dirigen la búsqueda de la información en la estructura cognosc:;iliva; ,este tipa 

de proceso usa y organiza la información. Gracias a. los procesos. de 

"QUESADA Castillo, Rocío. ¿Por qué formar profesores en estrategias de aprendizaje? En Perfiles eduC.tivos No. 29. Enero-marzo. CISE. 
UNAM. México. p. 3 2. 
"lbid, 
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interpretación, la persona sabe dónde buscar aquella información que 

necesita. Es lo que da forma a la estructura cognoscitiva. 

Los procesos de control, son aquellos que nos permiten percatarnos de 

que el conocimiento existe o no. De esta búsqueda depende que se 

reestructure la información "vieja" en la estructura cognoscitiva. 

Es decir, los procesos de interpretación localizan dónde debería estar la 

información en tanto que los procesos de control verifican si la información 

existe o no: el resultado de ambos procedimientos dependerá de la 

información que la persona posea (estructura cognoscitiva). además el mismo 

proceso hace posible la reestructuración con los nuevos datos de la búsqueda. 

Este procedimiento se explica más adelante. sin embargo, es necesario decir 

que ambos procesos se utilizan en el transcurso del aprendizaje 

simultáneamente. Conviene ahora revisar otro de los elementos que 

intervienen: la memoria. 

El aprendizaje y la memoria son elementos que están fusionados en una 

relación dinámica. Para caracterizar a la memoria. se entenderá por ésta a la 

facultad que tienen las personas para evocar: ev~ntos. afectos y percepciones. 

Por lo que la capacidad de memorizar no es exclusiva para recordar los 

conocimientos de carácter teóricos o de la disciplina que se trate. 

La memoria al evocar eventos. afectos o percepciones no se encuentra 

estática; al igual que la estructura cognoscitiva. la memoria tiene una 

organización y está en constante transformación. 

El concepto de memoria debe desligarse del concepto de repetición. En 

el aprendizaje, los procesos de interpretación. como ya se ha .dicho. modifican 
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la información nueva que el hombre va adquiriendo y para ello se vale de la 

memoria, es decir la estructura cognoscitiva no debe su transformación única y 

exclusivamente a los procesos de interpretación, ya que estos también se 

ayudan de la memoria para ubicar dónde están los conocimientos y si no los 

encuentra (procesos de control), utilizará los diferentes tipos de memoria para 

integrar ese nuevo conocimiento a la estructura. Es en éste proceso dinámico 

donde podemos reconocer tres tipos de memoria: 

• Memoria Sensorial (MS) 

• Memoria a corto plazo (MCP) y 

• Memoria a largo plazo (MLP) 

La memoria sensorial (MS) se encarga de percibir y "guardar" los estímulos 

del medio ambiente tal como se presentan a los sentidos. De muy corta 

duración. su uso para procesos de aprendizaje no ayuda a modificar la 

estructura cognitiva. 

La memoria a corto plazo (MCP) es necesaria para tener acceso a la 

información. ésta es de tres tipos: cognoscitiva, afectiva o psicomotora, es decir 

la codificación. toma de conciencia y el diseño de estrategias cognitivas se 

llevan a cabo bajo este tipo de memoria que sólo dura el tiempo suficiente 

para requerir lo que necesitamos. a menos que la información sea ejercitada o 

procesada. en cuyo caso se convertirá en memoria a largo plazo. 

La memoria a largo plazo (MLP) es donde se guarda la información que 

más perdura. es decir. es permanente, lleva a cabo procesos ;de relación, 

comparación y asociación significativa con lo que ya sabe el sujeto y la 

experiencia de cada día, es de carácter ilimitado~ para lo. cual exige ei dominio 

de claves u organizadores como mapas coné:eptúales, si~e pOra explicar y 
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entender situaciones propias y del mundo que lo rodea. En comparación con el 

modelo conslructivista. {como veremos) se habla de la conciencia del hombre 

situado en el micro, meso y macro mundo. 79 

La MLP tiene una forma de organizar los dalos y es' la que ayudó a áear 

la estructura cognoscitiva. Para entender mejor esto observemos'd~scijemplos: 

En el primer ejemplo. un sujeto está a punto de revisar un conocimiento 

nuevo, entonces el proceso de interpretación busca ese conocimiento nuevo 

en su estructura cognoscitiva. los procesos de control ubican la no-existencia de 

ese conocimiento. la MCP retiene ese conocimiento y sólo si se ejercita este 

nuevo conocimiento entonces se ubica en la MLP y se modifica la estructura 

cognoscitiva gracias a los procesos de control y de interpretación. El sujeto 

aprende. 

En el segundo caso. ocurre lo contrario; si el sujeto está a punto de 

observar algo que ya conoce. entonces ocurre el siguiente fenómeno: ambos 

procesos realizan su tarea; el de interpretación busca la información pertinente, 

el proceso de control la localiza y esto inhibe a la MCP a que entre enacCión_, 

más bien es la MLP lo que ubica lo pertinente de esa información que de :rJ'u~~a 
cuenta está observando. 

Para este segundo ejemplo no existen cambios en< la estn.ic!Úra 

cognoscitiva. tampoco existe la reafirmación, entendidó como racionalización 

o toma de conciencia del "nuevo" conocimiento; es decir, no se aprende. En 

cambio, si pasara lo contrario. estaríamos hablando del primer ejemplo, es 

decir. cuando la persona dice algo "nuevo" que reconoce entenderlo, pero 

~·i Estas se definen como las v1s1ones desde la que el hombre aprende, así se habla del micro mundo que es la visión concreta y la toma de 
conciencia; el meso mundo representado por la visión idealista de un mundo próximo y cercano; en tanto el macro mundo que es la visión 
lejana pero que ofrece influencias positivas o negatrvas a la persona y a la misma visión real y concreta. 
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hace falla "aterrizarlo" o "concientizarlo", lo que ocurre en:iul:i~ya I~ ~onocía, 
pero falta que la MLP lo retome y ubique para modificar la estructura 

cognoscitiva. 

Una vez revisados los antecedentes, se continúa la explicación del 

proceso de aprendizaje, qué es, cómo ocurre y cuántos tipos o modelos 

psicológicos lo explican. 

2.2. PROCESO DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje es una manifestación que debe desarrollarse de manera 

congruente entre el marco cultural y el social, de suerte que se ve influido por la 

realidad histórica; la filosofía imperante en el sistema social; las tendencias 

pedagógicas; la sociopolílica y el modelo psicológico. 

Algunos de los modelos psicológicos que interpretan el aprendizaje son 

los siguientes: so 

• Conductual. 

• Cognoscitivo. 

• Ecológico-Contextual. 

En la actualidad es común hablar del modelo cognoscitivo y. del 

ecológico-contextual como un solo modelo. llamado cognoscitivo-contextual; 

en este trabajo le denominaremos construclivismo para efectos de 

diferenciarlos e identificar a los autores que han trabajado sobre ello. 
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Este modelo (constructivismo) incluye, entre otros aspectos, la 

consideración filosófica humanista subyacente del sujeto como persona, 

poseedora de una dignidad humana que le da derecho al pleno desarrollo de 

sus potencialidades en todos los ámbitos. y que le posibilita, mediante el 

desarrollo de habilidades intelectuales y procesos socioafectivos, la 

comprensión del mundo (entendiéndolo como su realidad) y su interpretación, 

que abarca la acción reflexiva sobre éste para interactuar con su mundo y 

modificarlo si fuese conveniente. La importancia del constructivismo está 

determinada por ser la teoría. desarrollada del cognoscitivismo, que puede 

explicar más detalladamente cuál es el desarrollo de las competencias en los 

alumnos. 

A continuación se explicarán los modelos conductista para contextuar al 

modelo cognoscitivista, y éste para desarrollar finalmente al modelo 

constructivista. 

Los antecedentes de las teorías del aprendizaje fueron la disciplina 

mental. el desenvolvimiento natural y la apercepción. Estos antecedentes 

nacen y evolucionan antes del siglo XX. Según lo disciplino mentol, el hombre es 

un ser racional y lo educación es un proceso de adiestramiento de las mentes. 

Por entonces se creía que las personas estaban compuestas de dos tipos de 

sustancias básicas: mentes racionales y organismos biológicos; la institución 

escolar busca adiestrar lo sustancio mentol racional. 

El proceso de apercepción, es lo que permite al hombre hacerse de "las 

cosas", porque él puede asociar los conocimientos nuevos con los viejos déntro 

de su mente, es decir, otorga un orden lógico y jerárquico a .todos los 

'° FERRINI Rios, Maria Rita. AntologiJ. Procesamiento de la informadón. Universidad del Tepeyac, Dirección de Posgrado·Programa Integral 
de Formación Docente, México. D.F. 

=--=~~=--:·------------·-.--•·=""""""'""''"""'~~---------------
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conocimientos que posee. es la organización de la estructura cognoscitiva a 

que hadamos referencia párrafos arriba. 

Para la conformación del proceso de aprendizaje se considera que la 

forma en que se organiza la nueva información en la estructura cognoscitiva es 

muy similar a la de cómo se adquiere esta información del medio. Esto es. en un 

sentido organizado. ordenado y lógico. 

Como ejemplo. retomaremos los casos anteriores donde la MLP es. como 

ya vimos. el tipo de memoria donde se pretende que las personas tengan la 

mayor cantidad de información para evocarla cuando así se requiera. Es decir. 

que poro efectos del contenido de dicho trabajo. lo MLP será en donde se 

ubiquen los conocimientos de carácter: teórico. metodológico. técnico 

insrrumentales y contextuales asociadas o la licenciatura de comunicación: que 

seon necesarios y suficientes poro el egreso cJe lo carrero. Tombién se considera 

el desorrollo de habilidades y competencias que cada olunmo desarrolle en las 

osignafuros. 

La MLP se convierte en la memoria clonde los profesores faciliten. 

incluyan. cambien. amplien. enriquezcan. y reestructuren la información que 

consideren conveniente. Porque lodo fo que se integra o ella se aprende. o 

dicho con otras palabras. conforma la estructura cognoscitiva. 

Para ello hablaremos más adelante de las estrategias de aprendizaje que 

son las que facilitan el aprendizaje bajo fa corriente teórica constructivista. 

La estructura cognoscitiva. por su parte. se debe modificar cada vez que 

to información nueva se ubique en la memoria a largo plazo y sustituya o amplie 

- ---------------
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a la información vieja. El cuadro 5 e1 muestra un modelo del proceso de 

aprendizaje, según la teoría psicológica cognoscitivista. antes expuesta: 

CUAi> RO 5 
TEORÍA PSICOLÓGICA 

COGNOSCITI\' ,\ * .. i ·' 

Al'l!ENl>IZA-0j 

1-:STltUCTUHA 
COGNOSCITIVA 
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~~ 
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Una vez ubicado el proceso de aprendizaje, revisaremos algunos modelos 

psicológicos de aprendizaje para ubicar al conduclismo. cognoscitivismo y 

constructivismo en el desarrollo de la propuesta de examen global de 

conocimientos basado en el desarrollo de competencias. 

Para ubicar a los autores y sus respeclivos modelos se presenta el cuadro 

6. e2 en éste. Piaget no aparece por considerar que difícilmente se puede 

ubicar a este autor en alguno, ya que puede mencionarse a Piaget como al 

padre del constructivismo y del cognoscitivismo. 

lll Cuadro realizado por Cuéllar Serrano, René con base en información de Ausubef. 

~·----------=======.,.....~~--------
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CUADRO 6 AUTORES Y MODELOS 

MODELO AUTORES 

Conduclismo Wolson. Gunthrie, Skinner. 

Cognoscillvismo Ausubel. Gogné, 

Conslruclivismo D'Hainaut. Feuerstein. 

2.3. MODELO PSICOLÓGICO CONDUCTISTA 

El modelo conductista se explica en las siguientes líneas a partir de que 

la elaboración del Examen Global de Conocimientos, debe contemplar un 

mecanismo de retroalimentación que sea capaz de informar los aprendizajes 

que va asimilando el alumno, para que ayudados con esa información la 

escuela realice a futuro, programas que apoyen el desarrollo de áreas 

específicas en los alumnos. Luego de la explicación de este modelo, 

retomaremos el cognoscitivismo para explicar cómo los alumnos lograrán el 

desarrollo de sus competencias al interior del salón de clases para presentar el 

EGC. 

La historia oficial de la psicología data de fines del siglo XIX con la 

fundación del primer laboratorio psicológico en Alemania por Wilhelm Wundt 

(1879). De acuerdo con Pozo 83 esta historia abarca dos épocas: La. primerade 

dominio conduclista y la segunda de dominio cognoscitivista. 

Hermann Ebbinghaus 84 desarrollaba técnicas experimentales para el 
- ~ . - . . 

. estudio de la memoria y el olvido, investigando por primera vez y .de forma . . 
Científica los procesos mentales superiores. 

~ 2 Cuadro realizado por Cuéllar Serrano. Rene .. 
11 ·' POZO, Juan Ignacio. Teorías cogr11tlh1s del aprendizaje. Ediciones Morata, Madrid, España. 
"MICROSOFT. Tema Psicologia de la educación, Encidopedi.1 Nicrosolt@ Encana® 2000. © Microsolt Corporation. 
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Medina 85 citado por López, 86 expone que Jos principios del conductismo 

se remontan a la época de Charles Darwin, con su propuesta de Ja selección 

natural de las especies, que consideraba que las especies más fuertes 

sobreviven; en tanto que las más débiles están expuestas a Ja extinción. En esfe 

contexto, Ja fortaleza es entendida como Ja capacidad biológica de 

adaptación de un organismo. 

El surgimiento del conductismo se da como una reacción al subjetivismo 

y al abuso que se había hecho del método introspectivo por parte del 

estructuralisrno, y se asocia con la publicación -en 1913- de una serie de 

trabajos realizados por John Broadus Watson ( 1878-1958), en Jos que el autor 

disertoba sobre la imposibilidad de considerar la introspección como un 

método válido para la evaluación de los procesos mentales. 87 

El conductismo recuperó. a través de Watson, los trabajos que tván 

Petrovich Pavlov había realizado en Rusia en torno a los reflejos condicionados 

en animales como parte de sus estudios en el campo de Ja fisiología. con Jo que·· 

se estableció el condicionamiento como modelo experimental del 

conductisrno. 

En la historia del conductismo se desarrollaron varias ramas con sus 

respectivos representantes, aquéllas y sus autores aparecen en el cuadro 7: 88 

:-.\MEDINA L1bcrty, Adn.ln. l.J dimension soc10(u/tur.1!dt• l.i ense1ianz.i. la /Je1ena~1 de Vygotsla: ILCE/OEA, MCxico. 
~,, LÓPEZ Argo~'tiJ, Ma. Eugenia. VL'flt,1j.1s y desre11tJ1Js del Condudismo. Versión cstcnogrilf1ca presentada para el Módulo de Teorías 
CognosC1t1vJs del Aprcndiziljc en la Maestría en Educación de la Universidad la Salle Unidad Joaquín Cordero y Buenrostro. México, D.F. 
:.

7 FERREIRO Gravie, Ramón. s/f. Sistt•m,1 A/DA. Versión estenográfica. Instituto Tecnológico de Sonora, Sonora, México. 
~:-. (uJdro rea:11ado por Cuél!.1r Serrano, Rcné con base en Fcrrciro Gravie. 
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Cuadro 7. Ramas del Conductismo. 

Romo del Conductismo: Prlnclpol Representante: 

Asoclocionisto. E. Guthrie. 

Metodológico. C.L.Hull. 

Intencional. E. L. Tolman. 

Operante. B. F. Skinner. 

Cognitivo - conductuol. Malfoney. 

Aprendizaje social. Bandura. 

Cognición animal. Rescar/a. 

El movimiento conductista sufrió crisis internas que favorecieron la 

introducción del Procesamiento de la Información en la década de los años SO. 

Sin embargo. los principios del conductismo no desaparecieron sino que dieron 

lugar al Neoconductismo que actualmente se ha desarrollado a través del 

Neoasociacionismo Cognitivo. cuya principal preocupación radica en la forma 

en que se representan los conocimientos, más que en los procesos de 

aprendizaje. H'' 

Si bien. el conductismo ha sido objeto de críticas severas por parte de 

numerosos autores. no puede dejarse de lado que constituyó una respuesta a la 

realidad histórico de su tiempo, no sólo al surgir como oposición al abuso de la 

introspección. sino acorde con lo filosofía pragmática de la época previa tanto 

a lo Primera como a la Segunda Guerra Mundial que requería de precisión en 

los ámbitos industrial y militar. 

h'J POZO, Juan Ignacio. Te1 . .1r1;1s cogmtll'Js del .1prendiz.ije. Ediciones Morata, Madrid, España. 
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Los procedimientos del análisis conductual se remontan a dos principios: 

a) Ja frecuencia de la respuesta depende de las consecuencias que 

tiene esa respuesta: y 

b) el orden de la conducta consiste en una serie de r~laciones 

funcionales entre la conducta del organismo y su ambiehie>o : 

El primer representante del conductismo fue Watson. quien. con base 'en 

sus estudios relativos a la conducta animal. argumentó el hecho de que podía 

hacerse caso omiso de la conciencia y estudiar únicamente lo que hacía el 

animal. entendiendo esto como las conductas observables. Al trasladar sus 

conclusiones al campo de la conducta humana. Watson. según Winfred, 91 

negó los instintos y la existencia de capacidades. rasgos o predisposiciones 

mentales particulares. De ello. concluyó que el sujeto es lo que ha aprendido, 

pero también, que lo aprendido puede desaprenderse. 

Según Pozo, 92 Watson proponía una psicología objetiva y antimentalista, 

cuyo objeto de estudio había de ser la conducta observable controlada; a su 

vez. por et ambiente. De manera que no negaba la existencia de la mente: 

pero supeditaba su estudia a medios objetivos que concebía como indicadores 

conductuales. 

Watson consideraba al aprendizaje como resultado del 

condicionamiento clásico. De acuerdo con éste, todo sujeto nace con ciertos 

reflejos que no son sino conexiones estímulo-respuesta. y que con el transcu'rso 

del tiempo y a través del condicionamiento. resulta posible crear una 

multiplicidad de conexiones de este tipo. incluso se habla de la adquisición de 

•m MICROSOFT. T cma Orientaciones en la psicología de la educación, Encidoped/~1 Nicrosof@ Encarta® 2000. © Microsoft Corporation. 
'
11 WJNFRED. F. H1rl. Tccn:1s contemporáne.is del aprendt"zaje. Traducción al español Eva Flora W. de Setaro. Ediciones Paidós Ibérica, 2a 
re1mp; Argentina. p. 57. 
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conductas complejas como resultado de la combinación secuencial de reflejos 

simples: Las conexiones estímulo-respuesta constituyen reflejos condicionados y 

cada respuesta produce sensaciones que, a su vez, resultan del estímulo 

condicionado para la siguiente respuesta. 

Winfred 93 argumenta que Watson realizó una reducción de hábitos 

complejos a elementos simples, además de no haber profundizado en el hecho 

de que un estímulo incondicionado no necesariamente será garantía de la 

producción de una respuesta. 

Winfred 94 manifiesta que según Watson el aprendizaje se relaciona con 

dos principios: 

Frecuencia: se refiere a que cuanto más 0 frecue~terT1e~te se ~reduce 
una respuesta dada a un esÚm~16}i-riós pr~babl~kresJ1i6,s;ú '~e~~tició~ 

·-,,,f,":'· ):~.;'~:.~< ; '.;' ' ·:':,';. · .. _-o.'•. "; -,. 

posterior. . . .··; ·· \:' · ·: _> 
Recencia: indica que entre más recie.nte es l!J respu~sta a un estímulo, 

mayor es la probabilidad de que se procfl.Jzc~ nuevarrier;ite~ 

Otro de los representantes más destacados del conductismoifue Edwin 

R. Gunthrie (1886-1959). El principio fundamental del apre~dizajecpara este 

autor, es la "combinación de estímulos que haya acompañado a un 

movimiento que tiende, al repetirse, a ser seguida por aquel movimiento;" 9s 

'
11 POZO, Juan Ignacio. froo;1s cogm/1i'.JS del aprendizaje. Ediciones Morala, MJdrid, España. 

•i.1 \'/INFRED, F. Hill. TeoriJs contempordnt'<15 del aprendizajt•. Traducción al español Eva Flora W. de Setaro. Ediciones Paidós Ibérica, 2a 
reirnp; Argentina. p. 57. 
014 

lbid . 
. ,~ lbid. 
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Con base en el principio enunciado anteriormente, se asume que para 

Gunthrie siempre que se presenta el estímulo condicionado junto con ta 

respuesta se produce el aprendizaje, pero en el caso de que puedan llegar a 

producirse varias respuestas en una sola situación, la que se aprende es la 

última en producirse. 

Para Gunthrie, puede decirse que. et aprender algo involucra et 

aprendizaje de un gran número de conexiones específicas. 

El aprendizaje privilegiado por Gunlhrie. por tanto, resulta ser el 

memorístico, que da lugar al pensamiento reproductivo. Sin embargo, tal como 

se ha mencionado en apartados anteriores. este tipo de aprendizaje no toma 

en cuenta al resto de los procesos intelectuales que facilitan un aprendizaje 

significativo que el sujeto pueda transferir a otros contextos diferentes de aquel 

en que se dio. Especiticamente la escuela no puede transmitir experiencias 

totalmente objetivas del campo laboral que ayuden al alumno en su 

educación para el trabajo. quizá si logre aproximaciones. 

B. F. Skinner. por otra parte. realmente no se interesaba en el aprendizaje 

relacionado con la ejecución de tareas complejas. Su principal aportación al 

Conductismo se relaciona con los conceptos de reforzadores. Para él, los 

reforzadores pueden ser condicionados y se relacionan con ta extinción de 

conductas indeseables y el reforzamiento de aquéllas que son deseables. 96 

Con relación a lo antes expuesto. el reforzador es el elemento que 

puede favorecer la repetición de una conducta, en tanto que el castigo se 

entiende como un medio para evitar la repetición de una respuesta. Sin 

,,,, lbid. 
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embargo. el castigo no es un método confiable para su evitación, por lo que se 

prefiere la extinción de la conducta a través de la desaparición del reforzador. 
·' -·- .· - _·,· ·-

. . ' . . - : 

- . ~ - ; ' -

El tema de los reforzadores resulta controvertido, ya que, si bien ha sido 
• '; r' • ; • " .• 

retomado en el campo de la educación, especialmente para la .formación de 

hábitos en niños pequeños y en personas con deficiencia mental, no considera 
- - ~' ;·. ·. ·, -;- ·.:."' ·. -.,; 

que la voluntad y creatividad del sujeto pueden alterar el efecto de los mismos . 
. "f . , ,·e,. ~ 

Dentro de los principales postulados del modelo psicolÓgi(:ci d6ridüctista 

se cuentan. de acuerdo con Ferreiro. los siguientes: -·;.·· 
'·; '· .. -

:>·-· -:.:··· .-

Determinación de la conducta como objeto de estudio, no s~lc{dentro del 

propio modelo psicológico, sino de la psicología en general. 

Concepción de la conducta como el comportamiento observable, medible 

y cuantificable que muestra un sujeto frente a los estímulos del medio .. _ 

Descripción de la conducta a partir de la relación estímulcHespuesta: Dado 
- ' . 

el estímulo se puede predecir la respuesta, y dada la respuesta es factible 

especificar el estimulo. 

Consideración de la conciencia como no susceptible. de. estudio por 

constituir un proceso no observable y crítica a la k1t~6sp~~ciÓn por considerarle 

un método subjetivo. 

Consideración de la conducta aprendida cOmo el resultado · de la 

asociación y el condicionamiento de la relación estímulo-respuesta; es decir, la 

conducta es el resultado de los estímulos ambientales y su asociación a través 

de la experiencia con la actividad psicológica del sujeto. 

Posibilidad de aprendizaje de cualquier conducta en tanto se precisen las 

determinantes que se deben enseñar. exista manipulación de las variables y los 

estímulos. y una selección de técnicas y procedimientos apropiados que 

conduzcan a la mela prefija. 

-·--=- =-~· ·~-~--------------
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Explicación del aprendizaje a través del condicionamiento. 

Consideración ambienta/isla en torno al aprendizaje; es decir, que éste se 

inicia y es controlado por el ambiente. 

Consideración del conocimiento como un producto resultante de Ja 

asociación de ideas con base en Jos principios de semejanza. contigüidad 

espacio! y temporal. y causalidad. 

Crilerio de equipotencialidad. por el cual las leyes del aprendizaje se aplican 

por igual a todos los ambientes. especies e individuos. 

Adopción del método hipotético-deductivo como su método de estudio. 

Planteamiento de la evaluación en términos de medición de los objetivos 

determinados. 

Consideración de Jos objetivos susceptibles de medición objetiva como 

elementos esenciales dentro del proceso de instrucción. 97 

De acuerdo con Ja síntesis anterior sobre los postulados del conductismo, 

se asume que éste no pretende conciliar a la persona con sus potencialidades, 

ya que propone que sus respuestas estarán delerminadas y orientadas siempre 

por foclores ajenos a su voluntad. Aún aquí. no se atiende a los procesos 

internos del sujeto. sino que se consideran únicamente los productos finales de 

su desempeño. 

De acuerdo con López. 9ª el desarrollo del modelo psicológico · 

conduclista ha reportado ventajas, tanto teóricas como prácti~as, siendo 

algunas de ellas las siguientes: 

''
7 FERREIRO Gravic, Ramón. s/f. SistenM AID.-t Versión estenográfica. Instituto Tecnológico de Sonora, Sonora, México. 

'" LÓPEZ Argoytia, Ma. Eugenia. Ven1.1¡;1s y de'sven1.y:1s del Condudismo. Versión estenográfica presentada para el Módulo de T corlas 
Cognoscitivas del Aprendizaje en la Maestria en Educación de la Universidad La Salle Unidad Joaquin Cordero y Buenrostro. México, D.F. 
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• El desarrollo del conductismo generó'. elementos teóricos que sirvieron de 

base para el surgimiento de otras. teorías. tanto con orientación continuista 

(como el caso del Neoconductismo y el Neoasociacionismo Cognitivo), 

como referentes a los elemenios tj~e ~lcónductismo no había considerado 

(Procesamiento de la Información)· 

• El conductismo. al considerar. los estudios sobre aprendizaje animal como 

base para la generalización de resultados aplicables al ser humano, 

constituyó el fundamento de la psicología comparada. 

• La aplicación de los principios conductistas en algunos campos permite 

automatizar conductas que requieren precisión. Ejemplos de ello lo 

constituyen los ámbitos industrial y militar. 

.. . -· 

El conductismo presenta·· también desventajas, como las citadas 

también por López: 

El conductismo. al ser un. mOdelo psicológico elementalista. aísla las partes. 

Con esto, la base esquemática estímulo-respuesta considera únlcamerite los 

procesos periféricos y deja de lado la etapa de elaboración que incluye lós 

procesos mentales superiores. 

No considera los procesos mentales superiores para la compre.nsión d~ la 

conducta humana. es decir, inhibe la reflexión de la misma de.sde un punto de 

vista hermenéutico. 

Genera respuestas automáticas por parte del sujeto y limita a éste en lo 

relativo a la posibilidad de desarrollo crítico. interpretativo y creativo. Esto. 

dentro del sistema escolar. da lugar a la falta de comprensión lectora. bajo 

rendimiento respecto de exámenes abiertos y elaboración de textos. 

La pretensión de cumplimiento estricto de objetividad deja de lado la parte 

subjetiva de la persona. misma que incluye intereses. conflictos y valores. Las 
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repercusiones de esto en un modelo educativo implican la falta de aprendizajes 

significativos y de construcción del conocimiento por parte del alumno. 

El enfoque asociacionista del conductismo se caracteriza por la 

descontextualización y la simplificación de las tareas. llegando incluso a 

presentarse tareas sin sentido aparente para quien las ejecuta. Esto impide la 

organización del material y el establecimiento de relaciones con conocimientos 

previos. por lo que al igual que en los ejemplos anteriores no se presentan 

aprendizajes significativos. 

La consideración de que el conocimiento se adquiere por la asociación de 

ideas (entendiendo éstas como copias de las impresiones captadas por los 

sentidos) con base en los principios de semejanza. contigüidad espacial y 

temporal. y causalidad. dejo de lado las construcciones que podría efectuar el 

alumno con base en sus conocimientos y experiencias previas. Además, el 

considerar a la mente como una simple copia de la realidad constituye una 

visión reduccionista de la misma que resulto ajena a los factores emocionales, 

cognitivos y biológicos que influyen en el aprendizaje. 

La asociación de ideas. descrita anteriormente como la única forma de 

aprender no recupera la existencia de diferencias individuales. experiencias 

previas ubicadas dentro de la historia personal y los entornos distintos de 

procedencia. Esta visión resulta contraria a la concepción del desarrollo social 

de la inteligencia y favorece la masificación del alumnado. Asimismo, esta 

visión se asume como limitante del desarrollo de campos como la Educación 

Especial. 

La consideración de la equipotencialidad en el conductismo es contraria al 

actual trabajo en favor del desarrollo de habilidades en el estudiante, oc.ardes 

con sus necesidades y con el contexto en que se desenvuelve. 

La suposición de que una vez establecida una respuesta 

condicionamiento ésta se presentará siempre no es del todo cierta, ya que se 

ha encontrado que este tipo de respuestas tienden a desaparecer si falta el 
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. . ; , .. -, .. - .-- _- . ' -

estímulo (como en los programas de. ''.ecóríomía de puntos''), ya que .el 

condicionamiento no considera aspedos del .ser humano como la voluntad y la 

motivación, que influyen en el aprendizaje. 99 

.· - . ·,· 

Por lo antes expuest~. un fundamento útil para establece~ un instruíriento . · 

de diagnóstico para el desarrollo de competencias no debe concretarse a 
. - .-.-. -

determinar lo que el sujeto es capaz de hacer (producto), sino también cómo 

llegó a ello para. posteriormente. realizar programas de apoyo que le permitan 

el desarrollo de aquellas competencias de que adolece y llegue a optimizar su 

desempeño en tareas dadas y en la transferencia del aprendizaje a otras 

situaciones. Más adelante. en el capítulo 3. se ejemplifica cómo una situación 

en una materia dada, ayudará a que el alumno encuentre respuestas a sus 

necesidades en otras asignaturas, es decir. el desarrollo de sus competencias 

aplicadas a una materia en especifico. 

2.4. MODELO COGNOSCITIVO 

En este modelo se manifiesta un interés por la representación mental, las 

categorías de lo cognoscitivo (como atención, percepción, memoria. 

inteligencia. lenguaje y pensamiento). y la manera en que las representaciones 

mentales guían la interacción del sujeto con el medio. 

Pozo 100 argumenta que dentro del cognoscitivismo. la conducta se 

explica con referencia a entidades mentales. a estados. procesos y 

disposiciones de naturaleza mental. De ahí que, el modelo cognoscitivo implica 

el estudio de los procesos mentales. basándose en datos escasamente fiables 

de la observación introspectiva o en datos conductuales de los que se extraen 

inferencias sobre los procesos mentales a través de la sistemalización y el 

.,., lbid. 

""POZO, luan Ignacio. Teori:1s cogmtiv.1s del aprendizaje. Ediciones Morala, Madrid, España. 
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análisis de los mismos, así es posible concluir que las investigaciones en este 

sentido han de recurrir a la inferencia. 

En este modelo es la cognición la que se considera rectora de la 

conducta (entendida como las entidades mentales, estados, procesos y 

disposiciones de naturaleza mental) y se pretende que el sujeto aprenda a 

aprender a través del desarrollo de una serie de habilidades como procesador 

activo. independiente y crítico del conocimiento. 101 La evaluación, por to tanto •. 

no se realiza únicamente sobre los resultados, sino también sobre los procesos_ 

que el alumno ejercita. 

El desarrollo del modelo cognoscitivo ha seguido varias 

continuación. se exponen brevemente los postulados de algunas de estas . 

etapas: 

La Teoría de ta Gestall se originó a principios de siglo. en 1912 con Max 

Wertheirner, quien rechazaba la propuesta de que et conocimiento tenía· un~ 

naluraleza acumulativa y cuantitativa, y que fue apoyado por Wotfgang Kohter 

y Kurt Koffka. 

Los representantes de la Gestatt recuperan la condenc.ia 1?ª~6 ~¡ ~~tucli6 
del aprendizaje, superando el enfoque atomista pcira enfatizar ICJ~eéesidadde. 
un estudio del conocimiento y de tos pr6cesos cogno~citivos s~gú~ f'~zo. 102 

,. '. ':-"''.. ' . . ... , ., 

.. ·., ' -

El término gestalf se refiere a las totalidades y, en este sentido la Teoría 

de la Gestatt se preocupó del estudio de la conciencia en su totalidad, 

101 FERREIRO Gravie, Ramón. slf. SistemJAIDA Versión estenogr<lfica. Instituto Tecnológico de Sonora, Sonora, México. 
iu.! POZO. Juan Ignacio. Tt•on:1s cognitivJs dt•/ .¡prendiz.1je. Ediciones Morata, Madrid, España. 

·- --- --· --
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asumiendo que es posible_ analizar_ al . todo_ en -sus -c~~~i~en;es, aún cuando - . 

éste todo implica más que la solci suma de los mismos. 103 

. . . . . . 

Para eI movimiento de la Gestcilt:debfa ~studiarse el significado siendo 

las unidades de análisis del mismo las totalidades significativas .. -

Werlheimer 104 en 1945, según Pozo, 1os propone que "la comprensión de 

-un problema está ligada a una loma de conciencia de sus rasgos estructurales". 

: Así, se habla de la comprensión en la relación estructural existente entre una 

serie de elementos. donde los unos requieren a los otros. 

De las consideraciones propuestas en este apartado, resulta importante 

enfatizar que el hecho de abarcar la totalidad es relevante para el presente 

trabajo; debido a la significación que el sujeto otorga a una situación depende 

de la comprensión de la totalidad de elementos que la integran, las 

interrelaciones de los mismos y, aún, la interrelación que guarda la situación 

dada con otras experiencias. 

Conforme a Ferreiro, 106 los principales postulados de esta concepción 

son los siguientes: 

La actividad mental es inherente al hombre y ha de ser desarrollada. 

El sujeto se concibe como un ser activo, capaz de procesar la información a 

partir de esquemas para aprender y solucionar problemas, a pesar de que no 

siempre lo hace. 

w.1 WINFRED, F. Hill. Teori.1s contempor.ineJs de.>/ aprendi:aje. Traducción al español Eva Flora W. de Setaro. Ediciones Paidós Ibérica, Za 
rcimp, Argentina. 
1"' WERTllEIMER, Max. [! pensJn11e11to productivv, Barcelona: Pa1dós; lr. leandro V/alisan. 1991. 227 p. 
10 ·~ POZO, Juan Ignacio. Tt!o11:1s cogndiVJs dd aprendizaje. Ediciones Morata, Madrid, España. p. 173. 
""' FERREIRO Gravie, Ramón. s/L Sistema AIOA. Versión estenográfica. lnslilulo Tecnológico de Sonora, Sonora, México. 

------ ---~~-----------
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El sujeto procesa las representaciones dentro de su sistema cognoscitivo 

general. lo que le facilita interpretaciones posteriores. 

Una parte significativa del comportamiento humano se explica a pÓrtir de 

procesos internos. 

El desarrollo de habilidades de aprendizaje propicia que el sujeto se 

conduzca eficazmente en diferentes situaciones. 

Todo hecho informativo es susceptible de descomponerse en elementos más 

simples. 

Constituye una postura elementista que parte de las unidades mínimas. 

Este modelo propone una concepción de hombre totalmente distinta a 

la del conclucfismo. Aquí. el hombre es un sujeto activo. en interacción 

constante con el medio y no determinado por éste. El ser humano se concibe 

integralmente. incluyendo la consideración de los procesos internos de que es 

capaz y la transferencia de aprendizajes que puecle lograr. 

El Procesamiento de Ja Información propone un patrón de respuestas -

que involucro elementos considerados a continuación (cabe señalar que estos 

son ejemplos que ya se han explicado al inicio de este capítulo): 

T ""'\ .~' •. 

~- ':. :· ! • • • 

a) El sujeto percibe la información y la almacena en la MCP para emitir 

una respuesta posterior. El tiempo que transcurre entre el 

almacenamiento de ta información y la respuesta no implica unj:iéríodo 

muy prolongado, pero una vez que se ha emitido. la respueski,_ ta 

información deja de ser útil y se olvida. 

b) El sujeto percibe ta información y la almacena en ta·_ MCP, 

Posteriormente. Ja información es procesada (UPP: Unidad procesadora 

del pensamiento) a través de diversas estrategias. Esto facilita su 

almacenamiento en la MLP y su resistencia al olvido. La información se 

·- _ .... _ 

; .. /. 
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emplea para dar respuestas posterlor~s freteC:tuCi;':.fü1~7ferencias del 

aprendizaje a situaciones distintas de aquellas en lcis'que se dio ... 

En el Procesamiento de la lnformación,>~1 réc'úe~do no' se da de una 

manera pasiva, sino que consiste en una reconstrucción que rt!íqJiere de un. 
< : • - • ·-

esfuerzo cognoscitivo 107 o la modificación de la estructura cognoscitiva, como 

ya se ha mencionado. 

El esquema de procesamiento de la información permite tener presente 

el hecho de que la información que ha sido procesada por el sujeto no se 

"pierde" como podría suceder en el caso de la información retenida por 

estrategias de la MCP. sino que se constituye en el fundamento para lograr 

nuevos aprendizajes. además de facilitar la transferencia o aplicación de lo 

aprendido a situaciones distintas de las cuales el aprendizaje se dio. 

La MLP es, pues. considerada desde una perspectiva más amplia que la 

de una simple etapa de almacenamiento pasivo por parte del sujeto. Como ya 

se ha dicho. es la parte donde se propone que los docentes incluyan, cambien, 

amplien. enriquezcan. y modifiquen la estructura cognoscitiva de los alumnos. 

El procesamiento de la información del hombre es tan complejo que 

analógicamente podria ser comparado con una computadora, ya que ambos 

sistemas codifican y decodifican información, comparan y combinan con o!Ía. 

información. almacenan y recuperan información de la memoria, lócolocan o 

la retiran de la atención de la conciencia. 

1117 GREGG, Vernon. Nemoria humJn,1. Traducción al español Dr. Roberto Carrasco Ruiz. Compañía Editorial Continental, 3a. reimp. México. 
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2.5. EL CONSTRUCTIVISMO 

Según lo propuesto por Ferreiro. 100 la posición constructivista dentro del 

modelo cognoscitivista se orienta hacia la búsqueda epistemológica de 

respuestas a inquietudes sobre cómo se conoce la realidad y cómo se aprende. · 

Asimismo, se ocupa de cómo el sujeto transita de un estado de conocimiento a' 

otro de orden superior. 

El constructivismo concibe al aprendizaje como un proceso de 

construcción del conocimiento. en el cual el sujeto se apropia del conocimiento 

mediante la actividad y el lenguaje. El sujeto conoce el mundo al relacionarse 

con él, si bien considera que este conocimiento nunca termina, sino éste existe 

en constante modificación o reestructuración. 

Dentro del construclivismo se considera al conocimiento no únicamente 

como información. sino como capacidades, habilidades y hábitos. métodos, 

procedimientos y técnicas. actitudes. valores y convicciones necesarias para 

ser desarrolladas por los alumnos. io? 

Para esta propuesta se utilizarán los siguientes conceptos y definiciones 

del constructivismo. mismas que mós adelante se volverán a retomar: 

./ Capacidad: Son lodos los componentes físicos que tiene el individuo al 

momento de nacer (innatas) y cuyo funcionamiento correcto depende de 

aspectos biológicos y hereditarios . 

./ El entrenamiento es una repetición mecánica de una actividad mental, 

psicomotriz o valoral que no puede generalizarse para la solución de 

problemas que no se han presentado. (Hábito) 

'º' FERREIRO Gravie, Ramón. s/f. SistemaAIOA. Versión estenográfica. Instituto Tecnológico de Sonora, Sonora, México. 
IO'I lbid. 
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_,, Destreza: Ejecución de un acto. expresivo o de representación mental. 

.,, La velocidad es una de las cualidades de la destreza, es Ja rapidez con la 

que se ejecuta Ja acción. 

_,, La precisión es otra de las cualidades de la destreza, es la ejecución sin 

equivocaciones de una acción. 

_,, Habilidad: Es una forma en que se desarrollan las capacidades, las 

habilidades se dividen en dos, las intelectuales y los procesos socioafeclivos, 

la habilidad al desarrollarse realiza procesos integrales. tanto concretos 

como abstractos y permiten la solución de problemas que no se conocen. 

El cuadro 8 110 es un modelo que ejemplifica esta observación. 

~~ (!Í llAllll.IUAU p ü 

IJt:STll t::t.\ ji 

.----a, .......... "., JI \ 
l'J<ECISIÓ:O-O p -Jt•,,•,•.,•u•t:z·_ ... 1111p 

CUADRO H 

Para comparar estos procesos con una computadora diríamos que 

analógicamente las capacidades representan todos los instrumentos: teclado, 

monitor, unidad central de procesamiento (cpu), es decir el hardware; en tanto 

las habilidades son el sistema operativo (software) a través del cual se alcanza · 

el desarrollo que se le puede dar a los componentes del hardware. 
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La propuesta de este trabajo se basa en la conformación de destrezas 

en los alumnos pero por la vía del desarrollo de las habilidades, ya que se da 

por sentado que el alumno es el mismo sujeto de su propio aprendizaje, con 

libertad para aprender lo que esté en posibilidad de aprender; además, ya se 

explicó que si se logran desarrollar por esta vía (habilidad), se alcanzarán la 

resolución de problemas que no se conocen y las cualidades deseables en los 

alumnos (precisión y rapidez). mismas que son necesarias para el campo laboral 

y que se explicaron ya en el primer capítulo de este trabajo. 

Por otra parle. Busquels. 11 1 propone que un aprendizaje orientado en 

torno al constructivismo no sólo proporciona nuevos conocimientos, sino que 

también desarrollo estrategias intelectuales o de aprendizaje que facilitan 

futuras adquisiciones del conocimiento y comprensión de situaciones nuevas. Es 

decir el desarrollo de habilidades suple los conocimientos que se aprenden en 

lo escuela tradicional. al cerciorarse que el alumno no sólo aprende cómo 

ubicar determinado información. sino cualquier tipo de información. 

Un ejemplo prna ilustrar este punto. es el siguiente: a un alumno se le 

debe enseñar a reolizar modelos que expliquen determinado tema de la 

materia x. para ello el alumno tiene que abstraer los conceptos y ordenarlos 

para luego formalizar un modelo que explique determinada situación: La -

propuesta radico en que el alumno aprenda a realizar no sólo modelos para IÓ 

materia x. sino que pueda aplicarlos a un sinnúmero de asignaturas y así poder 

hacer entendible el conocimiento. 

Ahora. se revisarán a los teóricos del constructivismo, de quienes se 

tomarán los aportes necesarios para la creación del cuadro de habilidades, así 

como los procesos socioafectivos. 

i io Cuadro realizado por Cuéllar Serrano, René con base en información de Torres lima, Héctor. 
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Jean Piaget (1896-1980), indicó que el proceso de construcción del 

conocimiento se da una vez quff se ha suscitado un conflicto entre los 

esquemas iniciales de conocimiento de un sujeto y la nueva situación de 

aprendizaje. 112 En este sentido, un cambio extern~ .en la forma original de 

pensar crea un conflicto y un deseqÜilibrio que el sujeto resuelve a través de la 

actividad mental. dando lugar a una n~eva formcl'cie pensar y estructurar que 

a su vez trae consigo un nuevo estado de equilibrio en el sujeto. 113 

Conforme lo enunciado por Pozo, 11 4 Piaget distinguía entre el 

aprendizaje en sentido estricto y el aprendizaje en sentido amplio, siendo el 

primero adquirido del medio de información específica. en tanto que el 

segundo se refiere al progreso de las estructuras cognoscitivas mediante 

procesos de equilibración. De allí que hayamos incluido en los antecedentes 

teóricos esta última postura, por considerar el desarrollo de habilidades como 

parte primordial de este modelo. 

Piaget refiere el desarrollo cognoscitivo como resultado de la 

equilibración entre los procesos de asimilación y acomodación que 

experimenta el sujeto al interactuar con la nueva información. Define la 

asimilación como "la integración de elementos exteriores a estructuras en 

evolución o ya acabadas en el organismo"; 11 s es el proceso por medio del cual 

el sujeto interpreta la información del medio con base en las estructuras 

conceptuales que tiene disponibles. Respecto de la acomodación, establece 

que ésta se refiere a "cualquier modificación de un esquema asimilador o de 

una estructura. modificación causada por los elementos que se asimilan", 116 

111 BUSQUETS, Ma. Dolores el al. los tem.1s /r,1nsve•rs.1les. Aula XXI. EdiJorial SanJillana, Madrid, España. 
11 = FERREIRO Gra\.'ic, Ramón. s/f. Sistem.i AIOA. Versión estenográfica. Instituto Tecnológico de Sonora, Sonora, México. 
11 

·
1 LABINOWICZ, Ed. Introducción .1 F1;1gc.•t. Ptws.1mientv, aprc.•ndiuje, ense1i.mza. Traducción al español Humbeno Lópcz Pineda. 

Argentina; México: Add1son-Wcslcy Iberoamericana. 
11

J POZO, Juan Ignacio. Tt-orüs cogndiVcJS dd .1pfl•ndiz.Jjc.'. Ed1c1oncs Morata, Madrid, España. p. 173. 
"' lb1d. p. 178. 
"'' lbid. p. 180. 
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esto es. que la adquisición de un nuevo conocimiento modifica la estructura 

cognoscitiva precedente. 

El equilibrio a que da lugar la operación simultánea de los procesos de 

asimilación y acomodación constituye un proceso traducido por Medina 117 

como "equilibración mejorada" que permite al sujeto interiorizar los esquemas 

de acción y consolidar las etapas subsecuentes del desarrollo. Así pues, la 

equilibración resulta ser un continuo en espiral creciente influido por la 

maduración del sislema nervioso. las habilidades motoras y perceptivas. y la 

experiencia física respecto de la manipulación de objetos físicos. 11a 

Durante las observaciones que Piagel realizó sobre el desarrollo infantil 

descubrió palrones en las respuestas de los niños frente a diversas tareas 

intelectuales propuestas. lo que le permitió proponer cuatro etapas para el 

desarrollo del pensamiento. explicitadas en el cuadro 9. 11 9 

Cuadro 9. Etapas del desarrollo del pensamiento. 

ETAPA EDAD CARACTERISTICAS 

Sensoriomotriz 0-2 Diferenciación de reflejos. 

años Formación y coordinación de patrones de conducta. 

Experimentación poro descubrir propiedades de objetos y eventos. 

Modificación de patrones de acciones paro adoptarse o 

situaciones nuevos. 

Inicio del pensamiento previo o la acción. 

Desarrollo de fo permanencia del objeto y del sentido del espacio. 

-

111 MEDINA Libcrty, Adrián. La dimensión soc1ocu!tural de l.i enseñanza. la herencia de Vygotski. ILCE/OEA, México. 
11 ~ LABINOWICZ, Ed. lntroduwó11 .1 P1<19e1. Pens.im1L'nfo •• 1prendt:Jji!, enseñJnZJ. Traducción al espaílol Humberto lópez Pineda. 
Argentina; México: Addison-Wcsley lberoamcriGrna 
11

'' Cuadro realizado por Cué!lJr ScrrJno, René con base en Labinowicz. 
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Preoperacional 

Operaciones 

Concretas 

Operaciones 

formales 
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CARACTERÍSTICAS 

2-7 Descomposición del pensamiento en función de lmógenes, 

años símbolos y conceptos. 

lnternolización de la acción. 

7 - 11 

años 

Reconstrucción del pasado y anticipación del futuro. 

Imitación diferida. 

Desarrollo del juego simbólico. 

Desarrollo del lenguaje. 

Descentralización. 

Pensamiento lógico frente o objetos físicos. 

Desarrollo de la conservación de propiedades de los objetos. 

Desarrollo de la reversibilidad. 

Desarrollo de la habilidad para jerarquizar y realizar inclusiones de 

clase. 

Surgimiento de las operaciones matemáticas. 

Consideración del interlocutor en el proceso comunicativo. 

11 - 15 Capacidad de argumentación lógico. 

años Desarrollo de la lógica proposicional y del pensamiento 

hipotético-deductivo. 

Desarrollo del pensamiento abstracto. 

Sociocénlrico. 

De acuerdo con Piaget todos los sujetos transitan por las etapas de 

desarrollo mencionadas, aunque la edad cronológica y la duración de e.oda 

una varía para cada sujeto. Por ello se propone que el desarrollo de habílid(Jdes 

y procesos socioafectivos se haga de acuerdo a la edad de los estudiantes de 

comunicación que sobrepasan la edad de los 18 años. 

El conocimiento de las etapas de desarrollo no implica, para Piagel. la 

posibilidad de acelerar el desarrollo intelectual del sujeto puesto que "cada vez 

que se le enseña prematuramente a un niño algo que hubiera podido descubrir 
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solo, se le impide a ese niño inventarlo y, en consecuencia, entenderlo 

completamente". 120 

Asimismo la teoría de Piaget que señala distintas etapas del desarrollo 

intelectual, postula que "la capacidad intelectual es cualitativamente distinta 

en las diferentes edades. y que el niño necesita de la interacción con el 

medio para adquirir competencia intelectual". 121 

Piaget 122 también propone que los alumnos no sólo aprenden aquello 

que se puede aprender, sino que, incluso, interesa más conocer cómo se 

aprende; a esto se le ha denominado el desarrollo de habilidades. Al respecto, 

el educador estadounidense Robert Gagné 123 menciona que el desarrollo de 

habilidades es una destreza del manejo de sí mismo lograda a partir de varios 

ario~ y considero el planteamiento de que el aprendizaje no sólo se refiere o los 

contenidos, sino también a los procesos. Las estrategias de aprendizaje 124 son 

herramientas que se ulilizan para hacer más accesible el conocimiento, es decir 

los estrategias acercan más al conocimiento por el proceso que por el 

conocimiento mismo. 

Ausubel propone que la organización del conocimiento se da en 

estructuras, así como la reestructuración que se genera a causa de la . 

interacción entre las estructuras del sujeto y la información nueva que se le 

presenta. 125 

1 
:" POZO, Juan Ignacio. Teoo:1s cogmtli'as dt..•l .1prendizaje. Ediciones Morata, Madrid, España. p. 191. 

'"MICROSOFT. Terna Psicología de la educación, Encidoped1a NicrosoffJSJ Encana® 2000. ©Microsoft Corporation. 
i:: QUESADA Castillo, Roda. ¿Por quC formJr profesores en estrategias de aprendizaje? En Perfiles educalivos No. 29. Enero-marzo. CISE. 
UNAM. MC.ico. p 32. 
1=1 lbid. 
i:.: las cst1atcg1Js de aprendizaje son consideradas las herramientas que permiten desarrollar las habilidades, de las cuales trataremos 
más adelante. 

···-- ------ -----·-··-··-·-· ·- .... 
~~~~~~~~--
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Ausubel refiere que una situación de aprendizaje puede analizarse 

desde un punto de vista bidimensional. Así, por una parte se analiza el tipo de 

aprendizaje que realiza el alumno y que tiene que ver con. Jos procesos por Jos 

que codifica, transforma y retiene Ja información, evolucionando del 

aprendizaje memorístico al aprendizaje significativo; en tanto que por otra parte 

se puede analizar la estrategia de aprendizaje planeada para fomentar el 

aprendizaje y que va desde la enseñanza receptiva hasta Ja realizada por 

descubrimiento (primeramente guiado, y autónomo en forma posterior) 

Para comprender este tipo de aprendizaje, será necesario pOrtir de estas 

premisas: 

Se considera al aprendizaje como una capacidad biológica natural 

de los seres vivos. por lo que el aprendizaje de las especies depende en 

gran medida de su propia evolución. 

El aprendizaje resulta más o menos diferente dependiendo de cada 

uno de los individuos de que se trate. 

El aprendizaje depende de las cualidades del Sistema Nerviosa Central 

caracleríslico de Ja especie y de las habilidades desarrolladas por el 

propio individuo. 

Bajo esta corriente teórica el proceso de aprendizaje se lleva a cabo en 

dos pasos: Asimilación y acomodación. 126 las cuales comprenden: 

'"POZO. Juan Ignacio. Teorias cognitivas dd aprendi:.lje. Ediciones Morata, Madrid, España. p. 191. 
1 :r. Se propone que los docentes sean facilitadores de este aprendizaje por estas dos vías que irán conformado las estrategias de 
aprendizaje. 
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v' Asimilación. 

Proceso que consiste en "aceptar" 127 ciquello que es susceptible de ~er 
aceptado. Este proceso se realiza básicarT1ente en dos niveles. el área. 

intelectual y la emotiva. . . . 

A) Área Intelectual: Refiere a lodos los conocimientos previos y al estadio 

volutivo de los individuos. 

B) Área emotiva: son las actitudes, valores y juicios. 

En estas dos áreas se basará para. posteriormente, entablar dos tipos o 

grupos de habilidades y procesos socioafectivos a desarrollar en los alumnos de ; 

la Licenciatura de Comunicación, acorde al constructivismo. 

v' Acomodación. 

Consiste en la adecuación de la "información nueva" dentro de la 

estructura cognoscitiva. 

-, ,_ 

El proceso anterior se lleva a cabo a partir de do~ estrategias: 12a 

A) Estrategia de subsunción 129 que se genera. 

B) Estrategia de presentación 130 de la información "nuevÓ". 

1 ~ 7 Aceptar lo que es susceptible de ser aceptado según las variables que se manejen: social, cultural, genética, biológica, nutricional, etc. 
i:!( Estrategias propuestas para los docentes de la licenciatura de comunicación. 
ii•> Proceso a traves del cual la información nueva se acepta o acomoda en la Estructura Cognoscitiva. 
110 Es la rorma en que se presentan los contenidos, aquí se propone a través de los organizadores avanzados. 
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./ Subsunción. 

Existen dos tipos de estrategias de subsunción: 

Subordinación 

Ampliación 

./ Subordinación. 

Es el proceso a lravés del cual la información nueva se convierte en idea 

secundaria de una idea que ya se tenía con anterioridad, es decir. ésta se 

subordina a los conceptos previamente organizados en la estructura 

cognoscitiva. a través de los procesos de control y los procesos de 

interpretación. y forma parte de la MLP. Los cuadros 11 y 12 IJI muestran dos 

momentos en los que la idea nueva se subordina a una idea principal, 

acomoclóndose a otra idea secundaria. 

Primer momento 
IDEA PRINCIPAL 

l 
IDEA 

SECUNDARIA 

Segundo momento 
IDEA PRINCIPAL 

l 
IDEA 

SECUNDARIA 
CT.\llH.UU 

1 
l 

IDEA (nueva) 
SECUNDARIA 

111 Cuadros realizados por CuCllar Serrano, Rene con base en información de Torres Lima,_Héctor. 
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./ Ampliación. 

La información. nueva se ubica al mismo nivel del conocimiento viejo, es 

decir el conocimiento previo tiene una ampliación del conocimiento, una 

actualización. 

A través de los procesos de control se ubica la nueva información y los 

procesos de interpretación la ubican donde corresponde. en este caso, se 

amplían cuando se ubica un conocimiento nuevo junto a otro, en el mismo 

nivel de la estructura cognoscitiva constituyendo la MLP. El cuadro 10 1J2 explica 

cómo la ampliación de un nuevo conocimiento con otro conocimiento que 

también es nuevo, logran ajustarse para modificar la estructura cognoscitiva. 

--~-----~------- ---~------

CONOCIMIENTO ANTERIOR 

.J---------i 
: CONOCIMIENTO 
. ANTERIOR 

CUAl>lf.0 111 

CONOCIMIENTO 
NUEVO 

A su vez. dentro del mismo proceso. existe una figura denominada 

aislamiento; el aislamiento es responsable de que la información nueva no se 

relacione con ningún conocimiento anterior. Por lo que en este caso no existe el 

aprendizaje. es como si un ejemplo no tuviera base teórica donde sustentarse. Y 

por lo tanto los procesos de control no ubiquen un antecedente de esta 

información nueva. por lo que no se coloca en ningún sitio; regularmente este 

1.1~ Cuadro realizado por Cuéllar Serrano, Rcné con base en información de Torres Lima, Héctor. 
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tipo de información se queda en la MCP ·º MS. y por lo .tanto no modifica lo 

estructura cognoscitiva. El cuadro 11 133 explica este ejemplo. 

CONOCIMIENTO ANTERIOR 1 

' 
.J---11----¡ 

• 

ClJAlllUlll 

El cuadro 12 13., explica en un modelo las estrategias y formas de 

aprendizaje antes explicadas. En resumen se espera que la propuesta paro 

desarrollar habilidades en los alumnos de la licenciatura de comunicación sea 

necesario que los docentes puedan facilitar ese desarrollo vía estrategias de 

ap'endizoje. según lo propone el constructivismo a través del aprendizaje 

sigr.ificativo: 

Al'JIE:"ill!Z,\.IE = l:"iFOJl~J,\CJÓN :-;Uf:\',\ E:"i 
LA ESTIWCTllJIA COG:"OOSC!Tl\'A ¡ 

SEGÚN EL Tll'O !>E ,\CO~!Ol>AC!ÓN ES ELTJ!•n llf: 
,\l'l.f.E~UIZ,\.JE 

,\l'H•'.1"1>11 ... \.IE 
SIG!'lill:rc.\TIVO. 

~l'll!oollSCIÚ~ 

Slllll)l{IJIS,\CIÍI,, 

ll..\l'fO:Mll/,\.IJ:l'tk\1.\!'1111" 
1:.. n IU"<"l'nmo 

ClJAl>IUJ 12 

,\l'kEl"IJli'.A.Ja.: 
>11'.~IO!!ISTJCO. 

.\l!-11.A'.\llJ.~UJ 

! 
l'llR!'IOf.\f.\M ,\fll\l~llMU.\ 

I' I~\ ISIMlCll IU Cl•f:"IO.,rJll\ \ 
TU'.:0.111:.\ ~O!<il k kf"f Oltll\llfl 

uJ Cuadro realizado por CuCllar Serrano, Rene con base en información de Torres Urna, He<.tor. 
IH Cuadro realizado por CuCllar Serrano, Rene con base en mformación de Torres Lima, Héctor. 
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El aprendizaje se facilita si la nueva información se presenta de manera 

semejante a la acomodación del mismo en la estructura cognoscitiva . 

. : -~-. · .. -,·,' 

La promoción del aprendizaje significativo se. realiza a través de 

estrategias de presentación de .10 : inforn16c1'ón. para ello se utilizan los 
' .-. ·- "··' ·-·' . ·. ' 

organizadores avanzados. 

Para que los conceptos e ideas· pG~dÓn ser ciprendidos, necesita.n 

relacionarse con otros conceptos e id~ci~ ~Ü~ dé·b~~ estar Va. en· la estrudura 

cognoscitiva. 135 

A esto conceptos se les denominan· ''.conceptos pertinentes", 136 estos 
' ·. ' '·- ·,· ·. 

conceptos sirven para "significar'' a los' nuevos contenidos. 

Existen tres tipos de conceptos de acuerdo á la relación que guardan 

entre ellos: 

A) Supraordinodos. 

B) Subordinados. 

C) Coordinados. · 

Cada uno de ellos se explica con los cuadros 13. 14 y 15 137 

respectivamente. también esto conforma parte de lo propuesta para que los 

docentes faciliten el desarrollo de habilidades vía la aplicación de 

organizadores avanzados. 

•H Los procesos de control y los procesos de interpretación son los encargados de esta tarea. 
J.tr. Son los conceptos necesarios y suficientes para que los nuevos contenidos se aprendan. 
1 n Cuadros realizados por Cuéllar Serrano, René con base en información de Torres Lima, Héctor. 
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SUPRAORDINADOS 

SON CONCEPTOS O IDEAS GENERALES QUE SUBORDINAN A 

OTROS CONCEPTOS O IDEAS. 

Ejemplo: sean los conceptos de la idea "salón de clases": 

Docentes ¡ 
Alumnos 

Si se ubican en el mismo nivel, lodos los conceptos son 

coordinados. 

Cuadro 13 

SUBORDINADOS 

SON CONCEPTOS O IDEAS PARTICULARES INCLUIDOS EN OTROS. 

Ejemplo: sean los conceptos de la idea "lamilia": 

Papá-mamá ..,._ ~-~ 
+ 

Hijos-hijas ..,._ ~-~ 
Si se ubican en el mismo nivel que otros conceptos. todos los 

conceptos son coordinados. 

Cuadro 14 



MARCO TEÓRICO 

COORDINADOS 

ESTOS CONCEPTOS O IDEAS SON TAN IMPORTANTES COMO AQUELLOS 
CONCEPTOS O IDEAS CON LOS QUE SE RELACIONAN 

Si se ubican en el mismo nivel. todos los conceptos son 

coordinados. 

Ejemplo: sean los conceittos de la idea "sílabas": 

a-e-i-o-u 

Cuadro 15 

95 

La ejecución constante de este tipo de organizador avanzado 

denominado red conceptual logra que el alumno subsuma los conocimientos a 

una estructura antecedente de aprendizajes y logre significarlos para un 

aprendizaje significativo. 

Como ya se ha explicado existe el aprendizaje significativo y es dentro 

del modelo cognoscitivo la teoria que se ocupa específicamente del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Coll i3s argumenta que el aprendizaje contribuye ·a1 desarrollo, del 

pensamiento en la medida en que su construcción c~nsiste ~n la capacid~dde 
elaborar una representación personal sobre un obj~to ,,del, ' .. íl)edio o 'un 

contenido. implicando una aproximación' al mismo, desde las experiencias, 

intereses y conocimientos previos. 

''' COLL. César, et al. los r:ontenidos en la Reforma: enseñanza y aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes. España. Santillana 
Aula XXL 
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Por su parte, González 139 plantea tres formas de aprender: 

Aprendizaje por acumulación de datos, hechos y/o conceptos; 

relacionado con los procesos mentales lógicos. 

Aprendizaje por conocimiento intuitivo, creativo y artístico, 

caracterizado por la generación de hipótesis. 

Aprendizaje integral. correspondiente a la asimilación e integración de 

contenidos y experiencias, partiendo de la consideración de la persona como 

unidad biopsicosociol y espiritual. 

Con relación a las anteriores formas de aprender, el aprendizaje 

significativo pretenderia más bien un aprendizaje de tipo integral que parcial. 

Como el modelo educativo que pretende la carrera de comunicación en el 

Campus Acatlán. (Véase capítulo l) 

Ausubel. 140 por su parte. distingue entre aprendizaje por repetición o 

memorístico y aprendizaje significativo. 

El aprendizaje memorístico es el aprendizaje que incorpora nuevos 

conocimientos en la estructuro cognoscitiva del sujeto de una manera no 

susrantiva y arbitraria; es decir. es un aprendizaje que no requiere de esfuerzo 

para la integración del conocimiento nuevo y los ya existentes. ni se relaciona 

con experiencias previas o implicaciones afectivas. 14 1 

El aprendizaje significativo resulta de relacionar la nueva información de 

forma sustancial. intencional y no arbitraria con aspectos relativos al 

11
" GONZÁLfZ Garza. Ana Maria. El t'llfl~~;m• a•ntr,ufo en l.1 persona. Aplicaciones a la educación. Ed1tor!al Trillas, 2a. edición, México, D.F. 

l-'l• AUSUBEL. David P. lcJ t:'duc.wOn y 1.1 c•st111dur.1 dt.•I conocimit.~nto. Editorial El Ateneo, Argentina. 
i.ii POZO. luan Ignacio. Tcon,1s cog111ti1·,1s del .1prend1z,1je. Ediciones Morata, Madrid, España. 

- .. ----·--- -·---- ·--- --·-- ·--- ------ - -. ---------
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aprendizaje ya existentes en la estructura cognoscitiva del sujeto. 142 Aquí el 

significado se adquiere con base en la relación de aprendizajes previos. 

El aprendizaje significativo consiste en la modificación. de la estructura 

que se posee, interpretando los aspectos nuevos a la vez a find~ integrarlos y 

hacerlos propios. 143 

Según Pozo. 144 Ausubel. Novak y Hanesian explican tres tipos de 

aprendizaje significativo que son el aprendizaje de representaciones, el de 

conceptos y el de proposiciones . 

• Aprendizaje de representaciones: Se origina básicamente por repetición. 

Parle del supuesto de que las palabras representan y significan las mismas 

cosas que tos referentes. Se relaciona con la adquisición de vocabulario . 

• Aprendizaje de conceptos: Originado por descubrimiento. incluye 

procesos de diferenciación y de generalización. Se relaciona con los 

objetos, los eventos. los situaciones o las propiedades con atributos 

comunes designados a través del uso de signos o símbolos . 

• Aprendizaje de proposiciones: Se refiere a la adquisición del significado 

de nuevas ideas expresadas en oraciones o frases que incluyen dos o más 

conceptos. 

Estos tres tipos de aprendizaje siguen la idea de que el aprendizaje ha 

de ser realizado por etapas, así mismo cada una de estos tipos de aprendizaje 

es más complejo que et anterior. 

'" AUSUBEL, David P. y E. Sullivan. El des.uro/lo inf.lntil Volumen 3. Editorial Paidós, Argentina. 
1
-'.l COLL, César. El conslructivismo en el ,wl.1. Editorial Gráo de Scrvcis Pedag6gics, Sa. edición, Barcelona, España. 

1
"'"' POZO, Juan Ignacio. Teo,,~1s cognitivas del Jprendizaje. Ediciones Morata, Madrid, España. p. 191 
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A esto se puede agregar que los aprendizajes significativos: pueden 

encontrarse subordinados a aprendizajes previos y en este caso se habla 'de 

diferenciación progresiva de conceptos existentes en varios conceptos de nivél 

inferior. Por otra parte. puede hablarse también de aprendizajes sudr6ordinbdCl~ 
cuando se da una reconciliación integradora entre los rasgos de lJnCl serie d~ . 
conceptos. lo que genera un concepto más general e inclusivo:Jinólrii~nté, 
también existe el aprendizaje combinatorio que se da por analogía ~~, el ·~as<:> 
de que los elementos se encuentren posicionados en · un .mismo nivel 

(coordinados) 

La concepción del aprendizaje significativo dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje tiene implicaciones importantes en el ámbito escolar. 

Dentro de éstas Ferrini 145 propone las siguientes: 

Respeto del docente a los conocimientos y experiencias previos del alumno. 

Relación entre los contenidos por introducir y los aprendizajes previos del 

alumno. 

Consideración del grado de funcionalidad de Jo aprendido para el alÜmno. 

Desarrollo de estrategias y habilidades cognoscitivas. 

Organización del material a presentar. 

Disposición del sujeto hacia el aprendizaje y 

proceso. 
··,·;, 

Con base en los aspectos resaltados en tomo 91 abre~clizÓje)ignificativo 
puede proponerse que éste es el tipo de.aprendiz6j~;~te7Jo~lbiÍif(J,'aLsujeto. 
realizar transferencias respecto de Jo aprendido y, ~0'(10 fant.6,'.1b~r~rla acdón · 

plena sabre su realidad. Del mismo modo, el aprendl~aje~ignlfÍc~iiv<:>~esulta de 

"' FERRINI Rios, Ma. Rila. Anto/ogí.1. Edward De Bono. Versión estenográfica presentada en la Maestria en Educación de la Uñiversldad la 
Salle Unrdad Joaquín Cordero y Bucnrostro. México, D.F. 
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la síntesis integradora de Jos procesos cognoscitivas internos del sujeto y de su 

capacidad volitiva. 

El proceso de aprendizaje puede ser visto desde varias posturas y se 

puede inferir porqué, la que se aborda en este trabajo está basada en Ja teoría 

psicologista cognoscitivista; esto es debido a que se asume que el aprendizaje 

es un proceso interno del individuo mediante el cual se transforma Ja estructura 

cognoscitiva y que se puede inferir sólo a partir de las manifestaciones externas 

del individuo. Pero además se retoma la parte constructivista de aceptar que el 

sujeto que eslá educándose debe lograr una interacción social con su realidad. 

Mayor 146 presenta una visión general que resume las propuestas 

relativas al aprendizaje dentro del cognoscitivismo, destacando entre ellas las 

siguientes: 

Ausubel y Robinson consideran que existen varios tipos de aprendizaje. 

Estos son el aprendizaje por recepción y repetición, el aprendizaje significativo 

logrado por repelición. el aprendizaje por descubrimiento y por repetición, y el 

aprendizaje si~inificalivo logrado por descubrimiento. 

Respecto a estos tipos de aprendizaje cabe señalar que el aprendizaje 

receptivo se relaciona con las situaciones en que se proporciona al sujeto 

aquellos contenidos que debe interiorizar; en tan!? que el aprendizaje por 

descubrimiento se da cuando el sujeto debe. encontrar los contenidos e 

integrarlos en su estructura cognoscitiva. 

146 MAYOR, Juan et al. Estratt'giaS metJcogmriv.1s. Aprender. ,¡prender y aprender a pensar. Editorial Síntesis, la reímp. Madrid, España. 
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Ausubel. Novak y Hanesian introducen en 1978 una distinción entre el 

aprendizaje por descubrimiento guiado y el que se da por descubrimiento 

autónomo. 

El guiado se relaciona con el descubrimiento logrado gracias a claves e 

indicios que otros proporcionan al sujeto. 

El autónomo implica un descubrimiento alcanzado por elsujet~.mi~~o. 

Gagné se refiere al aprendizaje. como el cambio dela Úis~o~ición o 

capacidad humana con carácter de relat¡'va permanen~ia y que·~() se puede 

atribuir sólo al desarrollo. 

Bower y Hilgard. a partir de sus trabajos. refieren al aprendizaje como el 

proceso por el que una actividad se origina o se cambia como resultado de 

uno reacción a una situación dada. siempre que las características del cambio 

no resulten de las tendencias innatas de respuesta. de la maduración o de 

estados transitorios del organismo. Es decir que se realicen con base en una 

programación estructurada. 

Ardila sugiere que el aprendizaje se relaciona con una modificación 

duradera de un sistema neural. distinta de la habituación y la memoria, que 

capacita al sujeto para tener experiencias que no podía tener antes de este 

proceso. 

Para la presente investigación son relevantes las nociones de 

aprendizaje significativo revisadas en este apartado •. así como las referidas al 

aprendizaje como resultado de un proceso de mediación. En ambos casos. se 

enfatiza en el desarrollo cognoscitivo que. dentro del trabajo. implica el 

desarrollo de habilidades intelectuales y procesos socioafectivos. 
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Se considera conveniente comenzar con la construcción de los 

conceptos de perfil y perfil de habilidades a partir del último modelo expuesto: 

el construclivismo. Lo anterior debido a que es el modelo que explica gran 

parte de la propuesta de un examen basado en competencias. Además de 

que a partir de los conceptos empezaremos a darle forma a esta propuesta. 

2.6. PERFIL DE HABILIDADES 

Rossolimo propuso, en 1912. que el perfil indica el conjunto de rasgos 

que caracterizan la personalidad o las aptitudes de un individuo. 

Por su parte. De Anda 141 establece que un perfil, dentro del campo de 

la educación. resulta de un procedimiento sistemático que permite la 

identificación de rasgos o cualidades tipificadas. mismos que influyen sobre un 

objeto por el que existe un interés cientifico particular y que se espera sea 

congruente con los propósitos educativos institucionales y así constituirse en un 

criterio con base en el cual se seleccionen. estructuren contenidos de 

enseñanza. experiencias de aprendizaje y se fijen parámetros de evaluación. 

Torres Lima 14s propone que la elaboración de perfiles incluye los rasgos 

deseables en el individuo que le posibilitarán responder adecuadamente a los 

desafíos planteados ·por el entorno en que se desenvuelve, impactan.do 

directamente en la elaboración de modelos educativos. 

Para el presente trabajo, se considerará que un perfil es el indicador 

de los rasgos que caracterizan o debieran caraclerizar al. ~ujeto y haré!'' . 

referencia a un perfil de habilidades que incluya tanto las intelectuales. como 

'" DE ANDA el al. El pe•tfil dd b.1d111/er ilJci.1 el nueio 1lenio y la educJC1on basada en competend.1s. SEP/Gobiemo del Edo, 'de 
Chiapas/Secrelaria de Educación/Colegio de Bachilleres de Chiapas, Chiapas, México. · 
1" TORRES Lima, Hcctor J. Gu1:1 p.w l.1 el.1bor,10'dn de perfiles. Versión estenográfica para los Colegios de la CVI. México, D.F. 
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han sido concebidas para este trabajo (es decir bajo, la definición ya dada en 

el apartado correspondiente al constructivismo y a las etapas del desarrollo del 

alumno¡. v 1os procesos socioafectivos que requiere ersCjet6 í:>Óra enfrentar 1a 

realidad en que vive a partir del ámbito educativo. 

. .. 
Existen algunas concepciones relativcis O, las habilidades intelectuales, 

entre las cuales resulta importante señalar dos p<:lstu~6~~ 
.. ·'. '···'· 

1. Quienes conceptúan a las habilid~cles y · capc:icldades como estadios 
,,. __ • 1 

diferentes en el desarrollo del individuo. Monereió .149 explica que la 

capacidad remite a un conjunte:> ele disposiciones de oíigen g~nético 
que. al ser desarrolladas a través de la experiencia dentro'de un.ámbito 

culturalmente organizado, pueden dar lugar a·.· las 'habilidad~s: p~r 
ejemplo de la capacidad dever;pueden devenir habilicicic:leLc~hloser 
observadores: 

2. Quienes afirman que las capacidades y las habilidades constituyen lo 

mismo. De esta forma. la habilidad impli~a una capacid~d potencial y un 

dominio que lleva al sujeto al éxito en la' realización habitual de una 

tarea. 

Para el desarrollo de este estudio. se consideran las implicaciones 

conceptuales de Monereo con respecto a diferenciar las habilidades de las 

capacidades. (Revísese el apartado 2.5. de este capítulo) Debido a que resulta 

más adecuado revisar la conceptualización que se ha dado en torno a las 

habilidades dentro del modelo cognoscitivo, ya que, las orienta hacia el 

procesamiento de la información como recurso para realizar procesos de 

comprensión e interpretación sobre el mundo. 
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En cuanto a una clasificación de las habilidades, habría que diferenciar 

dos grupos: las intelectuales y las de los procesos socioafectivos, en las 

siguientes páginas se explicarán en qué consiste cada uno de ellas. 

Para Reuven Feuerstein, 150 las habilidades intelectuales consisten en las 

funciones y operaciones mentales. Se refieren a las operaciones que se han 

interiorizado, organizado y coordinado, en función de la información que el 

ambiente proporciona al sujeto. 

Mathew Lipman considera la existencia de procesos cognoscitivos a los 

que llama comportamientos cognoscitivos. y da prioridad a los relacionados 

con el uso del lenguaje verbal. Agrega que las habilidades de razonamienlo 

dan lugar a que el sujeto piense. pero relacionando el pensar con un "pensar 

bien" •y coherente. Esto se manifiesta mediante la formulación de 

cuestionamientos. el planteamiento de juicios argumentativos y la capacidad 

para reconstruir el razonamiento. a partir de lo formulado previamente por uno 

mismo u otra persona. 

Para D'Hainaut 151 las habilidades de razonamiento corresponden a lo 

que llama procesos intelectuales. y propone que el sujeto las desarrolla y aplica 

en el procesamiento de la información. 

Los diferentes representantes del cognoscitivismo han propuesto una 

serie de habilidades o procesos que integran la estructura cognoscente del 
~ 

sujeto y que es necesario desarrollar. éstas habilidades llevan a cabo el 

procesamiento de la información que recibe del ambiente y da una respuesta. 

J.N MONEREO. Carlos et al. Estr,1/t'gi.1s de t•11seii,mz,1 y .1p1endiZaje. Form.wón dd profesorado y ,1plicación en la escudJ. Gráo Editorial, 
2a. edición, España. 
1 ~u Citado por MARTÍNEZ Beltrán, JosC MJrfa. et al. Netodologi.i dt' /J mcdi;Jai.Jn t'll el PE/. Editorial Bruño, Madrid, España. 
1 ~ 1 D'HAINAUT, Louis. Ob¡divos did.1cticos y programación: An.Jlisis y construcción de curriculums, programas de educación. ob/etivos 
opcYJf1i1os y slfuadoncs did.ictic,1s. Traducción al español Gloria Aguirre. 01~os-tau Ediciones, Barcelona, España. 
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A partir de lo antes expuesto, puede desarrollarse un concepto sobre 

habilidades intelectuales: es el desarrollo que alcanzan las .capacidades 

(componentes físicos que tiene una persona al momento de nacer y cuyo 

funcionamiento correcto depende de aspectos biológicos; hereditarios y 

genéticos), para la realización de procesos integrales (de razonamiento, 

motricidad y valoral), concretos y abstractos y que resulta del procesamiento 

de la información proveniente del entorno físico, cultural. 

comunicativo. 

A fin de ciarificarel lenguaje que se empleará con relación al instrumento 

de diagnóstico d~ habilidÓdes, esté tipo d~ h~bilidades se denominará 

"habilidades intelectuales''. ' 

Aunque para Lipman, Feuerstein y D'Hainaut .. existen las habilidades 

intelectuales, ellos las denominan para sus propósitos "competencias", ccibe 

aclarar que bajo la caracterización que aquí se hace del concepto .de 

competencia y de habilidad, las categorías de los autores citados serían 

propiamente habilidades. no se les ha modificado el nombre para no perder la 

referencia conceptual con respecto a lo que los autores señalan, sin embargo 

se hace la aclaración poro el lector. 

Álvarez 1s2 considera dos tipos de competencias. 153 El primero está 

referido a las llamadas competencias genéricas y el segundo a las 

competencias específicas: 

'" ÁLVAREZ Manilla, losé. Perfil del b,1Chi!ler, campetenci.1s para el año 2000. Memorias, Encuentro Académico de la CONAEMS para el 
Fortalecimiento de la Educación Superior. SEP. México. 
1 
B Se aclara nuevamente que aunque los autores manejan la categoría de competencia ésta no ser.i contemplada en este trabajo, puesto 

que ya se ha explicado el concepto de habilidad, siendo esta la más apropiada para estos conceptos, más adelante cuando se construya el 
concepto para competencia desde la postura cognoscitivista, se verá la carencia de los aportes de estos autores. Además se optó, para 
conveniencia del lector, marcar con cursivas cuando se hable de competencia en lugar de habilidad. 

·------------
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Las competencias genéricas son: 

Procesamiento de la información: 

Producción, clasificación y procesamiento de datos. 

Recuperación de información a través de una búsqueda dirigida. 

Interpretación de información. 

Computación: 

Desempeño en ambientes computarizados. 

Desempeño en ambientes en redes. 

Comunicación: 

* Oral. 

* Escrita. 

Verbo-Audio-Visual. 

105 

Las competencias específicas están asociadas a los saberes de las 

disciplinas y se traducen en aspectos metodológicos que permiten relacionar 

los lemas con el mundo real, a fin de comprenderlo y estar en posibilidad de 

actuar sobre él. Debieran constituir, además, el punto de partida para el trabajo 

sobre el currículum. 

De Anda, 154 por su parle, habla de un nivel mínimo de competencias a 

nivel laboral. que incluyen entre otros, los dominios verbal, escrito y matemático; 

también se hace visible la importancia de la co_municación como una 

competencia que los alumnos deben desarrollar, y aunqUe no' la explicita más 

allá de lo general. ofrece la idea de que sin esas competencias iniciales 

difícilmente se producirían más. 

'" DE ANDA et al. El pelfil del b,¡chi/k•r h.w;1 el nueiv 1k•m'o y la educadón bJsaóJ en rompetendas. SEP /Gobierno del Edo. de Chiapas/ 
Secretaria de Educación / Colegio de Bachilleres de Chiapas, Chiapas, México . 

. ·--·--·--- - ---·- - ----------.. ----~~-~---·---------------· '--------------
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La Reforma Educativa actual, planteada en España a ~artir de,199~. 
propone un modelo de análisis de coné:eptOs; piocedimiénfos y actiiudes, qÜe · 

propicie experiencias cognitivas, aie'cti~a's >V ~b~ductÜales. que .. lleven···~ los 

alumnos al desarrollo de habilidad~~. s~dún cÓÚ. 1:5s • se , cor1~idera que.·· la 
' . ;• .·· ... , ,. , .. :. "·'•' ·'. •'' ..... 

educación escolar "ideal" es la que ;,as'e~urCI las:cóndiciones Óptirnas~para que 

los alumnos manifiesten sus • p~te~biaÚ~ade~\Y ,capacida~es ~oª'~iti~as~ soCl~
afectivas, sociales y de aprendizaje",:en'.~i rnóri;ento qJe s{requi~·~an, es'é:!ecir, 

con las cualidades de rapidez y precisión~ 

Por otra parte, Coll diferencia los contenidos ~cad~n1icos de las 

habilidades. al decir que los contenidos son: "un conjunto desabere~ o formas 

curriculares cuya asimilación y apropiación por los. alumnos y la~ 'c:ilumnas se 

considera esencial para su desarrollo y socialización." 1s6 

Los contenidos son los aprendizajes curriculares '! .las· habilidades son las 
. . 

herramientas que facilitan esos aprendizajes en los alumnos. En otras palabras, los 

contenidos deben ser el texto. mientras que. las halJilidades deben ser la 

comprensión de la simbolización del texto; po.rlo quenóse deben dejar de lado 
-- .. , ' - t. "" \"'. --_, ' - ~. _. ---

los contenidos de las asignaturas. pero sí se lé debe dejar más tiempo de trabajo 

al desarrollo de las habilidades que permitan' (]1 al~~nó.desarrollar y adquirir y/o 

construir los contenidos. 

Este planteamiento parte de la concepción construclivista que. como 

mencionan José España y María Gil: 

'" COLL, César. et al. los contenidos en la Refonna: enseñanza y aprendizaje de conceptos, p=edimientos y aditudes. España. Santillana 
Aula XXI. p. t 1 
... lbid. 
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Los contenidos del diseño Curricular Base no prescriben una 
metodología didáctica determinada porque se entiende 
que hay múltiples maneras de ayudar a los alumnos a 
construir el conocimiento en la escuela. El planteamiento 
curricular de la Reforma. en España. tiene un carácter 
escasamente prescriptivo. en donde la ayuda que el 
maestro presta al alumno puede y adopta múltiples formas 
en función del propio proceso de construcción. del nivel en 
que cada alumno se encuenlre. de lo que conoce y 
desconoce. de sus dificultades y carencias. así como de su 
aclilud ante la tarea. 1s1 

107 

Anle este mismo punto. Coll insiste en que "los objetivos que se persiguen 

en cada caso, un mismo contenido puede ser abordado desde perspectivas 

factual. conceptual, procedimental e incluso actitudinal diferentes". rsa 

Este planleamiento deriva en dos verlientes: el primero. en que no se tiene 

claramente una metodología para ser utilizada en lodos los casos: la segunda, es 

que las habilidades son herramientas para emplearse en cualquier actividad, no 

importando directamente los contenidos programálicos. en este caso los de la 

carrera de comunicación. De esta forma se sugiere planificar y desarrollar 

estrategias que permitan trabajar de forma interrelacionada con hechos, 

conceptos. procedimientos y actitudes pero diferenciadas de los conlenidos. 

Ausubel, citado por Entwistle. sugiere que: "Los maestros pueden facilitar el 

aprendizaje significativo apelando a los organizadores avanzados". rs9 J. Novak, 

1 ~ 7 ESPAfJA Jase y Gil Maria, Alcances de la concepción constructi\'ista. Cómo se enseña y cómo se aprende. p. 13. 
1 ~ic COLL, César. et al. Los contenidos en /,1 &•forma: e11se1;,mz.J y aprendizaje de conceptos, procedimientos y actdudes. España. Santillana 
Aula XXI. p. 17. 
11'' ENTV/ISTLE Noel. la compre>nsión del .1prendizaje en el .1ula. p. 48. España. Paidós. 
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' ' 

también citado pór k~tWistle "Recomie~da el empleo de m~pas conce~tuales 
, - .. · ... ··. . ' .. - \ . 

con palabras vinculantes que ayuden al ma.estro a averiguar la comprensión de 

los alumnos, mediante ·1a 'discúsión bosterior al'. presentar a los, demás su, 
trabajo."160 · ;: : ,, , 

Hasta aquí se pUede résumir que: 

1 . La propuesta de un modelo de análisis de conceptos, procedimientos y 
' . ·' 

actitudes para propiciar experiencias cognitivas, afectivas y conductuales 

llevarán a los alumnos al desarrollo de habilida,des intelectuales y procesos 

socioafectivos que deberán dominar o manifestar cuando sea necesario. 

2. Existe una diferenciación entre los contenidos curriculares y las habilidades 

que facilitan el aprendizaje de esos contenidos. 

3. El desarrollo de las habilidades está asociado con la concepción 

constructivista y carece de un carácter prescriptivo. 

4. Las actividades que fomenten el desarrollo de las habilidades se deben 

planificar y desarrollar en forma interrelacionada con hechos. conceptos. 

procedimientos y actitudes pero diferenciados de los contenidos. 

5. Los organizadores avanzados tales como los mapas conceptuales con 

palabras vinculantes. ayudan a la comprensión de los contenidos, 

hechos. conceptos, procedimientos y actitudes. 

6. La construcción de aprendizajes permite construir significados sobre lo 

que se aprende así como a,tribuirles un sentido. Ambos aspectos son 

inseparables. 

J 

En Francia. la propuesta de D'Hainaut 161 consiste en generar en los 

alumnos la adquisición de "el saber - saber'' (metacógnición). "saber - haceÍ"'. 

"'º lbid. 
"" O'HAINAUT Louis, Objetivos didácticos y programación : Anáh'sis y construcddn de currículums, programas de educación, obje/Ños 
opefdfims y situ.iciones didácticas. Traducción al español Gloria Aguirre. Oikos-lau Ediciones, Barcelona, España. p. l 04. 
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(habilidades) y "saber-ser" (actitudes). que podrán ejercitarse en situaciones 

vitales. 

Agrega que la educación debe cambiar y que la actitud del maestro 

frente a los alumnos de hoy y los del futuro, debe facilitar la comprensión, el 

razonamiento y la adquisición de los saberes. 

Cuando D'Hainaut 162 describe el "saber - saber". "saber- hacer" y "saber -

ser", los enuncia para que el alumno pueda: 

resolver problemas de distinta índole; 

adaptarse a nuevas situaciones; 

participar en procesos que lo involucren para tomar decisiones; persuadir en 

situaciones que llevan el bien común 

formar criterios. 

El alumno deberá dominar lo anteriormente enunciado, sin atarse a una 
. . . 

disciplina particular y, deberán abarcar una variedad de situacio~~s lo. más 

amplia posible. 

Los procesos mentales a los que D'Hainaut hace referencia, y, de los 

cuales también se tomarán en cuenta para la elaboración de esta propuesta 

son: 

"'
2 lbid. 

·····--------,....,,.,,._,.,,==-=,.,....,,,..,,..."="-----~~-----------



110 

Recoger y tratar información 

Hallar relaciones con el entorno 

Comunicar 

Traducir 

Adaptarse 

Poner en práctica modelos. 
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Para que estos procesos mentales se lleven a cabo por los alumnos en 

forma pertinente y adecuada, es preciso que los maestros inserten en sus tareas 

cotidianas la resolución de problemas en los cuales los alumnos apliquen estos 

procesos cotidianamente y las incorporen a su aprendizaje, para que los 

maestros influyan en el desarrollo de las habilidades y los procesoscogniÚvos y 

socioafectivos de los alumnos. 

A continuación se ofrece un resumen de las características del modelo en 

Francia: 

La generación de los alumnos de "el saber - saber''. "saber - hacer" y "saber - ser'' 

como seres integrales bajo la perspectiva del construclivismo, hace que el 

maestro busque cambiar la educación tradicional, y convertirse en un facilitador 

de la comprensión y adquisición de saberes. 

Los procesos mentales son: recoger y tratar información, hallar relaciones con el 

entorno, comunicar, traducir, adaptarse y poner en práctica modelos. 

La actitud del maestro frente a los estudiantes debe facilitar la comprensión, el 

razonamiento y la adquisición de los saberes, a través de la inclusión de tareas 

cotidianas para la resolución de problemas. 
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Ahora. conviene hacer una revisión de los aportes de Reuven Feuerstein. 

cuyos métodos peri ni ten a los jóvenes: aprender, apropiarse de la cultura, 

resolver problemas de diversa índole, actuar en forma reflexiva y llegar a tener 

un funcionamiento cognoscitivo autónomo. 163 Feuerstein considera a los seres 

humanos como entidades abiertas al cambio, es decir capaces de modificar la 

estructuro cognoscitiva. a pesar de aquellos factores que pudieran haber 

afectado la vida del individuo y la severidad del fenómeno. La estructura 

cognoscitiva se constituye a partir de "dos modalidades de exposición a los 

estímulos del ambiente: 

la exposición directa 

la exposición a través de un mediador." 164 

La modificación de la estructura cognoscitiva depende principalmente 

de la presencia de la exposición a través de un mediador. A esto también se le 

denomina "Experiencia de Aprendizaje Mediado" 165 que es "una forma de 

intervención psicopedagógica a favor del desarrollo cognoscitivo y 

humano."loo 

El mediador 167 "acompaña al sujeto en la realización reflexiva de tareas 

cognoscitivas a en la resolución de problemas ( ... ) brinda estímulos adecuados 

a la estructura del funcionamiento cognoscitivo del sujeto, ( ... ) acompaña al 

proceso de aprendizaje, contribuye al descubrimiento de estrategias 

cognoscitivas y favorece la toma de conciencia sobre el comportamiento 

'"' VERGARA. Carrillo. Rila. la investigación en la escuel.t En G.Jceta exce/duc. lnS\ilulo Me,icana para la Excelencia Educaliva A.C. # 2. 
MéKICO. p.15. 
\!..l \bid. 
11·~ \bid. 
\f,f, lbid. 
11

'
7 Docente facihtador de C)(periencias o favorecedor del desarrollo de habilidades. 
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cognoscitivo mismo ( ... ) el -sujeto del aprendizaje no solamente aprende a 

pensar. sino a reflexionar sobre su propio pensamiento y acción. 16B 

El Programa de EnriqueC:imlenfo lns!Íumental (PEI) fue diseñado por 
: ·:, ·-•• 1 ,-.·¡,., ... 

Feuerstein hacia 1970. teniendo> cómó objetivo general "aumentar ·la 

capacidad del organismo . hu~anci·'~bró ser modificado a través de 

exposición directa a los estímulo; y-~j;J experiencia proporcionada 

contactos con la vida y con las aport~ci;nes del aprendizaje formal." 169 

Conforme a Marlínez. 110 los objetivos específicos del PEI. incluyen: · 

Corregir las funciones cognoscitivas deficientes. 

Ayudar a · adqúirir _ conceptos básicos, designaciones, vocabulario. 

operaciones y relaciones. 

Producir motivación intrínseca por medio de la creación de hábitos. 

• Producir procesos de reflexión e insight. 

Crear motivación intrínseca a la tarea. 

Pasar de la actitud pasiva-reprodué:tora. de información a la 

activa-generadora. 

Este programa tiene como destinatarios originales a los adolescentes 

con privación sociocultural, sujetos con refraso menfal o alguna ofra necesidad 

educativa especial, según Prieto. 171 Sin embargo, puede emplearse con 

jóvenes y adultos sin requerimientos de educación especial. como ejercicio de 

mantenimiento cognoscitivo, programa de adaptación, o bien. para mejorar la 

mediación. 

1
''' VERGARA, Carrillo. Rita. La investigación en la escuela. En Gaceta excelduc. Instituto Mexicano para la Excelencia Educativa A.C. # 2. 

Mexico. p. t 5. · 
1
"" MARTiNEZ Beltr;in, lose Ma. et al. Netodologí.1 de la mediación en el PE/. Editorial Bruño, Madrid, España. p. t 69 

170 lbid. 
171 PRIETO Sánchez, Ma. Dolores. la modiffcabilidad estrudural cognitiva ye/ PE/ de R. Feuerstein. Editorial Bruño, Madrid, España. 
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No pretende enseñar unidades/de ..••.. inforTaci~n iespÉlcÍficas, sino 

proporcionar prerrequisitos del . pensami~nté:> CI .través :de 105 'cuales. el sujeto 
,. . !." .. •' ' ' ' ' - ' , 

pueda beneficiarse de los contenidé:>s de un currículo formal o'de cualquier otra 

experiencia. 

Consta de 14 instrumentos que pueden aplicarse de manera individual, 

en grupos pequeños o dentro de un aula. Cada uno de los instrumentos se 

deslina al desarrollo de una función cognitiva específica, aunque puede 

aprovecharse para la corrección de olras funciones deficientes. 

Abarca las operaciones mentales consideradas componentes del 

funcionamiento cognoscilivo adecuado. 

Busca el desarrollo de la molivación a nivel intrínseco y extrlnsec;o.· . · 

Prelende lograr la formación de hábitos a través de repetiéiones de las 

funciones. 

Involucra las tareas que están libres de contenido; es decir, el contenido 

de un instrumento no sirve por si solo. 

Exige procesos de transformación y de elaboración en la realización de 

las tareas que suponen el aprendizaje de reglas, principios y estrategias. 

Transfiere la metodología a las asignaturas de un currículo escolar. 

Con relación a los instrumentos del PEI, Prieto 173 dice que implican 

actividades que se ejecutan con papel y lápiz como único material .con el fin 

de posibilitar el pensamiento abstracto. Cada instrumento, a su vez, se divide en 

unidades didácticas y con objetivos específicos. 

'" lb1d. 
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Los instrumentos se agrupan en tres categorías: 

Instrumentos no verbales y, por lo tanto, accesibles a todos los sujetos. 

Abarcan los instrumentos denominados organización' de .pCntos: percepción 

analítica e ilustraciones . 

. Instrumentos que requieren un nivel mínimo de vocabulario y lectura 

que, por lo mismo, requieren del sujeto que sepa leer y posea un nivel mínimo 

de conceptos y vocabulario. Incluyen los instrumentos llamados orientación 

espacial 1 y 11, comparaciones. relaciones familiares y progresiones numéricas. 

Instrumentos que exigen cierto nivel de comprensión lectora, mismos que 

precisan un nivel de lectura rápida y comprensiva. Consta de los instrumentos 

designados como clasificaciones, relaciones temporales, instrucciones, 

relaciones transitivas y diseño de patrones. 

Una vez explicado cada una de las propuestas de diferentes autores 

acerca de las habilidades intelectuales, conviene enumerarlas, puesto que ese 

considera deben desarrollarse en las asignaturas de la licenciatura . en 
comunicación. Es decir. con base en lo expuesto en este capítulo se elabora el 

conjunlo de habilidades que se deberán "medir" en un Examen Glob~I de 
Conocimientos de la carrera de comunicación. Para ello se procede a justificar 

ese conjunto de habilidades a partir de los autores revisados y de las 

asignaturas del plan de estudios de 1999, (véase el cuadro 16) 

'"' lbid. 
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Cuadro 16 
GRUPO DE HABILIDAD ORIGEN CONCEPTUAL POR AUTORES 
1. Recolección y Constituye una habilidad denominada competencia genérica por Alvarez. 
tratamiento de la también la proponen O"Hainaut y Feuerstein. Cuyo objetivo es realizar la 
información. . invesligación documental y de cam~·------------------< 

Propuesta por Alvarez, O"Hainaul y Feuerstein. !rota de que el alumno no 

2 
C . . . d 

1 
sólo sea receptor pasivo del conocimiento sino que lo haga suyo y 

· or:iu~tcfcion e cntendible a otros. por Jo que requerirá comunicar el conocimiento con 
conocimien °· algunos procedimientos propios de la disciplina. En este caso con la 

------------ ~?~~!-~~i9_f"! de trabajos es_s~9i_~~~----- ____ .. __ -~---------~--
! 3· Traducción de los Propuesta por Álvarez. Esta habilidad debe su 1111portancio o que una de las 

~
nensajes de un 
códiao a otro. toreas del comunicador son transcribir mensajes. 
~- AdopCion---a· - ---·------------------·--- - -----------------------------

procesos ind1vidualts. E! ob¡elivo de esta tiobilidad es crear concil:"";nc1a y respeto de los principios 
1 grupales y de los individuos. respetando modelos culturales. 
[_~_Q_nlextuaJc:2_. _____ _ 
¡ 5. Próctico e.te 
i modelos recurrentes. 

Propuesta por Coll. Novak y o·HCllnaut. Esto habilidad logra en el alumno 
metodologia para crear moUeloc; que expliquen diferentes situaciones al 
!!~~.!i_o~9-~_l_~j~~~-QF!Ofe~Q___~q~.-- ___ :- -·- _ _ _ _ _________________________ j 

Resolución de Propuesta por D'Hainaut y Fcuersle1n. Coniunto Oe llob11ic1acfes para logror 1

1 1 
problemas. lo r~solución de _problemas cotid1cmos de crnácter ocodémico. Se IO!=Jra a 

partir ~fe la prócl1ca ele mo~elos r.:-_..current~_,:. 1 
'. ;--.-b-I --.· .-- ·- --- Pí0i)·c,eSIOpo7FeuefStein.-H-a-bilid0(J cüfñpu0st(; de 7 ·ras.QOS:-OYúdO_O_Crear-

~-·-~-~~~~~~----·~- __:g•:?_o_~_y_S:_Q0_~qp!~~~pJ_g~_P.9!º_12_aR_1_gp~q~1_c?'.1-..~-º!S:_~0.~J~~eo!_o_. ___ _j 

i 8. Explicación de los Propuesta por Espar"'la y Gil .. Hobil1dacf que se ul1!iza para la eAp!icación de¡' 
1 
conocimientos. _ _ los relaciones ló_gicas. analít1cas. cqysal~s _y on_alooicos. 1 
:---~~~----- - ·cos-O~toreS-Que la proPO~en-SOn'.DE: AñdO."- 0:-HainOUt:----;.\~OreZ.--COir: 

' Ausubel y Feuerstein. Tambión denominodo rnetacognición. er desarrollo 
¡' 9. Aprendizaje. de esta habilidad implica que el alumno se convierta en una persono que 
! pueda establece.r sus prop. ios parómet~os .d .. e. aprcndi_zaje y logre con eu~J~ ! 
L_~ -~ ho.Q.~tlgad 12.Q~_~rendcr c_~2__9P!~~g~ ~I <::_sinoci~~?'nlo.:._ ______ __J 

Desarrollo de habilidades para los procesos sociDafectivos 
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Una vez realizada la propuesta de habilidades intelectuales. se considera 

buscar a establecer algunos procesos socioafectivos que conformaran las 

relaciones o actitudes propias del egresado de la carrera de comunicación. 

Dada la concepción humanista del sujeto como persona. que se asume 

como tal únicamente en una comunidad en la que es capaz de alcanzar un 

desarrollo pleno de todas sus potencialidades. no es suficiente la consideración 

de las habilidades intelectuales que el sujeto posee en un momento y aquellas 

a las que puede acceder por el desarrollo apoyado de un mediador. 
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- . ,-.-~.·$'_ ~- ,-:~.~~';':;: J~~.: "--. -· ... - -: ·;1 -

Se considera· que. autores como Vygotski, Feuersteíi):yjÜpfoaíi. asumen 
. . ,_- .. - .·._··-- · :- .,. - ·<: - - _;.:~--~;·<-::~tr,·'.~::~¡)-::,r·:;\:~:~---· -:;:\: · ·,_ 
dentro de sus propuestas la existencia de esta área, .aunqúe no' la e)(plicitCln' 

Así. el· hablar de·Una.persona en interacción con ~ir~s.d~:C~;~~di~db;·yde· 
proc'ésos de reflexión que conllevan a 1.a constitÜ:¿ió·g;JJ~:,·c·Q··;~·;;siíuacl'c>:Íe.n 
armonía consigo mismo. con los otros y con su entor~ó¡: si.iglereÍa ~ecesid2id de 

desarrollar también procesos socioafeclivos. 

D'Hainaut 174 propone que los procesos socioafectivos tienen un carácter 

general y pueden manifestarse y resultar pertinentes en un gran número de 

situaciones. Estos procesos se ven relacionados con las convicciones del sujeto y 

están determinados por valores y formas de comportamiento. resultando de la 

confrontación de una situación con los valores del sujeto que la vive. 

Para la realización de un instrumento que justifique los procesos 

socioafectivos de los comunicadores. es necesario revisar la siguiente tabla 

donde se agrupan 3 tipos de procesos socioafeclivos propuestos 

principalmente por D'Hainaut y Feuerstein. 

1. Formación de una concepción socioafectiva. 

2. Puesta en práctica de convicciones y organización de valores. 

3. Establecimiento de relaciones socioafectivas. 

La construcción de estas categorías para el alumno de comunicación se 

explica a partir de las asignaturas del plan de estudios de 1999. en el cuadro 17: 

174 D'HAINAUT Louis, Objeti•vs didJdicos y programación : Análisis y construcción de currícu/ums, programas de educación, objetivos 
operativos y s1!uaciones didJdic.1s. Traducción al español Gloria Aguirre. Oikos-tau Ediciones, Barcelona, España. p. I 04. 
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Cuadro 17 
CATEGORIA REFERENTE 

Formación de una concepción Trata sobre lo responsabilidad que involucra el tener 

socio-afectiva. ~~l~~~~~o;~~u ~Y~a 11~b~~~1~an al alumno o tomar decisiones 

Puesta en práctica de Pone en marcha esos valores de acuerdo a situaciones 
convicciones y organización de 
valores. diferentes y jerarquiza aquellas que deba sacrificar en bien de 

la mejor solución posible. 

Establecimiento de relaciones Puesta en práctica y adaptación de esas convicciones por el 
socio-afectivas. ·~~·~ _Q~r:n_'!.Q__considerond~~nlorno.....:..~---------------' 

Una vez que se identificaron los grupos de habilidades intelectuales y 

procesos socioafectivos (véase cuadro 19) y su origen conceptual por autor, se 

procederá a enunciar los rasgos de cada uno de los grupos de habilidades. Es 

decir, por ejemplo. para el primer grupo de habilidad (Recolección y 

Tratamiento de Ja Información) en donde ya se mencionó que es una 

competencia genérica y que la proponen Álvarez. D'Hainaut y Feuerstein, cuyo 

objetivo es realizar investigación documental y de campo, los rasgos de 

habilidades estarán en función de generar investigaciones de este tipo, siempre 

y cuando cumpla con los requerimienlos de Ja habilidad y no de contenido, así 

se observa en el cuadro 18. 

Cuadro 18 

CATEGORÍA RASGOS 

Recolección Conocer las fuentes de información especializadas en la disciplino de la 

y tratamiento licenciatura y tener próctica en el uso de sistemas manuales y/o 

ala computacionales de los bancos de información. 

Información. 
En/os Seleccionar la información importante entre diversos fuentes importantes. 

investigaciones 

documentales. Analizar los datos (separarlos del contexto en el que se encuentran. 

clasificarlos en categorías y localizar las relaciones entre sí) 
--=--------------·---·-----~----

Sintetizar tos dalos (seleccionar y jerarquizar los datos, localizar similitudes 

entre drlerenres categorios. determinar ro~ relaciones de Jos categorías 

entre si y con el conjunto; y elaborar modelos coherentes y explicativos 

de los relaciones) 
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Elaborar un diseño de investigación que guíe la búsqueda de datos en el 

entorno {sistemas conceptuales. objetivos. problemas, hipótesis y 

variables) 

Especificar los criterios para la identificación del universo y de ta muestra. 

Así como sus respectivas técnicas estadísticas. 

Distinguir y seleccionar los instrumentos y técnicas de investigación más 

adecuados poro la recolección de datos en la investigación de campo. 

En los Aplicar el diseño de investigación y tos instrumentos de medición 

investigaciones (cuestionarios, cédulas de entrevistas y escalas de actitudes) 
decampo. Seleccionar aquellos datos que sean relevantes y pertinentes al objetivo 

de la investigación 

Analizar los dalos (separarlos del contexto. clasificarlos en calegorias y 

localizar las relaciones de los datos entre si) 

Sintetizar los datos (seleccionar y jerarquizar los datos, localizar similitudes 

entre diferentes categorías. determinar las relaciones de las categorías 

entre sí y con el conjunto; y elaborar modelos coherentes y explicativos 

de la situación estudiada) 

Como podrá apreciarse. los rasgos se obtuvieron a partir de lo que 

proponen los autores. cuando estos utilizan diversos nombres para el mismo 

rasgo, se prefirió el término que a juicio del sustentante es el más común. 

A continuación se presenta el desglose de los rasgos de cada una de los 

12 grupos de habilidades en el cuadro 19. 
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CATEGORÍA 

Recolección 

y tratamiento 

ala 

información. 

----·-------------·"-"'""""'--=-~-

Cuadro 19 

Habilidades Intelectuales y Procesos Socioafectivos 

RASGOS 

Conocer las fuentes de información especializadas en la disciplino de lo 

licenciatura y tener práctica en el uso de sistemas manuales y/o 

computacionales de los bancos de información. 

Seleccionar la información importante entre diversas fuentes 

En las importantes. 
invmligaciones 1-----------~--c-,----,----·-c-----------,--1 
documenlales. Analizar los dalos (separarlos del contexto en el que se encuentran. 

clasificarlos en categorías y localizar las relaciones entre si) 

Sintetizar Jos datos {seleccionar y jerarquizar los dalos. localizar similitudes 

entre diferentes cotegorias. determinar las relaciones de las categorías 

entre sí y con el conjunto; 'I elaborar modelos coherentes y explicativos 

de las relaciones) 
f---------+---------------------------·--------------l 

Elaborar un discr1o de investigación que guíe la búsqueda de dalos en 

el entorno {sistemas conceptuales, objct1 .. 1os. problemas. hipótes¡s y 

variables) 
-----. ·-· ·-·-- -· - --·- ----- ·---· --·---- --- - ----------1 
Especificar !os criterio<:. para lo idenfif1coción del universo y de la 

muestra. Asi como sus respec:i·1as técnicas e~ladísticas. 
,_ _______ -~ -----------------·----------------1 
Distinguir y seleccionar tos instrumentos y técnicas de investigación más 

adecuados para la recolección de datos en lo invesl1gación de campo. 
-------------·-------------- -----------

En las Aplicar el diseño de 1rwes!igac1ón y !os instrumentos de medición 

investigaciones {cuestionarios, cédulas cie entrevistos y E:scolos ele octituoes) 

cie campo. Se1eccionOrO-Quer10SdOtOS oue Sean ·reievOñ·re-sy pertinentes a1 objetivo 

de la investigación 

Analizar los dalos {separarlos del contexto, clasificarlos en categorias y 

localizar las relaciones de los dalos entre siJ 

Sintetizar los datos (selecc.'"io_n __ a_r_y_j~e-ra_r_q_u~iz_a_r~l-o-s -d-a-to-,-.~lo_c_a_l"'iz_a_r ~,i-m~il~it_u_d_e-ts 

entre diferentes categorías. determinar las relaciones de las categorías 

entre sí y con el conjunto; y elaborar modelos coherentes y explicativos 

de la situación estudiada) 

119 
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Comunicar el 

conocimiento. 
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Elaborar y presentar trabajos escolares de manera formal. {ortografía. sintaxis, empleo 

del lenguaje y mecanografía correctas; el trabajo debe contener portada, índice. 

introducción o prefacio o presentación, títulos y subtítulos en el cuerpo del escrito, 

aparato critico; conclusiones y lista de obras consultadas) 

Emitir y percibir las formas discursivas de la narración y la descripción, al utilizar signos 

aislados, frases cortas. textos informativos, interpretativos y prepositivos. 

Codificar y decodificar adecuadamente y con pertinencia en los diferentes medios de 

comunicación (concretos y abstractos. sincrónicos y asincrónicos. icónicos y verbales). 

con sus respectivos lenguajes (verbo-audio-visuales) 

Emitir y percibir adecuadamente las diferentes formas retóricas. según sea la intención 

(transmitir información. hacer comprender. demostrar, llamar la atención o persuadir) 

Usar eficientemente el software computacional pertinente (procesador de palabras) así 

como uno especializado en la disciplino de la licenciatura (et de mayor uso en el área 

laboral) 
>------1------ ---·- ----- ·- ·----------··----· ---·---·--·-- ---------------< 

Traducción 

de un 

mensaje de 

un código 11 5 

a otro. 

Identificar los elementos particulares del mensaje: los conceptos. las relaciones entre los 

conceptos y lc1 jerarquia de los conceptos y de las categorías. 

------~-- - - -·-·---- ------·---------- -- -------------------j 
Trascripción. en otro código. de los conceptos. las relaciones entre los conceptos y las 

jerarquías de los conceptos y de las categorías. 

>----------------- ----------·----- ------------< 
Reconstruir todo Ja eslluctura. coherente con el código final. 

f-------1-=--~-~---~-,--~------c--c----------,-----,-,------,---,--c-,---c-~-l 
Percibir claro y objetivamente los elementos. las relaciones y los principios de los 

individuos. de los grupos y del medio. reconocer y superar !os prejuicios que se tienen 

ante la consecución del objetivo y el rechazo a la realización de las actividades 

encomendadas; y desarrollar las habilidodos de síntesis de Jos actividades realizadas en 

grupo. 

Adaptarse a Ajustar los expeclativas, proyectos y comportamientos a las situaciones, principalmente 

Jos procesos reconocer y superar: los prejuicios que se tienen ante ta consecución del objetivo y el 

tndlvlduales. rechazo a lo realilación de las actividades encomendadas: y desarrollar las habilidades 

de grupo y de síntesis de las actividades realizadas en grupo. 

contextuales. 
---------------------------4 

Percibir y comprender el cambio entre los estados pasados y presentes. 

Conocer y desenvolverse eficientemente en diferentes situaciones de aprendizaje 

(seminarios, foros, conferencias. coloquios. eAposiciones frenle a grupo:;. µeq-}eñoi:. 

mesas redondas y réplicas orales y escritas) 

1 n Bajo esta categoria se incluyen a los dwersos idiomas que la curricula de cada carrera contempla; además de los lenguajes verbales, 
escritos y orales. sonaros e icónicos, fi¡os y en movimiento, así como el lenguaje matemático y otros. (N de A} 
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Poner en 

práctica 

modelos 

recutrenles 

Resolver 

problemas 

Elegir el modelo adecuado a Ja situación. 

Operacionalizar e instrumentar el modelo poro situaciones concretas. 

Evaluar el resultado de ro puesta en práctica del modelo. 

Identificar los límites del morJelo ante diversas situaciones. 

Identificar el problema y clos1ficarlo como una clase de situaciones. 

-ldentifiCOí-~OriabteS---pert1ñen1es. sobre todo las que no están explícitas pero cuya 

contemplación es necesario para resolver el problema. 
--------~- -------- -~·-------------~--~---~----------c-1 
Expresor cloro, objetivamente y en un lenguaje sencillo el problema y que conlleve la 

noluraleza del rcsullcaci f:SfX.:rndo. 
académicos .------------ ____ _ ___ ___ ---------·---------·----------·-------! 

Cornproboc16n cJe qur_· <: ''. dispone de lodos !os elementos necesarios para resol.,,.er el 
cotidianos de J 

1 
problema. 

acuerdo al ¡pc;;,-e;.-eñ p;óCtlCO OIP1C~:;y-s-890-n-ese plan: formular las hipót€sis que constituyan una 
semestre 

forma po~1ble. 
escolar que ------------- _ ----· _ -----·----··-----------------------1 

se cursa. 'Controlar cado una oe ',as elapas de las que se compone el plan. 

-----·----·------·------~---·-·---------------------------1 

Evaluar ef resultado y v0:1f1car la adecuación de las etapas. 

------·-·-----·----·-··--·--------------------------! 
Determinar los posibles lirn1les cie validez o de pertinencia de la situación. 

f-------1--------~----- ----- - ---- ---------

Abstraer o 

Identificar las clases y variables de Ja situación o abstraer. jerarquizando y diferenciando 

ros conceptos del fenómeno. 

<-------------- -~------------------------------1 

Determinar los relaciones entre ras clases y los variables de la slluación a abstraer. 

Traducir la situación o uñ modelo descriptivo de la situación 

Elaborar un plan que conduzca a la constitución del modelo operatorio que se quiere 

conceptuollzor construir. 

Poner en práctica el plan que conduzca a la constitución del modelo operatorio que se 

va a construir. 

Verificar que el resultado de la puesta en práctica del plan no tengo contradicciones, 

conduzco o los resultados esperados. 
------- ------·----- --------------------------1 

Determinar ros limites de la validez y de lo pertinencia del modelo aplicado. 

121 
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Suministrar un modelo descriptivo en el ámbito de las relaciones. 

Explicar los 

conocimientos Explicar las relaciones lógicas (implicación, equivalencia) analíticos, causales, 

analógicos (razón de actuar o normativas) 

Percibir lo propia ignorancia y desear cambiarla por el conocimiento 

Conocer la meta del aprendizaje. 

Buscar información necesaria. 

Indagar los requisitos necesarios para la integración de la información 

Establecer relaciones de semejanza y de discriminación. o bien relaciones explicativas o 

Aprender lógicas entre lo aprendido anteriormente y el material con la información nueva. 

Reestructurar la materia aprendida y poner de manifiesto sus relaciones jerárquicas, 

lógicas y explicativas 

Fijar la materia aprendida mediante actividades adecuadas con relación a los objetivos 

del aprendizaje (repetición. ejercicios. ele.) 

Controlar el valor del propio aprendizaje. 

Procesos socloafectlvos 

Formar una convicción que consiste en creer {o no). en hacer creer a otros (o no). que 

Formación 
algo existe (o no). es verdadero ro no). justo fo no} 

Formar 
de una 

la disciplina de la búsqueda de las causas externas e internas del 

concepción 
comportamiento individual. 

socio· 
Formar expectativas sobre lo que será y espera de sí mismo y lo que serán y espera de 

los demás. 
olecllvo 

Formar un compromiso (responsabilidad), consistente en prever las consecuencias de las 

acciones propios o de los demás. tenerlas en cuenta y asumirlas. 

Puesta en Proporcionar una respuesta manifiesta. can base en una convicción o valor 

práctico de determinado, a través de: uno opinión o declaración. comportamiento o actitud que no 

los cause efecto sobre la situación en sí misma; y, del comportamiento que sí modifique la 

convicciones situación. 

y lo 
Combinar y jerarquizar valores compatibles a una situación que reclama una elección 

orgonlzoclón 

de los 
óptima o un compromiso que no obliga a renunciar a un valor sino a determinar grados 

diferentes de satisfacción. 
valores. 
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htableclmlenlo 

de relaciones 

socio-afectivas 

Buscar o manifestar sensaciones o signos de sentimientos agradables en el entorno 
1--- --------- -~----~--------< 
Comunicar (emitir y percibir) los sentimientos propios y de los demás. en donde se 

prevean las afectaciones de lo expresión de sentimientos. 

Aceptar Jos va1or8s propios y de--los demós. así como respetar los valores de los otros·.-
>-------------·~·---------------------------1 

Adaptar su manero de ser en función de los otros o del entorno. sin caer en el 

conformismo o alienación. 

Comp1@le1erse con el comÍ'JÜrfOrniento basado en valores prioritarios. 
-~---·-----------~--- ----------------------< 
Asumir que la elección ciel destino individual se hace a partir de la actuación de la 

misma persona. 
~----~----~- ------------------------------------' 
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El cuadro anterior sirve como eje para guiar el desarrollo de las 

habilidades intelectuales y procesos socioafectivos necesarios en el estudiante 

de la licenciatura en comunicación. 

2.7. EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS 

Una competencia es referida a un aprendizaje nuevo que está 

destinado a proporcionar respuesta a una necesidad directa. misma que 

puede manifestarse como una meta deseable de alcanzar. 

Para Álvarez. 176 las competencias son la manera en que ·el 

conocimiento individual se hace evidente y su desarrollo resulta de la acción 

escolar. En este sentido. el conocimiento comprende saberes o contenidos de 

la enseñanza: la percepción como resultado de la interacción con el mundo; la 

praxis referida a la actuación sobre et entorno y al manejo del propio 

pensamiento. y valores integrados en la parte afectiva que dirigen el proceso 

enseñanza-aprendizaje con un amplio consenso social. 

De la anterior definición retomaremos la idea de incluir no sólo 

conocimientos o saberes sino todas aquellas habilidades y procesos que 

'"' ALVAREZ Monillo. lose. Petfil del b.1chilk'r, competenci.1s p.?ra el año zooa Memorias, Encuen1ro Académico de la CONAEMS para el 
FortJlccimiento de IJ Educación Superior. SEP. México. 

·-- ---------~----------~ 
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acompañen al conocimiento para hacerlointegral y que sea constructor. de 

una forma propia de conocer y actuar .. 

De Anda 177 conceptúa a las cornp~t~hci~~.c~m~·,,la;éa~aC:idad que 

tiene un individuo para cumplir una tOreadada,:'<::> l!íl'llivel·de,ejecución .o 
dominio que los ciudadanos requieren paraJUnci~nar adecuadarnente en la 

sociedad donde se desenvuelven". Asimism¿, b~6~~n~~ 8ue; 0~a ;~ompetencia 
no necesariamente correlaciona .. a uno ~g~ ·.lbs ~~c.~sidades. cognoscitivas, 

afectivas o psicomotoras del. sujeto, sino que · éstas son combinadas en 

estructuras que se adaptan a cada situación. 

En resumen y con base en los anteriores planteamientos en torno a las 

competencias, puede argumentarse que la conceptuación de éstas varía 

dependiendo de los estándares sociales de la comunidad en que se 

consideren. También es posible contemplar que la noción de competencias. 

parte de presupuestos cognoscitivistas e implica, en mayor o menor grado, el 

desarrollo de habilidades intelectuales y procesos socioafectivos, como 

respuesta a las demandas que la sociedad hace al sujeto. 

La educación basada en competencias se ha desarrollado nacional e 

internacionalmente en cuatro rubros: Orientaciones con relación al perfil del 

bachiller, educación tecnológica de nivel medio superior. educación de nivel 

superior y capacitación para el trabajo. Dentro de las experiencias en 

educación media superior en México, destacan los modelos de CONALEP y del 

IPN; y para nivel superior, las experiencias desarrolladas en Québec, Canadá; 

Oklahoma, USA; y Sydney, Australia; por lo que estci ·propuesta sería 

relativamente nueva paro nivel profesional en nuestro país. 

177 DE ANDA et al. El perfil del bachiller hacia el nuevo ilenio y fa educación basada en competencias. SEP / Gobierno del Edo. de Chiapas/ 
Secretaria de Educación / Colegio de Bachilleres de Chiapas, Chiapas, México. p. 1 OS. 
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El conceplo de compelencias para esle trabajo será un conjunlo de 

procedimienlos de carácler inleleclual (conocimienlos); sensoriomolriz 

(conduelas y acliludes); melodológicos (habilidades); técnico inslrumenlales 

(hábilos) y conlexluales (circunslancias¡;· que el alumno desarrolla para pasar 

de una !orea exislenle a una tarea deseada, previniendo riesgos en una 

situación dada, con cualidades de precisión y rapidez. gracias a la 

planificación y la ejecución de dicha larea para su aplicación en el ámbito 

laboral. 
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METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXAMEN 
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El presente capitulo abarcará la aplicación del método para la 

elaboración del examen global de conocimientos a partir de la corriente 

denominada educación por competencias: esta aplicación se divide en dos: 

1. La porte de lo académico. 

2. La parte administrativa. 

3.1 LO ACADÉMICO 

Este subcapílulo se refiere al ejemplo de aplicación de un examen global 

de conocimientos e incluye las áreas. teóricas, metodológicas. técnico

instrumentales y contextuales. 11s Así como Ja elaboración de las competencias. 

tanto genéricas como específicas. Para esto último será necesario Jo siguiente: 

1 'ª Debido a que este trabajo tiende a proponer la metodología, !»ólo se presentará desarrollado un ejemplo con la asignatura Computación 
para comunicadores corresponrlientc al µrfrner semestre, además de que el desarrollo de las competencias a evaluar para todas las 
asignaturac: / ~cn1t!Stre, debe ser un trabajo colegiado por parte del conjunto de profesores que podrían trabajar esta propuesta. 
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Establecimiento de las competencias genéricas a desarrollar 

vinculadas a un campo laboral. 

2. Construcción de un instrumento. (guión-entrevista por asignatura) 

donde se especificará: el nombre de las actividades que se 

llevan a cabo en el campo laboral, el nombre científico

académico de tal actividad, los conodmientos, las habilidades, 

las actitudes y destrezas, así como la relación de las asignaturas 

en donde se adquieren los rasgos del perfil para que los alumnos 

de la licenciatura de comunicación puedan ser considerados 

competentes para desempeñar las rutinas indicadas para cada 

uno de los campos laborales. 

3. Realización de las entrevistas a especialistas ubicados en el 

campo laboral. 

4. Identificación de las competencias específicas. 

5. Elaboración del procedimiento de evaluación de las 

competencias especificas y en su caso genéricas. 

6. Elaboración de los instrumentos de evaluación, en d.onde . se 

concreticen los aprendizajes y el desarrollo de las C()mpetencias 

en evidencias. 

Los pasos generales anteriores, en cuanto a una de las asignafuras del 

plan de estudios de la carrera de.comunicación.se traducen op~'rativámente a 

los siguientes: 

1. Ubicar en el pÍOn déi'esh.J~dios los'aprendiza]es c'ontenidos en la · 

asignatura e/ de.· C11C6mpuÍdción .. para': ;i::brnunicadores'' 

corresponcii~nte~lpri~~r ~.em~stie. 
2. Realizar ·las. entrevistas á .. los maestros encargados · de los 

contenidos .que• d~be .po~ee( un· alumno de esa (;signatura. así 
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como de profesionales de la comunicación vinculados al área 

de cómputo para conocer las necesidades de las empresas_ que: 

contratan a los egresados. 

3. Traducir los nombres de los contenidos propuestos por·· 1os 

maestros y profesionistas en nombres propios a la asignatura de 

"Computación para comunicadores" 

4. Conocer las posibilidades de equipo, instalaciones, recursos y 

sistemas administrativos que tiene la escuela al respecto de la 

asignatura "Computación para comunicadores". 

5. Vislumbrar los posos anteriores desde el proyecto educativo de la 

escuela. 

6. Ordenar todos las competencias genéricos obtenidas en cada 

uno de los desempeños. 

7. Redacción de cada uno de los objetivos por competencias que· 

contemplan los rasgos de las diferentes actividades que el 

alumno debe demostrar para ser competente. 

8. Presentación final de las competencias del campo laboral. 

A continuación se desarrollarán cada uno de los pasos anteriores. 

PASO 1: 

Elaborar un perfil basado en competencias parte de la concepción de un 

área académica. que es un espacio en el' qu~ el educando debe desarrollar un 

conjunto de habilidades. conocimientos. coñdu~fo(~elaclo~es. hábitos 179 y 

actitudes: 

179 El concepto de hábitos fue explicado en el capitulo 2 como entrenamiento que es una repetición mecánica de una actividad mental. 
psicomotriz o valoral. 

------:-~·--. 
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- . - -.· _·e -

./ Habilidad. Es un~ herramienta mental (cognitivCJ) ~ue ·p~rm'tte acercars~. 
acceder y raz6nar .·'para 'lograr el aprendizaje y que a • su vez permite 

-:<í' .. : ..•. -_· .. _¡ 

construir el conocimiento. .:, ·• ~ :·: ' " 

sOn neé~sariCÍs para saber-saber . 

./ Conci'uétas.·.Son acciones que debe ~jecu!(]F\;;, 
ponell en juego un conjunto de vivencias•pertinéritJ~ d¿1·propio (]iumno • 

' . -· . · ..... ,.. .... ',··::;: :."'-''.'<-··. ;··,_,".•.'.: .¡.,· ':.- .' . . . 

./ ~:1::~:n::~r)~on interacciones que IOs · al¡~·~~;·.d2~ek; ;stablecer, 

desarrollar y mantener con otras personOs.e:n .1i'.vidd's6ti,diahg lbbdr~I 
(saber ser). 'e, • ,,, 

./ Hábitos. Son conductas repetitivas y autónomas ~ei"pe~~a~i~~;¿,•Y que 

son producto del entrenamiento constan!~, ,•t,ci;t~:; -
involuntariamente". Para ello es necesario 6bt~~~ri·. 

'.· !' ~-·' . " _-;J\ 

- .-. ·e '"_-, ·, ~ .:J-~l-_; información. 

./ Actitudes. Son predisposiciones conduduales, qu,e Beben ;ten'er 

alumnos antes y durante la ejecución de la competeí~dg·e¡~E3cífica. 
_c.]'.,_-:.;.-_;·:;{~ 1:·:.:.' -~;-¡::-. ~; _ 

·-·::-"" 
- ·- . ;<~~_ó·,·;~-.{ ~· "-, .·; .• -:· .. ;-,,· .. ~ ·. :-:«l~. _: .. ' 

• , .. ~;·:·:· ' • e",;¡ . 

d Estoselementos pueden estar pres~ntes en todas los áre(]s'o'só1(] em una.,·· 

Esta aclara~ió~· e~·.i~portante porque en .el pu~fo de~b~in,~a6 pr~d~diiriiento • .. :·· .· . ·' ... '._: ·'.·' ::' :::.·· < ·,.; ··-· ,, ' 
d~ objetivos del pe¡rfil 'l:lasódo\ e~ céimpetendas,. ·.para. la elaboración , .. -· ... ,· ' ' , 

. , deberán clcisificOr: 

Para el desarrollo de las competendas, se consideran cuatro tipos de 

áreas académicas, rno las cuales se explican en función.de cuatro desempeños 

a continuación en el cuadro 20 con su respectiva traducción de las .áreas 

académicas. 1a1 

t60 En la licenciatura de comunicación hay cuatro tipos de áreas académicas: teórica, metodológica, técnico Instrumental y la contextual. 
m Se recuerda que sólo se planteará la presente metodología para el primer semestre. 
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Cuadro 20 

AREA ACADEMICA DEFINICION 

Asignaturas del Área 

Conlexlual. 
Se refiere a las conductas que los alumnos realizarán cuando 

establezcan relaclones sociales y culturales al convivir cotidianamente 

Historio mundial del sigla en el medio laboral 

XX. 

Asignaturas del Área 

1 Melodológica 

i -- Referido a las oc ti ludes. hóbilos habilidades y estrategias que los 

1 alumnos tienen cuando es necesario leer, obtener Información de 
/ Eplstemología de la 

texlos. situaciones o fenómenos, ordenar esa información. utilizarla para 
1¡ coniunicación l. 

casos semejantes o extrapolrnlo. ' 

1 
Compulación para 

comunicadores. 
,------- ·---- --~---- --------------- ------

¡ Asignaturas del Área 

: íeó1ico. Son los hóbilos. hc1bil1dades y estrategias de ag;rendlzaie que los 
, _________________ 

alumnos desarrollan con respecto a los contenidos o conocimientos 

1 Teoria Social t. 
específicos de las áreas académicas 

i 
¡______ 
1 

Asignaturas del Área 

Técnico-instrumental. Son los hóbilos y actitudes 12ersooales que permiten responder 

espontóneamente o "algo". debido a los intereses. necesidades y 

características psicobiológicas propias a la edad de los alumnos 

Lingüística aplicada a la 
(desarrolla y maduración) 

redacción. 
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Se identificó~ en el plan de estudios a la asignatura de computación para 

comunicadores: 

Créditos: 6 

Ubicación: 1 º 

Características: Obligatorio 

Área: Metodológica 

Horas 

Prácticas 

Teóricas 

Totales 

Semanal Semestral 

2 32 

2 32 

4 64 

Objetivo: El alumno ejercitará el uso de la computadora como 

instrumento de apoyo para el ejercicio profesional del comunicador. 

Temario: 

1. Introducción a la computación. 

2. Partes de una computadora y de las microcomputcídoras; 

3. Sistemas operativos y paquetería básica. 

4. Manejo del procesador de palabras y graficadores básicos. 

S. Hoja de cálculo y programas editores. 

6. Innovaciones tecnológicas en computación. 

7. Aplicación de programas computacionales en productos 

comunicativos. 
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PASO 2: 

Se realizaron las entrevistas a los profesores 182 de esta asignatura. así 

como a profesionistas 183 vinculados al área de cómputo para conocer las 

necesidades. Tanto profesores como profesionistas identificaron: conocimientos, 

actiludes. relaciones, hábitos, riesgos. habilidades, circunstancias y 

características de calidad. destrezas como precisión y velocidad recurrentes en 

el campo laboral. Los contenidos de estas entrevistas están vaciados en los 

cuadros siguientes, ordenados conforme al temario de la asignatura. 184 

VACIADO DE LAS ENTREVISTAS 

CONOCIMIENTOS CONDUCTA ACTITUDES RHACIONES tlÁllTOS RIESGOS HAllUOADU COMrETENCIA CIRCUNSTANCIA 

1 tri!rc.>d··CC•~n ':l Mo•1,.r.1 

kl c0m1 •ul<l<:•on C.f'l,n-.ci '"'!O lt>'Jbn¡o con una 

P<J'l<c'> dfl kl .:..omp<JIU· •:I t-~_.rrorn1enl'l\ r::rmpu!QOatO 

<:<J'1't>Ul<.J,/Ctll. 

,,,, .. ,,_,,,,..,, 

P,Jqc.!;hJ'fiU 

bú1..-:a 

ccm1.:utJ<JQ lt• 

Cpe<Uf la Or..¡•:l••'OO<'l l'lt:cl·•¡,,0~1 

compwl<J<1o- :11 su,.,ar.:ll ción 

t·•oCc>d• 

cklfo~ con !-.Jrea1 

p,.:,.•,ltda 

'"''"'í'<l 
bo¡•J 

i.ot0<.1·JC::IF;o 

Creur 

cnmrut<l:K>'".J 

Corm.11,.ca• el Oi;Hur 

conlu.,.::,n ul ccnoc1mien10. 

m1pt.>clo a tunct0ne1 Ott voced+· funcoonc1 oo m1ento1 de la ,..b~trocr; rttlcreri!O\ 

el ctoro1 

.:crnputarjo- tuncoon<:!1 

la 

computado- E•plrcor 

COnO<:•m• .. •1lrJ y 

respc!,1r 101 Aprendt.>f 

rclercnte~ 

proced1m .. tn!o do 

progorno 

dot0trn1nodo. 

CAUOAD 

VILO· PAECI· 

CIDAD SIÓN 

bc:C!C 

C-'.'.•"P•.J· 

'º 

re.? Se entrevistó a Verónica Quijada Monrroy, Profesora de Asignatura A Interino de la asignatura de Computación para Comunicadores de 
primer semestre. 
•FJ Se entrcv1st6 al Maesrro lléctor JcsUs Torres Lima, Profesor Asociado C de T. C. Defimtivo en la asignatura Informática Jurídica de la 
Maestría en Politica Criminal de la ENEP Acatlán, a~i como a IJ Maestra MJría Antoniela MartíneL, Profesora en Computación del Instituto 
Politécnico Nacion<1I. 
1 ~J Los puntos del tcmJno 1 y 2 se fusionaron, en tanto que los temas 4 y 5 se subdividieron porque se incluyen dos temas diferentes en 
cada uno 
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VACIADO DE LAS ENTREVISTAS 

CONOCIMIENlOS CONDUCTA ACTITUDES RELACIONES 

3. Manejo de 

procesador de 

palabras. 

Manejo de 

procesa· 

dor de 

palabras. 

Respelar el 

IOl'mato 

propuesto 

por lo 

empresa 

para el 

proceso-

dor de 

poi obras 

(ledo, 

fuente 

redacción, 

ortogralio, 

versión do 

pociuete 

el 

proceso-

do• de 

polobrm 

Se deben 

mantener 

relaciones 

el 

demás 

pe1sonol 

poro 

resot11er 

dudas en 

cuan lo al 

formoto 

pre esta-

blec1do 

para 

reohzar 

repolles a 

esc1it01 

H.(11tos RIESGOS 

Guardar lo Perder lo 

información informo-

lugares ción, 

adecuados y gua1dor lo 

previamente informo· 

estoblecidm ción 

Generar lugrnes no 

copias para eslobleci-

ev1trn do' 

pé1d1dos de 

1nformac1ón 

·: 
1
' '.: :_C~JD~o·: ... '· 

HAllUDADES COMPETENCIA CIRCUNSTANCIA 
VELO• 

CIDAD 

Recolección Realizar Trobojos de 50 

y lrolomienlo lrobojos por onclna; trabajos po-

do la escrito en o borradores lo-

inlormoción; procesadores antes de bros 

Traducir 

mensaje de 

un código a 

airo 

de palabras. exponerlo 

grupos 

trobojo. 

o por 

de minv-

lo. 

ExpUcor el 

conocim1en-

10. 

PIECI• 
SIÓN 

Exocli· 

!ud. 
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VACIADO DE LAS ENTREVISTAS 

CONOCIMIENTOS CONDUCTA ACllTUDES RUACIONES HÁBITOS RIESGOS HABILIDADES COMPETENCIA CIRCUNSTANCIA 

..i Manejo de G1of1cor Tener Poder Pfoccsor la Perder lo Recolecc16n y Grat1car lnfo1mes: 

procesador de elato\ cloro 

1nfo1mo· 

to ub1co1 la 1nfo1mación y informa· trolom1ento bmes de Proyectos de 

colobfOS 

-;¡ror1coc1ores 

y prna 

reol1:ar lo ción que se 

inlortna· rnantenei Ja c1on. de la dolos 

de comunica· capturar 1ntormoción 

:..~0~1cos HOJO el!.~ lectura ch~ pide puro ncu1~rao cien con el mor los Tloducc1on de 

colculo 

1 

1 

1 

procosor1a 

IO\ 

nece~1cJa· 

de\ clel 

!ugrn d~ 

tmtJO¡o 

léls persono! poro datos o Jos mumaie~ 

de 1espetrn 

el formato 

preesta· 

blocidc 

prno 'º 
captu•o 

de 

1nlo1rno 

ción 

de un código 

airo; 

rroctico de 

modelos 

recu•ren!f~~-

Resolución el•:! 

prob1erno~. 

At.Jstro<::ción ' f1phcoc1ón 

de 

rnentO\ 

inve\tigoetón 
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CALIDAD 

VELO· PRECI· 
ClDAD SIÓN 

20 Exocti-

cel· lud. 

dos 

bases 

de 

datos 

CUO· 

110 

CO• 

IOC• 

!eres 

cado 

PO< 

minu· 

lo. 

Real!· 

ción 

do un 

gróh· 

20 

minu· 

los ~. ___ L __ ___L __ _,_ _ __, ___ .......;_ _ __._ __ __,_ __ -'-__ __,_ __ .__~ 
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VACIADO DE LAS ENTREVISTAS 

CONOCIMIENTOS CONDUCJA ACTITUDES IElACIONU 

Sistemas Manejo de Ubicar ros Formar 

c-:-erati ... os y hoja de datos equipos 

C:•::queteria 

t·:::'i•CO. Mar•::,o 

e:-: proce;c:::::x 

1 s~ pa!obrc> y 

1 

o·o·•cado•e• 

t·::~·CO~. '"=t<J 

1 ::"" cálcu·:: 

cálculo do 

trabajo. 

sufic1enles para 

para el proponer 

llenado de 

la base. forrnolos 

ut1hzondo mc'n 

HÁllJOS RIESGOS HAllUDADES COMPnENCIA ClltCUNSfANCIA 

Revisión de Mal uso de Recolección Manejo de lo Informes; 

los archivos. los archivos y lrotamienlo hoja de Proyectos de 

su actualiza· (columnm, de lo cólculo poro invesligoción. 

ción y film y información; procesar la 

ve1ificoción hojos). de Comunica· información 

de fórmulas lo hoja de ción del en productos 

para 

corree lo 

funciona-

el cálculo conocimien· comunica-

Error en la to; !1vos 

s1nlo•1s r1e Traducción 

¡ ¡::. :.:;rarnal lórmulas y occe~•bles miento de lo los ere los 

! C· ::·orp~ !ormalo\ la bo~e fórmulas mensa¡es de 
1 r•::vac1cro:-\ para lectura un código a 

or1ece1 comp1en- otro. 

1esv·todos ~·on de !o Resolución 

ef1c.en!e· ba\e de 

problemm: 

:':yarncs Abstracción: 

' : :....,putee::- Ap1end1zaje y 

Estableci-

:.i~JCIO\ miento de 

retocionm 

socio· 

afectivos. 

1 

CAUDAD 

VElO· 

CIDAD 

50 

po-

lo-

bfCS 

por 

minu-

to. 20 

cel· 

dos 

en 

bases 

de 

dalos 

con 

CUO· 

tro 

ca-

rae· 
ter es 

codo 

por 

minu

to. 

Reoli-

ZO· 

clón 

de un 

gr6fi· 

caen 

20 

minu· 

tos 

PAECI• 
SIÓN 

Exocll· 

tud. 
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VACIADO DE LAS ENTREVISTAS 

CONOCIMIENJOS CONDUCTA ACTllUDES RELACIONES HÁBITOS RIESGOS HAllUDADES COMPETENCIA CIRCUNSJANCIA 

Hoja de Mone¡o 

cálculo 

programas 

y de 

progro· 

Innovación EJo:plicrn lo Lectura de Oear Comunico· Manejo de Publicidad. 

ideo que airas p1oductos clón del programas folletos. manejo 

aspcclos 1eprescnlo trabo1os. Que que conocim1en- de diser'lo y de materia/es 

de publ1c1lo· el f/almjo. prop1Cu~n Ja 1epresen- lo. edición de para dor 

1nnovn.:1ones diseño y r1m y d1tJu¡o o producc1on ten la idea hoducc16n imógcnes por conocer ideas o 

t•:·c•1cló1J•Ca1 ed1e<6n corru.;rc10· 1mog.->n drJ om_¡inol de los computc1do- productos 

de les empleado 1cJeas 

de 

¡:>rcr:;•r.rnos córnpu!o 

'~·."1•rn'.•CS 

mensa¡r:s d~ ro e inlernel. 

un códr!)O a 

otro. 

Adopcion o 

procesos 

individuales. 

grupales 

conle"luoles; 

Abstracción; 

Formacion 

oe uno 

concepción 

SOCIO· 

afectivo. 

Puesto en 

práctico de 

canvicciont<?s 

01ganizoción 

de valores y 

fatoblec1· 

miento de 

relaciones 

socio

olectivas. 
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CAUDAD 

VELO· 

CIDAD 

20 

cel-

dm 

bmes 

de 

datos 

"º 
CO· 

fOC· 

tere5 

coda 

Pe< 

minu-

'º 
Reali-

zo

ción 

de un 

gróli· 

20 

minu· 

'º' 

PRECI· 
SIÓN 

EJ1aclo 

'º' 
relrnen· 

res 

u!ihzo-

dos 
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V A CIADO DE LAS ENTREVISTAS 

·. .·. ' 

c~éLLAR SE~RANO R~NÉ fEOERICO 
lo-

CONOCIMIENTOS CONDUCTA. ACTITUDES IElACIONfS HA.anos RIESGOS HAllUDADU COMPETENCIA 

7. Innovaciones Actualiza-

tecnológicas ción 

permo· 

computación. nente en 

hordow1e 

y software 

Búsqueda Con Búsqueda de Subem- Adopción a Actualfzación Emptesos de 

de medios personal p1eor los procesos y uso de vanguardia: 

para lo técnico tecnologim equipos individuales. nuevas Cambio de 

actualiza- poro lo opliccib!es o de grupales y tecnotogias o administración. 

ción de oplim1to- 'º' centros cómputo contextuales; lrovés del 

ción de lm de trabajo. por Resolución hardware y 

software. tecnolo- equipos. 

gias pam mi como 

su fulura poro la 

opl1coción innovación 

1ecnotó-

ignoronc10 de 

del problemas; 

adecuado Abslracción; 

de los Expticación 

de 101 

conocimien· 

los; 

Aprendizaje. 
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CONOCIMIENTOS CONDUCTA ACTITUDES 

VACIADO DE LAS ENTREVISTAS 

RELACIONE 
s HÁBIJOS RIESGOS H.OtUDAOES COMPETENCIA. ClllCUNSJA.NCIA. 

Sistemas U!il1za1 el BUsueda y Servicio Conocer el Pérdida Adopción a Aplicación de Uhlizoción da 

:peralivos y soffwrne oprendrzo- 1écni.:o. de tiempo procesos programas equipos de 

! ::::aquoterin recesrn10 ¡e de los poro caractcrisr1co por tndividuales propios al cómputo. 

! :cc1s1ca 1.~one¡o pa10 los progrumos !t:r·~r un de los util11or el grupales y (11ea do ro 

! ::~ procesacJor 

-:~ pa!r:brns y ;:"rop1L1S 

~;"(JfoCOdcrt>~ 

i ::m1r:o1. Hc¡n el·~ 

, : ~1rculci 

i 
¡ 

·-··:nolCJ9,..:·.1~ (·ri 

·:n1puTc:::.111 , ' 

-a•es 

In p1opios 

para 

aclN1cJat1 

lnl.Jó!OI 

renuerido 

cc•l1pula cornpLi!o rnás oorop1ad !aboml 

ut111zocJos paro o poro lo Rl'!10luc1on 1equenda 

lo !1::r•00 el la ac.r1·•1dad oct1v1dad d~ 

pro¡~1C<O r1Jquenuu 

1(~".1' lOC!O 

\
" "" !'.J'Cll~ -

!uborol prcblemcn 

reQut..mda Abs1ro-

lr.cornpa· ceoón 

E:tp:1cncion 

ante o!ro; de 

l•abo¡os 

s1ri1:ores m1enlos 

Aprendiza-

¡e 
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CAllDAD 

VELO· 
l'RECI· 

CIDAD SIÓN 

50 E.lOCli· 

po-la- lud 

bro~ conlor-

POI 

po$ib1h-

to. 20 da des 

cel· lécni-

dos 

bases 

de 

datos 

con 

CUO· 

110 

CO· 

roe-

!eres 

coda 

uno 

poi 

minu-

lo. 

Rea1i· 

ZO· 

ción 

de un 

gráfJ. 

co en 

20 

minu-

tos 
L___~~~--'-~~~'-~~~~~~~..J-~~~~..J-~~~'-~~~~~~~~-'-~~~~~-'-~-'-~~--' 
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PAS03: 
', ;'··'·· .:· 

:una vez vaciada la Información de las entrevistas a los pr6tesionistas de la 

· comuni~ación, se procedió a conocer los nombres, qGe é~to~ proponen a los 

conocimientos, actitudes, relaciones, hábitos, riesgos, habilidades y conductas 

anotadas en los cuadros anteriores, de tal forma que quedarían de la siguiente 

manera: 

OPINIONES DE PROFESORES ACERCA DE LAS COMPETENCIAS MAS RECURRENTES ... 
COMPETENCIA: NOMBRE CIENTIFICO 

1. Uso correcto de las herramientas Uso correcto de las herramientas 

computacionales. computacionales. 

CONDUCTA: Manejo óptimo de la Manejo adecuado de los equipos de 

computadora. cómputo. 

CONOCIMIENTOS: Introducción a la Introducción a la computación; parles de la 

comoutación: parles de la computadora: computadora; sistemas operativos y 

sistemas operativos y paquetería básica. paquetería básica. 
·--~~----· 

: ACTITUDES: Aprovechamiento del hardware Uso correcto del material de equipo de 

. usado. cómputo . 

¡RELACIONES: Predisposición para informar a Producción de materiales impresos (folletos) 

¡otros el buen funcionamiento de las para la operación correcta de equipos de 

compuladoros. cómputo. 

HABITOS: Realizar tareas con el fin de no Producción de materiales impresos (folletos) 

trabar los computadoras y hacerlas para la operación correcta de equipos de 

funcionar correctamente. cómputo. 

RIESGOS: La computadora no responde a 

los trabajos requeridos. causando pérdida Bloqueamiento del equipo de cómputo. 

1 de tiempo y baja productividad. 

1 HABILIDADES: Comunicar el conocimiento; 
Producción de materiales impresos (folletos) 

1 . . . t para la operación correcta de equipos de 
1 Explicar el conoc1m1en o. 

cómputo. 
1 
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OPINIONES DE PROFESORES ACERCA DE LAS COMPETENCIAS MAS RECURRENTES 
COMPETENCIA: 

NOMBRE CIENTÍFICO 
las herramientas 2. Operar 

computacionales 

referenles claros. 

Utilización de definiciones propios de los 
con la utilización de 

herramientas computocionoles. 

CONDUCTA: Operar la computadora 
Utilización de definiciones propias de Jos 

utilizando referentes cloros con respecto o 
herramientas computacionales. 

su propio uso. 

CONOCIMIENTOS: Sistemas operativos y 
Sistemas operativos y paquetería básico. 

paquetería básico. 

Utilización de definiciones propios de los 
procedimientos de toreos y funciones de lo 

1 

ACTITUDES: Objetividad al señalar 

herramientas computacionales. 
computadora. 

1 

:ELACIONES: Predisposición o comunicar-a ---
Producción de materiales impresos (folletos) 

os demás el uso y procedimientos y/o 
para lo operación correcto de equipos de 

I funciones con referentes cloros o cerco de 
¡cómputo. 

i lo computadora. 
Utilizar referentes··-de-··-¡c;5·¡----·--·-------

1 Utilización de definiciones propios de los 
, significados paro explicar procesos y 

herramientas computacionales. 
¡_funciones de la computadora. 

RIESGOS: Crear confusión al repetir 
Uso inadecuado de los definiciones de las 

herramientas computacionales. 
funciones y procedimientos de lo 

computadora al no respetar los referentes. 
·-------------,----,--------~----·-·----------------------< 
HABILIDADES: Comunicar el conocimiento: 

Comunicar el conocimienlo; Traducir un 
Traducir un mensaje de un código a otro: 

mensaje de un código a otro; Abstraer; 
Abstraer: Explicar el conocimiento 

Aprender. 
Y Explicar el conocimiento y Aprender. 

:;::=· ============~---------
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OPINIONES DE PROFESORES ACERCA DE LAS COMPETENCIAS MÁS RECURRENTES 
COMPETENCIA: NOMBRE CIENTIFICO 

3. Realizar trabajas por escrito en Utilización de procesador de textos. 

procesadores de palabras. 

CONDUCTA: Manejo de procesador de 

palabras. 
Utilización de procesador de textos. 

CONOCIMIENTOS: Manejo de procesador 

de palabras. 
Utilización de procesador de textos. 

ACTITUDES: Respetar el formato propuesto 

por la empresa para el procesador de 
Utilización de procesador de textos a los 

palabras. (texto. fuente, redacción. 
requerimientos del usuario. . -. 

ortografía. versión de paquete de 
.. 

procesador de palabras. ..; .-

RELACIONES: se deben mantener 

relaciones con el demás personal para 
textos a· los Utilización de procesador de 

resolver dudas en cuanto al formato 

preestablecido para realizar reportes o 
requerimientos del usuario. 

escritos. 

HABITOS: Guardar la información en 

lugares adecuados y previamente Utilización de procesador de_ textós·a los 

establecidos. Generar copias para evitar requerimientos del usuario. 

pérdidas de información. 

RIESGOS: Perder la información. guardar la Extravío de documentos en el equipo de 

información en lugares no establecidos. cómputo. 

HABILIDADES: Recolección y tratamiento Recolección y tratamiento de la 

de la información; Traducir un mensaje de información; Traducir un mensaje de un 

un código a otro y Explicar el código a otro y Explicar el conocimiento. 

conocimiento. 
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OPINIONES DE PROFESORES ACERCA DE LAS COMPETENCIAS MAS RECURRENTES 
COMPETENCIA: NOMBRE CIENTÍFICO 

4. Graficar bases de datos para la lectura Utilización de graficadores de bases de 

de resultados. datos. 

CONDUCTA: Groficar datos paro realizar la 
Graficar datos. 

lectura de uno base de datos. 

CONOCIMIENTOS: Manejo de procesador 

de palabras y graficadores básicos. Hoja Manejo de Hoja de cálculo y groficadores. 

de cálculo. 
>----------------------
ACTITUDES: Tener en claro la información 

que se pide para procesarla de acuerdo a Objetividad en el manejo de información. 

las necesidades del lugar de trabajo. 
--------··------------ ---- . ----------

el manejo de información 
¡RELACIONES: Poder ubicar lo información 

Objetividad en 

de acuerdo a los requerimientos del 
de acuerdo a los intereses de la empresa. 

usuario. 
¡ ----¡-- -- - ------· --·------·- . ---- -·· ·------- -------·--·--
i HABITOS: Procesar la información y 

i mantener la comunicación con el personal 
Objetividad en el manejo de información 

¡para el llenado de bases de dotas. 
utilizando groficadores de bases de dalos. 

i RIES-Gás:-
---·--- ------- - ---- - - --- ------- ----·-·-

Perder la inforrr'.ación: capturar 
1 

:mol los datos o no respetar el formato Errores comunes en el manejo de 
1 preestablecido para la captura de groficodores de bases de dalos 

información. 
·----------~--------

HABILIDADES: Recolección y tratomiento Recolección y tratamiento de la 

/de la información; Traducción de los información: Traducción de los mensajes 

1 mensajes de un código a otro; Práctica de de un código a otro; Práctica de modelas 

1 modelos recurrentes; Resolución de recurrentes; Resolución de problemas; 

problemas; Abstracción y Explicación de Abstracción y Explicación de 

[conocimientos. conocimientos. 



144 CUÉLLAR SERRANO RENÉ FEDERICO 

OPINIONES DE PROFESORES ACERCA DE LAS COMPETENCIAS MÁS RECURRENTES 

COMPETENCIA: NOMBRE CIENTIFICO 

5. Manejo de lo hoja de cálculo paro Manejo de lo hoja de cálculo paro 

procesar lo información en productos procesar lo información en productos 

comunicativos. comunicativos. 

Manejo de lo hoja de cálculo paro 

CONDUCTA: Manejo de hoja de cálculo. procesar lo información en productos 

comunicativos. 

CONOCIMIENTOS: Sistemas operativos y 

paquetería básico: Manejo de procesador 

de palabras y graficodores básicos; Hoja 
Manejo de lo hoja de ·cálculo paro 

de cálculo y programas editores; 
procesar lo información en productos 

Innovaciones tecnológicos en 
comunicativos. 

computación y Aplicación de programas 

computacionales en productos 

comunicativos. 

: ACTITUDES: Ubicar los datos necesarios y 
1 Objetividad en el manejo de información 
1 suficientes paro el llenado de la base. 

utilizando hoja de cálculo paro procesar lo 
1 utilizando fórmulas y formatos poro ofrecer 

información en productos comunicativos. 
resultodos eficientemente. 

RELACIONES: formar equipos de Ira bajo. Objetividad y actualización en el manejo 

paro proponer nuevos formatos más de información utilizando hoja de cálculo 

accesibles o la lectura y comprensión de la para procesar lo información en productos 

base. comunicativos. 

HABITOS: Revisión de los archivos, su Objetividad y control en el manejo de 

actualización y verificación de fórmulas información utilizando hoja de cálculo 

paro el correcto funcionamiento de la paro procesar lo información en productos 

base. comunicativos. 

RIESGOS: Mal uso de los archivos Errores comunes en el uso de hojas de 

(columnas. filas y hojas). de lo hoja de cálculo poro procesar lo información en 

cálculo. Error en lo sintaxis de las fórmulas. productos comunicativos. 

·---~..,.-,·--.--~-=========~-=--------------
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HABILIDADES: Recolección y tratamiento Recolección y tratamiento de la 

de la información: Comunicación del información: Comunicación del 

conocimiento: Traducción de los mensajes conocimiento: Traducción de los mensajes 

de un código a otro; Resolución de de un código a otro; Resolución de 

problemas: Abstracción: Aprendizaje y problemas; Abstracción; Aprendizaje y 

Estoblecimiento de relaciones socio- Establecimiento de relaciones socio-

afectivas. afectivas. 

OPINIONES DE PROFESORES ACERCA DE LAS COMPETENCIAS MAS RECURRENTES 
COMPETENCIA: NOMBRE CIENTIFICO 

1 

1

6. Manejo de programas de diseño y Manejo de programas de diseño y edición 

edición de imógenes por computadora. de imágenes por computadora. 

1 CONDUCTA: Manejo de- programas de Manejo de programas de diseño y edición 

~~=ño y edición ~=-i~~ágene:_:_ ___ __,----+de imágenes por computadora. 

! CONOCIMIENTOS: Programas editores: 

i Innovaciones tecnológicos en Manejo de programas de diseño y edición 

! computoción: Aplicación de programas de imágenes por computadora para la 

' 
1 
computocionales en productos producción de productos comunicativos. 

¡comunicativos. 

1 ACTITUDES: Innovación en 
Manejo de programas de diseño y edición 

aspectos 
de imágenes por computadora para la 

publicitarios y comerciales. 

l
::LACIONES: Explicar la idea que 

presenta el trabajo. dibujo o imagen 

mpleado en equipos de cómputo. 

producción de productos comunicativos. 

Manejo de programas de diseño y edición 

de imágenes por computadora para la 

producción de productos comunicativos. 

Anólisis de contenido en el diseño y 

HÁBITOS: Lectura de otros lrabajos. que edición de imágenes por computadora 

propicien la producción de nuevas ideas. para la producción de productos 

comunicativos . 

. --~--~----:.----:-.---:---- - --...-~~·---· -
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Características principales del diseño y 

RIESGOS: Crear productos que no edición de imágenes por computadora 

representen la idea original. para la producción de productos 

comunicativos. 

HABILIDADES: Comunicación del Comunicación del conocimiento; 

conocimiento; Traducción de los mensajes Traducción de los mensajes de un código 

de un código a otro; Adopción a procesos a otro; Adopción a procesos individuales. 

individuales, grupales y contextuales; grupales y contextuales; Abstracción; 

Abstracción: Formación de una Formación de una concepción socio-

concepción socio-afectiva; Puesta en afectiva; Puesta en práctica de 

práctica de convicciones y organización convicciones y organización de valores y 

de valores y Establecimiento de relaciones Establecimiento de relaciones socio-

socio-afectivas. afectivas. 

;; ··;--;-;·····.-·:::;.-,·=============o=====--------------'----
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OPINIONES DE PROFESORES ACERCA DE LAS COMPETENCIAS MAS RECURRENTES 

COMPETENCIA: NOMBRE CIENTIFICO 

7. Actualización y uso de nuevas Actualización y uso de nuevas tecnologías 

tecnologías a través del hardware y en los centros de trabajo. 

software. 

CONDUCTA: Actualización permonente-eñ-¡-Act-uaiilacióñ y uso de nuevas tecnologías 

hardawre y software. en los centros de trabajo. 

CONOCIMIENTOS: lnnovacio-ñes(Actualización y uso de nuevas tecnologías 

tecnológicas en computación. , en los centros de trabajo. 
---------------~--·--- - - ·- -··· - ··--·---
ACTITUDES: Búsqueda de medios poro 1ª 1 

t r · · d t 1 • 

actualización de nuevas tecnologios poro 
; Ac ua 1zac1on y uso e nuevas ecno og1as 

en los centros de trabajo. 
su futura aplicación. 

iR'E'LA-EioNE:s: cünl:)eísona1 léC:;-lico paro 1á · -- ------ -- .. _ 

1 Actualización y usa de nuevas tecnologías 
optimización de los equipos. mi como para 

en los centros de trabajo. 
: la innovación tecnológico. 

r-t:f-kBITOS·:--Búsqueda de nuevCJS tecnologías - Actuaiiroción-yuso-ele ;;ce~as tecnologías 
' 
¡aplicables a los cent1os de ti abajo. en los centros de trabajo. 
¡----------------- ·- - - - ------------~-

! RIESGOS: Subempleor los equipos de 

: cómputo püi ignorancia ctel uso' Subempleo de los equipos de cómputo. 

1 adecuada de los mismos. 
- 4·-----¡-¡:¡-A-BlLÍDADES: ___ Adop-ción- a procesos, Adopción a procesos individuales. grupales 

1 

conlextuales; ! y contextuales; 1 individuales. grupales y Resolución de problemas; 
! 

Abstracción:! Abstracción; Resolución de problemas: Explicación de los 
1 

Explicación de los conocimientos:: conocimientos: Aprendizaje. 

Aprendizaje. 
1 
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OPINIONES DE PROFESORES ACERCA DE LAS COMPETENCIAS MAS RECURRENTES , .. ;. 
COMPETENCIA: NOMBRE CIENTIFICO 

8. Aplicación de programas propios al área Aplicación de paquetería propia al área 

de la actividad laboral requerida. de la comunicación. 

! CONDUCTA: Utilizar el software necesario Aplicación de paquetería propia al área 

'para los tareas propias de la carrera. de la comunicación. 

CONOCIMIENTOS: Sistemas operativos y 

paquetería básica: Manejo de procesador 
Sistemas operativos y paquetería básica; 

Manejo de procesador de palabras y 
de palabras y graficadores básicos: Hoja 

graficadores básicos; Hoja de cálculo y 
de cálculo y programas editores: 

programas editores: Innovaciones 
Innovaciones tecnológicas en 

computación Aplicación de 
tecnológicos en computación y Aplicación 

y programas 
de programas computacionales en 

computacionales en productos 
productos comunicativos. 

comunicativos. 
-
ACTITUDES: Búsueda y aprendizaje de los 

Aplicación de paquetería propia al área 
programas más utilizados propios para la 

de la comunicación. 
actividad laboral requerida. 

RELACIONES: Servicio técnico, para tener 

un equipo de cómputo que tenga el Usos y aplicación de paquetería propia al 

software propicio para la realización de área de la actividad laboral requerida. 

tareas. 

HABITOS: Conocer el uso característico de 1 

Aplicación de paquetería propia al área 
los programas de cómputo más utilizados 

de la comunicación. 
para la actividad laboral reqL'!erida. 

! RIESGOS: Pérdida de tiempo por no utilizar Errores comunes al na respetar la 

.un mejor programa apropiado para la aplicación de paquetería propia al área : · 

actividad laboral requerida. de la comunicación. 

, lncompalibilidad ante otros trabajos 1. 

¡ similares. 

·---------·--.-------.----
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HABILIDADES: Adopción a procesos Adopción a procesos individuales. grupales 

individuales. grupales y contexluales; y contextuales; Resolución de problemas: 

Resolución de problemas; Abstracción; Abstracción; Explicación de los 

Explicación 

Aprendizaje. 

de las conocimientos; conocimientos; Aprendizaje. 

PASO 4: 

Para adaptar las competencias antes anotadas, con las posibilidades de 

equipo, instalaciones, recursos y sistemas administrativos que tiene la escuela. se 

utilizó el siguiente cuadro: en la segunda columna se escribió la competencia 

modificada por las características de la escuela. en la tercer columna se anotó 

el tipo de adaptación modificada y en la última quedó la competencia 

adaptada. 

CARACTERISTICAS COMPETENCIAS TIPO DE ADAPTACIÓN COMPETENCIAS ADAPTADAS 
DE LA ESCUELA 

EQUIPO 
INSTALACIONES 

Todas los equipos Uso correcto de las 

deben tener el mismo herramientas 
l. Uso correcto de 

hardware para la computacionales. a 
RECURSOS las herramientas 

aplicación de tareas partir de la 
computacionales. 

propias ol área de estandarización del 

comunicación. equipo de cómputo. 

SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS 
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CARACTERISTICAS COMPETENCIAS TIPO DE ADAPTACÍ6N> .·• COMPETENCIAS ADAPTADAS•': 
DE LA ESCUELA :··. ····'. -· .. ·•,::·i ·~.;;_ .. :·. :~(l~). 

EQUIPO 
INSTALACIONES 

2. Operar las El maestro puede crear Operar las 

herramientas letreros que simbolicen herramientas 

computacionales y expliquen el computacionales con 

con lo utilización de significado de cada la utilización de 

referentes claros. una de las partes del referentes claros 
RECURSOS 

equipo de cómputo. utilizando letreros que 

simbolicen y expliquen 

el significado de cada 

una de las partes del 

equipo de cómputo. 

SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS 

3. Realizar trabajos Se tienen versiones Realizar trabajos por 

por escrito en anteriores de escrito en 

procesadores de programas en procesadores de 

palabras de procesadores de palabras de acuerdo a 

acuerdo a los palabras. (Word ver. los requerimientos del 

EQUIPO requerimientos del 6.00 y Word 97) usuario. Tomando en 

usuario. cuenta que se debe 

revisar la versión del 

documento antes de 

guardarlo para su 

posterior lectura. 

INSTALACIONES 
RECURSOS 
SISTEMAS 
ADMINISTRA nvos 
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CARACTERISTICAS 
COMPETENCIAS TIPO DE ADAPTACIÓN COMPETENCIAS ADAPTADAS 

DE LA ESCUELA 

4. Graficor bases de No existe ningún tipo Manejo de información 

datos poro la de adaptación. utilizando graficadores 
EQUIPO 

lectura de de bases de dalos. 

resultados. 

INSTALACIONES 
RECURSOS 
SISTEMAS 
AOMINISlRATIVOS 

5. Manejo de la No existe ningún tipo Objetividad, 

hoja de cálculo de adaptación. actualización y control 

1 
para procesor la en el manejo de 

información en información utilizando 
EQUIPO 

productos hoja de cálculo para 

comunicativos. procesar la información 

1 en productos 

comunicativos. 

INSTALACIONES --r==~---------
RECURSOS 
SISTEMAS l ADMINISTRATIVOS 
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. CARACTERISTICAS COMPETENCIAS TIPO DE ADAPTACIÓN ·COMPETENCIAS ADAPTADAS' 
:· DE LA ESCUELA - ·-o·.".' . ' ·-,.,·,,-· .. , ''.¡:¡}:-

6. Manejo de No existe ningún tipo Manejo de programas 

programas de de adaptación. de diseño y edición de 

diseño y edición de imágenes por 

EQUIPO imágenes por computadora para la 

computadora. elaboración de 

productos 

comunicativos. 

INSTALACIONES 
RECURSOS 
SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS 

7. Actualización y En los empresas se Actualización y usos 

uso de nuevas requiere actualización indispensables de 

tecnologías a través constante. tanto en nuevas tecnologías a 
EQUIPO del hardware y equipos de cómputo través del hardware y 

software. como programas o software para uso en 

software. centros de trabajo. 

INSTALACIONES 
RECURSOS 
SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS 

8. Aplicación de Algunos máquinas no Aplicación de 

programas propios soportan o no tienen programas clones o 

al área de la determinados similares propios al área 

actividad laboral programas que el pion de la comunicación. 
EQUIPO requerida. de estudio especifica 

para la práctico 

estudiantil de 

comunicación. 

INSTALACIONES 
RECURSOS 
SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS 
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Para vislumbrar las competencias identificadas con respecto al proyecto 

educativo de la institución, fue necesario enlistar todas las competenciOs. en la 

primer columna. Para la segunda columna fue necesario escribir los argumentos 

del proyecto educativo y en la última columna, se escribió cómo se adaptaron 

las competencias, en cuanto a la velocidad y precisión. 

COMPETENCIAS ADAPTADAS 
COMPETENCIAS PROYECTO EDUCATIVO CALIDAD 

VELOCIDAD PRECISION 
1. Uso correcto de "Formar recursos humanos de No necesaria. Exacto en el 

las herramientas calidad, preparados para enfrentar en tanto que manejo de las 

computacionales. los retos de una competencia es procesal. computadoras. 

internacional basada en la ciencia y 

la tecnología". 185 

--~-------. 

"Para lograrlo, se debe entender No necesaria. Exactitud en el 

que la educación de nuestros días -y uso de las 

más acentuadamente la del futuro- definiciones 
2. Operar las 

requiere incorporar en los procesos del equipo de 
herramientas 

formativos los conocimientos, las cómputo. 
computacionales 

competencias las herramientas y 
con la utilización 

que permitan a los estudiantes 
de referentes 

elaborar propuestas sobre cómo 
claros. 

responder de manera pertinente 

ante los retos profesionales, 

académicos y sociales". 186 

'"Universidad Nacional Aulónoma de México. Prescnlacién Hacia el futuro en Plan de desarrollo 1997-ZOOO. El futuro de la UNAM. UNAM. 
México, t 998. 
'" lbid pp. 10·1 t. 
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COMPETENCIAS ADAPTADAS 

COMPETENciÁs ·.·• 
, PROYECTO EDUCATIVO CALIDAD 

.. ; ' .. : ¡ ~ \ ;, i . •.. · . ..... VELOCIDAD PRECISIÓN .. -· 
"El egresado de esta Licenciatura se Rópido. Exactitud. 

3. Realizar trabajos 
caracteriza por su capacidad para Aproximocio-

por escrito en 
elaborar y difundir informaciones nes de 50 

procesadores de 
bajo la aplicación de técnicas palabras por 

palabros. 
periodísticas y audiovisuales". 181 minuto 

20 ce Idos en Exactitud. 

beses de datos 

con cuatro 
4. Graficar bases "Facilidad para recolectar. 

caracteres 
de dalos por a la comparar y analizar Información que 

cada una por 
lectura de le permita estructurar 

organizadamente los dalos". lBB 
minuto. 

resultados. 
Realización de 

un grófico en 

20 minutos. 

20 celdas en Exactitud. 

beses de datos 
5. Manejo de la 

con cuatro 
hoja de cólculo "Facilidad para recolectar, comparar 

caracteres 
para procesar lo y analizar información que le permita 

cada una por 
información en estructurar organizadamente los 

minuto. 
productos datos". 189 

Realización de 

_J comunicativos. 
un grófico en 

20 minutos. 
---

,~~ 

'" ENEP ACATl.AN. licenciatura en Comunicación. En h!lp://serpiente.dgsca.unam.mx/rcctvria/htm/wrera/percom·r.html Fecha de 
consulta de la dirección electrónica: 14 de Junio de 1998. 
'" lbid. 
IJ('} lbid. ·;. 
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COMPETENCIAS ADAPTADAS 

COMPETENCIAS PROYECTO EDUCATIVO CALIDAD 
VELOCIDAD PRECISION 

6. Manejo 

programas 

"A través de estas características la Realización de Exacto en los 

de comunicación contribuye de manera un gráfico en referentes 

de crítico o lo difusión y análisis de la 20 minutos y su utilizados. 

diseño y edición problemática social o través de equivalente en 

de imágenes por elaboración de mensajes y interne!. 

computadora. contenidos informativos. escritas y 

audiovisuales". '"º 
----------- -- --1-- - - -- ------------------1----,.--,.-r-------1 
7. Actualización y 1 "Las labores del periodista y Dependiendo No necesaria. 

uso de nuevos 1 comunicólogo van desde redactor y del nivel de 

tecnologías 

través 

hardware 

software. 

o ( reolizar corrección de estilo en avance y 

del [editoriales y medios periodísticos hábitos del 
1 y¡ l1asta elaborar toreas de profesional en 

j investigación. como analista de los comunicación 

1 fenómenos comunicotivos. en 

1 empresas e instituciones 
1 . . . 
1 espec1al1zadas. poro os1 poder 

~-----·---
l
' Jercer como docente en escuelas 

e educac1on medio y superior o 

oloboror en centros de 

opocitoción de personal''. ,., 

IQfJ lbid. 
'"'lbid. 
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,; 
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CUÉLLAR SERRANO RENÉ FEDERICO 

COMPETENCIAS 
ADAPTADAS 

CALIDAD 
VELOCIDAD PRECISIÓN 

velocidad 

"La comunicación contribuye de manera La 

crítica a la difusión y análisis de la 

mayor Exactitud 

conforme a 

problemática social a través de posible, posibilidades 

elaboración de mensajes y contenidos dependien- técnicas. 

informativos. escritos y audiovisuales. do del 

Para ello el profesionista de la programa 

comunicación realiza. entre otras. las de cómputo. 

siguientes actividades: 

• Recopila, analiza y sistematiza 

información para generar mensajes 

para prensa, radio, televisión y cine. 

8. Aplicación de • Estudia los fenómenos de la 

programas propios 

al área de la 

actividad laboral 

requerida. 

. 

comunicación en sus distintos niveles y 

medios paro aplicar estos 

conocimientos en docencia, 

investigación. producción, análisis, 

evaluación de mensajes, diseño de 

estrategias. campañas de publicidad 

y propaganda. 

Planea. organiza y dirige las 

estructuras administrativas y 

organizacionales de los medios de 

difusión y empresas afines. 

Aplica las metodologías de 

investigación científica para el análisis y 

evaluación de acontecimientos y 

fenómenos". 192 
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PASO 6: 

Para ordenar las competencias genéricas en cada uno de Jos 

desempeños, se relacionaron entre sí en Ja siguiente tabla. 

ESCENARIOS DE 
DESEMPEÑOS 

Socio Cultural 

Informativo 

-
Aprendizaje 

LISTADO DE COMPETENCIAS 

No hay competencia en este desempeño. 

1. Uso correcto de las herramientas computacionales, a partir de la 
estandarización del equipo de cómputo para formar recursos 
humanos de calidad y enfrenlor los retos de una competencia 
internacional basada en la ciencJQJ'. la tecnolqgi.Q, ________ _ 
No hay competencia en este desempeño. 

-------------1------------------------------------·------i 
Personal No hay competencia en esle desempeño. 
---------- --•---------------~-~------------ --- ----·-------------~ 

--"ESCENARIOS DE LISTADO DE COMPETENCIAS 
DESEMPEÑOS 

Socio Cultural No hay competencia en este desempeño. 

Informativo ----
------------- ----------

No hay competencia en este desempeño. 
~- - -------- ----- -----· ---

2. Operar las herramientas computacionales con la utilización de 

Aprendizaje 
referentes claros utilizando letreros que simbolicen y expliquen el 
significado de coda una de las portes del equipo de cómputo. 
Debiendo ser exacto en el uso de las definiciones del equipo de 
cómputo. 

Personal No hoy competencia en este desempeño. 

ESCENARIOS DE LISTADO DE COMPETENCIAS 
DESEMPEÑOS 

Socio Culturo! No hay competencia en este desempeño. 

Informativo No hoy competencia en este desempeño. 

3. Realizar trabajos por escrito en procesadores de palabras de 

Aprendizaje acuerdo a los requerimientos del usuario. Tomando en cuenta que 
se debe revisar la versión del documento antes de guardarlo para 

~ersonc;¡-·-- su futura lectura. 
No hoy competencia en este desempeño. 
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ESCENARIOS DE LISTADO DE COMPETENCIAS 
. .. 

DESEMPEÑOS ... · .. , ,. 
Socio Cultural No hay competencia en este desempeño. 

Informativo No hay competencia en este desempeña. 

Aprendizaje 4. Manejo de información utilizando graficadores de bases de 
datos. 

Personal No hay competencia en este desempeño. 

ESCENARIOS DE LISTADO DE COMPETENCIAS 
DESEMPEÑOS 

Socio Cultural No hay competencia en este desempeño. 

Informativo No hay competencia en este desempeña. 

Aprendizaje 
5. Objetividad, actualización y control en el manejo de información 
utilizando hoja de cálculo para procesar la información en 
productos comunicativos. 

Personal No hay competencia en este desempeño. 

ESCENARIOS DE LISTADO DE COMPETENCIAS 
DESEMPEÑOS 

Socio Cultural No hay competencia en este desempeño. 

Informativo No hay competencia en este desempeño. 

Aprendizaje 6. Manejo de programas de diseño y edición de imágenes por 
comoutadora oara la producción de productos comunicativos. 

Personal No hay competencia en este desempeño. 

ESCENARIOS DE LISTADO DE COMPETENCIAS 
DESEMPEÑOS 

Socio Cultural 
7 {a). Actualización y usos indispensables de nuevas tecnologías a 
través del personal interno para su aplicación en centros de 
trabaio. 

Informativo 7 {b). Actualización y usos indispensables de nuevas tecnologías a 
través de material fidediano Para el uso en los centro5 qe_tr_apnj_q,_ 

Aprendizaje No hay competencia en este desempeño. 

J Personal 
7 (c). Actualización y usos indispensables de nuevas tecnologías de 
acuerrlo a las necesidades propias del profesional de la 
comunicación v para su uso en los centros de trabajo. 

··-·. ··----·-·-··-·-·-------·- "·~=~-~----------- ------
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ESCENARIOS DE 
DESEMPEÑOS 

Socio Cultural 

Informativo 

LISTADO DE COMPETENCIAS 

No hay competencio en este desempeño. 

No hay competencia en este desempeño. 
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Aprendizaje 8. Aplicación de programas clones o similares propios al área de la 
comunicación. 

Personal No hay competencia en este desempeño. 
--~-----~-----~-----

PASO 7: 

ELABORACIÓN DE OBJETIVOS DEL PERFIL BASADO EN COMPETENCIAS 

Para la elaboración de objetivos de aprendizaje. basados en 

competencias. de la asignatura de "Computación Para Comunicadores" es 

necesario partir del supuesto de que un objetivo de aprendizaje es la 

explicitación de lm habilidades. conocimientos, conductas. relaciones. hábitos 

y actitudes que deberá lograr. para lo cual se enunciarán los desafíos y lu~go se 

relacionarán con los contenidos. antes enunciados y por ültimo se identificarán 

los riesgos a los que el alumno se puede enfrentar. (Véase la siguiente tabla) 

ETOS Y NECESIDADES QUE 
r
-DESAfÍOS (R 

SE PRESEN 
[-1. Manejo 

TAN EN LA REALIDAD) 
de computadoras 

DESEMPEÑOS RIESGOS 

Tomar en cuenta la lectura de toda 

/nuevas o con nuevo sistema 

1~.p~;~~~ 
paquetería. 

---------
equipo de cómputo 

1 nuevo con nuevos usuarios. 

1 

1

13: Trabajar 

dentro de 1 

con varias versiones 

a misma oficina. 
1 

1 

L__ ----

Informativo 

Aprendizaje 

Aprendizaje 

la documentación pertinente al uso 

de nuevos equipos de cómputo. 

Respetar decisiones y 

responsabilidaes de encargados de 

servicio técnico dentro de las 

instalaciones. 

Tomar en cuenta las versiones 

diferentes que se encuntran en 

cada uno de los equipos de 

cómputo 



160 CUELLAR SERRANO RENÉ FEDERICO 

DESAFIOS (RETOS Y NECESIDADES QUE DESEMPEÑOS RIESGOS ,:;{}:~~~1~[:&~~~~~~Ú~f~;~~'., SE PRESENTAN EN LA REALIDAD1 

4. Realizar tabla de 
No perder de vista el objetivo de 

especificaciones para buscar Aprendizaje 

variables en una investigación. 
investigación. 

5. Realizar tabla de 
objetivo de No perder de vista el 

especificaciones para buscar Aprendizaje 

variables en una investigación. 
investigación. 

6. Realizar carteles sobre el Utilizar referentes. colares y texturas 

cuidado del equipo de Aprendizaje que asemejen los equipos de 

cómputo. cómputo. 
. ·· l . 

7 (a). Investigar los nuevos 
,. 

avances en software propio a la 
Ubicar los diferentes campos de .la 

comunicación y definir . ·qué 
carrera de comunicación. Socio Cultural 

software es propicia para cadc:i 
utilizando entrevistas a personal 

técnico. 
campo. 

7 (b). Investigar los nuevos ,,., 

Ubicar los diferentes campos' ,de.• la 
avances en software propio a la 

comunicación definir ·;:qÚé y 
carrera de comunicación. Informativo 

software es propicio para C:ada 
utilizando material 

'· 
.. 

hemerogrófico. 
campo. 

. 

7 (c).lnvestigor los nuevos Ubicar los diferentes campos de_ la 

avances en software propios a comunicación y definir cuóles so!"' 
Personal 

las necesidades del estudiante propicios para su propio campo de 

de la carrera de comunicación. formación. 

8. Realizar una lista de Revisor tas variables de versiones y si 

programas similores a los que se Aprendizaje son compatibles tos formatos 

utilizan mayormente en oficinas. producidos por uno y otro. 
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Una vez elaboradas las tablas anteriores se debe proceder a la redacción 

de los objetivos por desempeños considerando los siguientes aspectos: 

A. Se mencionó el escenario donde ocurriría la competencia. 

B. Se ubicó el nombre de la conducta en la qÚe. se. obser~aría la 
«.:: ........ . 

competencia. 

C. Se indicaron las habilidades que se requerirían para que el alumno 

lograse la competencia. 

D. Se indicaron los conocimientos que se requerirían para que. el alumno 

lograra la competencia. 

E. Se enunciaron las actitudes que se requerirían para que el alumno 

lograra la competencia. 

F. Se definieron las relaciones que se requerirían para que el alumno lograra 

la competencia. 

G. Se enunció el desafío 

H. Se indicó el riesgo (véanse los siguientes objetivos) 

A continuación se presentan los objetivos por cada uno de los temas del 

programa de estudio: 

REDACCIÓN DE OBJETIVOS DE COMPETENCIA 

1 . En el desempeño informativo. el alumno empleará el manejo adecuado de 

los equipos de cómputo. para comunicar y explicar el conocimiento, utilizando 

como base los contenidos de la introducción a la computación; las partes de la 

computadora: los sistemas operativos y paquetería básica; usando 

correctamente el equipo de cómputo y tornando en cuenta el manejo de 

computadoras nuevas o con nuevo sistema operativo o paquetería, y el posible 

bloqueamiento del equipo de cómputo. 



. . -·- . . ' . ' 

REDACCIÓN DE.OBJETIVOS DE COMPETE~d;., 

2. En el desempeño. del aprendiz?j.e~ el~ILl~r\~.,u!ilizarc'.J .. l~s defilJiciones. de 

herramientas computacionales·· para •. · corr{0ni~ar' y >¡;xpli~ar· el co~ocirñiEinto; .·· 

traducir un mensaje de un código ·ci otfh: ~b~tra~r?v aprencif r; ~tiiizcindo cJnfo 

base los sistemas operativos y IOipaqu~t~ría··~~si.da: y ~insid~rpnd6'que'pG~:de 
haber equipo y usuarios nuev6s que ~1Hi~~~f~·6~~~uadame~te ia~ herrÓrniénta~ · 
computacionales. 

·-·~··~ . :-'.~ ~ .:. ' :: .. '·.-'" ::1 .'·" 

. :; ~- .. ~ . ". ' ~;~- .. " 
·.;:-·.:· .. 

REDACCIÓN DE OBJETIVOS_DfCC:ÍMP,ETENÓA 
'./;;·:. •'· ::~.-'.¡· ;' ,· .·-,,.:.:\'. '":::~~:_:~· \;~>.-:···~:.: __ ·,-

;'· 
· ..... _.·:_., ... ·'·'.:'.·;·:.·,__-·:_, :. -~.\:\:'::~'.·1·::..:;;·/:: :\.:· .. {:_:· ··.:· .. ": ".t~<· '\~\,.':· ' ',. . . . . ..'· 

3. En el desempeño del aprendizaje, ,el'alúm,n~.util,izarc) un procesador de textos 

para redactar la información p~~vicirri~~i~r~~c;1~~tació'..ciééodifi~ada de otros 
'.. -. ··. ··1 ...... , .. "··- .- , . - .. • 

sistemas de código; y expiicáda; .Y dsípúecia;trab~)ar en vóri.asyersiones de uri 

mismo paquete, sin ocasionar el extravío ciJlos;docu~ent6s ~iectrónicos'. 
·- :'·'~: :¡;}!: ~ -. ~ -.-.·'_<~{~ .... ·>:.·~:; 

.• :·~ .. ~ · .. , •• / _. ..,.-o.,. :·-- -

REDAcc1óN DE 0BJ81vos 6tcoMPErENc1A 
- '0 w 

•'' .. _·,~:..::•- ·.v.,•:.:.' ~.·~ .• e:..:,:··, ~<--~',..\.".'-; . .._,_.~· 
. :; .. : -~,!_,:·" :. -; .. ;.-.c. 

4. En el desempeño ·-·d~IJapre~dizajei~T~(.~a)ú,m8o 'graficarÓ .-· 

previamente haya recOpilado .·y ;pr~cescJci'6' para· dqrle tratamiento a· .. lá 

información; decodificacio;"púesié'erí·c¡)racticCl' Jn,'rT\odelo .·yace;m~leado; 

::~::~:~~:~:::s1:1:~~1~:~t:t~11:~\=~~t~B~'~ir¡~t~i~f ;·z, 
manejo de graficadoresde; b6sesd~dalos,·1oci6 ~~to b()'r1,(b'bietlvidad ycl~· 
acuerdo a los requerimientos del' usuariÓ. 

't---· - .. ' 
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REDACCÍÓN DE OBJETIVOS DE COMPETENCIA 

5. En el desempeño del aprendizaje, el alumno empleará el manejo de la hoja 

de cálculo. con datos que previamente haya recopilado, procesado para 

darle tratamiento a la información; decodificado; puesto en práctica un 

modelo ya empleado; resuelto los problemas; abstraido, explicado las gráficas y 

establecer relaciones socio-afectivas. utilizando como base el conocimiento 

sobre el manejo de hojas de cálculo; la realización de tablas y filtros. tomando 

en cuenta los errores mós comunes en el manejo de graficadores de bases de 

datos. todo esto con objetividad y de acuerdo a los requerimientos del usuario. 

REDACCIÓN DE OBJETIVOS DE COMPETENCIA 

6. En el desempeño del aprendizaje. el alumno manejará alguno de los 

programas de diseño y edición de imágenes e interne!. con la finalidad de 

comunicar el conocimiento; traducir mensajes de un código a otro; adaptarse 

a procesos individuales. grupales y contextuales; abstraer: formarse una 

concepción socio-afectiva; poner en práctica sus convicciones, organizar 

valores y establecer relaciones socio-afectivas. 

REDACCIÓN DE OBJETIVOS DE COMPETENCIA 

7 (a). En el desempeño socio-cultural. el alumno se actualizará en el uso de 

nuevas tecnologías apropiadas a su centro de trabajo. se adaptará a los 

procesos indivil"iuoles. grupales y contextuales; solucionará problemas; 

abstraerá; explicará los conocimientos recopilados a través de preguntas a los 

especialistas. 
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REDACÓÓN DE OBJETIVOS DE COMPETENCIA 

7 (b) .. En el desempeño informativo, el alumno se actualizará· en el uso de 

nuevas tecn~logías ~propicidc;;s a su centro de trabajo, se ada¿tará a·. Jos 

procesos indivJduales, grupales y contextuales; soluciónará proble'mas; 

abstraerá y explicará los conocimientos, utilizando para ello la 'revisión de 

material hemerográfico. 

REDACCIÓN DE OBJETIVOS DE COMPETENCIA 

7 (c). En el desempeño personal, el alumno se actualizará en el uso de nuevas 

tecnologías apropiadas a su centro de trabajo. se adaptará a los procesos 

individuales. grupales y contextuales; solucionará problemas; abstraerá y 

explicará los conocimientos. tomando en consideración la investigación de los 

nuevos avances en software propios a las necesidades del estudiante de la 

carrera de comunicación. 

REDACCIÓN DE OBJETIVOS DE COMPETENCIA 

8. En el desempeño del aprendizaje. el alumno aplicará la paquetería propia al 

área de comunicación, para adaptarse a procesos individuales, grupales y 

contextuales; resolver problemas; abstraer; explicar el conocimiento, utilizando; 

los sistemas operativos y paquetería básica; manejo de procesador de palabras 

y graficadores básicos; hoja de cálculo y programas editores; JnrÍÓva~io~es 
tecnológicas en computación y aplicación de programas coinputaciÓnal~s1 en 

,· . ·' '. ' ,·,,.·. 

productos comunicativos; tomando en consideración Ja · u)ilización ~:·de : 

programas similares a los que se utilizan mayormente en ofic.inas, e~fre~tÓndose 
a errores comunes por no respetar la aplicación de paquetería propia al árem 

de la comunicación. 
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PASO 8: 

Para la presentación final de las competencias del campo laboral se 

realizó la búsqueda de un área de oportunidad de la carrera para la asignatura 

de "Computación para Comunicadores"; se enlistó el campo laboral en el cual 

el alumno pueda demostrar ser competente; se describieron las actividades del 

campo laboral propio, se consideró si aquellas competencias se consideranún 

área de oportunidad o no, así como los argumentos que expliquen porqué se 

consideran o no. (Véase cuadro 21) 

Cuadro 21 

a) Asignación de un nombre, al área de oportunidad de la carrera 

CARRERA: Licenciatura en Comunicación 

ll~~~~O~E DESCRIPCIÓN DEL CONSIDERA UN 
LABORALES CAMPO LABORAL ÁREA DE 

NO SE CONSIDERA UN POR QUÉ sf O POR 
ÁREA DE OPORTUNIDAD QUÉ NO 

0

1: SI SE 
OPORTUNIDAD 

~~-~-- ~~~~~~-!-'~~~~=-+~~~~~~~~+-~~~~~~-¡ 

1. Secretario Manejo de Sí, al 1003. No, dado que Si un estudiante 

l
. mecanógrato herramientas 

en computa- computado-

ción. na les 

utilizando 

procesadores 

de palabras, 

estadisticos, 

graficadores, 

de diseño y 

edición de 

imágenes e 

interne!. 

este nivel de dejará de 

competencia lo estudiar, podría 

pueden realizar desempeñarse 

otros estudiantes en este campo 

con nivel laboral. 

técnico. 
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Posteriormente se escribieron los objetivos generales para las áreas de 

oportunidad antes descritos (véase cuadro 22); las asignaturas a que se refiere y 

la ubicación de las asignaturas encontradas: 

\Áreas de:. 
oportu~ldad: 

1. Secretario 

con 

Cuadro 22. 

Objetivos generales de cada órea ele·: A. slgnatuias 
oportunidad ''. · · ·.,-. 

1. El alumno será capaz de Computación 

manejar herramientas para 

computación computacionales utilizando comunica

procesadores de palabras. dores. 

estadísticos. graficadores, 

de diseño. edición de 

imágenes e interne!. 

2. El alumno será capaz de 

mantener una actitud de 

actualización apropiada a 

su centro de trabajo, a 

través de manuales 

especializados 

Ubicación 
curricular por 

semestre 
Primer 

semestre. 
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Se enlistaron (cuadro 23) los conocimientos teóricos, técnicos y 

metodológicos necesarios, con sus respectivos desafíos, habilidades y 

cualidades en un instrumento identificador de rasgos. 

Cuadro 23 

b) Prediseño del instrumento de evaluación de los rasgos de Aprendizaje. 

Secretariq_ enj;g6fu"'~t_a,,_,,c,i"6~n'-------- ------~-------------------! 
Co~o~l~lentos . I . Conocimientos metodológicos 1 

ne~°:s~~~s necesarios 
Conocimientos técnicos necesarios 

~-c~o·ncep·,os· --- - j :.- --UtiiiZOción ~-PíoceSOdor de ¡-,,---c--o-rn_u_n-ic_a_r -1-a importancia de manejar 

utilizados en ~.:: ! textos. li, o/ varias versiones para un solo documento. 
uso de Sislern:}s ! .,,, Utilización de ho¡a de cálculo. Elaboración de carteles sobre el cuidado 
operalivoc; . i .r Ut1li.:ac1ón d8 C)rafiCO(JOrcs 

1 

del equipo de cómputo. 
oaquelE!riu 

1 
,.,. Ut1l1zoc1on de cfot1ntos proqramas ¡ .; Imprimir documenlos. 

d•" 
::ornpulodoro~ , v 

r1ueVCJS 0 ~~I" 

poque!Ew1 ,..' 

reciente. 
Uti!iZOCl<")fl n~- 1 

:· 

clt.- cCn•J,:·uto :Jo;:; aisi:d·c· 'r ·.~dción ! "' Escr:tJir ccm cualidades de vc!oc1dad, 
cJü 1rnó9•.::'nes precisión, pre$entoción y buena 
Empleo de µr<:cesod..-~r de ' ortogrofia. 
palabra~ 

1 
.; Imprimir bases de datos y gróf1cas. 

fmpieo de 1.a no¡o de cólculo 1
·"' Imprimir drbujos o fotografías manejadas 

poro proce$or lo í11torrnc:.-:1ón •;n con el pro~vorno de cómpulo respeclivo. 
r:roductos comunico!ivos 1

• ~ Transportar documentos a otros equipos 
~~ear1zor labios .,. util11ur filtres O'""l In de cómputo. 
t101a cJc cálcu~o ./ Trabajar con •.rorias versiones de la 
[nrpleo de pronronios d~ aisci'lo l, paquetería dentro de la misma empresa. 
c-oi..::1on cte 11nu0en0~ pv Transportar docuinenlos a otros equipos 
i::omputadora poro lo ulobcroción de cómputo. 

i".:nyuoj0~ 

conceptos 
propios o 
paquetes 
Procosorj,· 1 

Palabra~ 

groficocjorus. 
1 

de productos comunicu!i·.·os ./ Actualización y uso de nuevos 
¡.,,, Empleo de d1st1ntos progrofTlas d~ tecnologías en los cenlros de troba¡o. 

progran1as 1.:0 cómputo cft: cMer"lo ·r ed 1c.<:;n d•~ ,,. 1rwest19ar nuevos avances en software 
cómputo Clt.: 1 irnagenes. propios a la carrera de comunicación. 
diserio y edición¡ ., Acluolizac1ón '/ uso de nuevas u:1tizondo t·ntrcvistos o personal técnico. 
de imógencs y de l tecnologías en los centros d-= ./ Investigar nuevos avances en software 
Internet ccn ! trabajo. propios a la carrera de comunicación, 
navegadores : ..,, JnveshgLlr nuevos 0'1arces en utilizando materia! hemerográfico. 

i sofhvare propios o las ./ Investigar nuevos avances en software 

1 necesidades del estudiante de lo propios o los necesidades del estudiante 
carrera de comunicación. de la carrero de comunicación. 

'---·- ----~-----------' 
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Conocimientos de la práctica experlenclal necesarios: No hay. 

Habilidades para los procesos cognoscitivos necesarios: 

Recolectar y proporcionar un tratamiento de información 

Traducir un mensaje de un código a otro 

Adaptarse a los procesos individuales de grupo y contextuales 

Resolver problemas académicos cotidianos 

Determinar las relaciones entre las clases y las variables a abstraer. 

Habilidades para los procesos socio-afectivos necesarios: 

Lograr la formación de una concepción socio-afectiva. 

Establecer relaciones socio-afectivas con el entorno. 

Destrezas necesarias: 

Escribir en computadora. 
Velocidad de la destreza necesaria: 

50 palabras por minuto en procesador de palabras. 

20 celdas en bases de datos con cuatro caracteres cada una por minuto 

La realización de un gráfico sencillo (no incluye ni la idea ni el diseño) en 20 

minutos; y su equivalente para Internet. 

Precisión de la destreza necesaria: 

Escribir con cualidades de presentación, buena ortografía y precisión. 

Identificación del procedimiento de evaluación: 

Elaboración de trabajos en computadora. 

Predlseño del instrumento de evaluación: 

Lista de cotejo para la presentación de los documentos. 

Escala estimativa para el examen práctico. 
' 
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En el anexo 1 se presentan los cuadros correspondientes a todo el 

proceso metodológico que se ha seguido hasta aquí, con la finalidad de que el 

lector pueda contemplar de manera globallo que se ha realizado. 

A continuación se presenta la propuesta del examen para la materia 

"computación para comunicadores" 

Examen escrito de la materia computación para comunicadores. 

1 er semestre 

Licenciatura en Comunicación. 

PRIMERA PARTE. Examen de Evidencias de Conocimientos. 

Instrucciones para el alumno: Complete las preguntas con la respuesta 

correcta según corresponda. 

EVIDENCIAS DE 

CONOCIMIENTOS 
(Evaluador: revisese pógina 165. 

col.1.J 

l. ¿Cuáles son los 

conceptos utilizados 

para mencionar la 

parte física en los 

componentes de una 

computadora? 

RESPUESTAS 
-

a). HARDWARE. DRIVE, HARD DISK. 

b). LINUX. OS, HARDWARE, FIRMWARE, BYTE, 

HARD DISK, FORMATEAR. 

c). DOS, WINDOWS, LINUX. OS, SOFTWARE, 

FREEWARE. FIRMWARE, RAM, ROM. BYTE, 

FORMATEAR. 

Resultados para 
el evaluador 

·~ 
.... .i 

,. '•'.; > 
',.:. 

Resultados 

Correcta 

Incorrecta 

Incorrecta 
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2. ¿Cuáles son los a}. DOS, WINDOWS, LINUX, OS, SOFTWARE, Correcta 

conceptos utilizados FREEWARE. 

para mencionar el b). DOS, SOFTWARE, FREEWARE, FIRMWARE, Incorrecta 

conjunto de ROM, BYTE, FORMATEAR. 

programas en una c}. LINUX, OS, HARDWARE, SOFTWARE, Incorrecta 

computadora? FREEWARE, BYTE. HARD DISK, FORMATEAR. 

3. ¿Cuáles son los a}. ARCHIVO, DATOS, COLORES, TABLA, Incorrecta 

conceptos utilizados VENTANA. 

para. mencionar el b}. ARCHIVO, EDICION, VER, INSERTAR, Correcta 

rnenú en el programa FORMATO, HERRAMIENTAS, TABLA, 

de procesador de VENTANA. 

palabras? c). IMAGEN, VER, INSERTAR. FORMATO, Incorrecta 

HERRAMIENTAS, PRESENTACIÓN, VENTANA. 

4. ¿Cuáles son los a). ARCHIVO, EDICIÓN. VER. INSERTAR, Correcta 

conceptos utilizados DATOS. TABLA. VENTANA. 

para mencionar el b). ARCHIVO, EDICIÓN. VER. FORMATO, Incorrecta 

menú en el programa HERRAMIENTAS. 

de graficadores? c). ARCHIVO, IMAGEN. FORMATO, Incorrecta 

HERRAMIENTAS, PRESENTACIÓN. VENTANA. 

5. ¿Cuáles son los a). ARCHIVO, EDICION, VER, FORMATO, Incorrecta 

conceptos utilizados HERRAMIENTAS. 

para mencionar el 
b). ARCHIVO. IMAGEN, VER, INSERTAR, Correcta 

menú en el programa 
FORMATO, HERRAMIENTAS, PRESENTACIÓN, 

de diseño y edición de 
VENTANA. 

imágenes? 
c). ARCHIVO, EDICION, VER, FAVORITOS, Incorrecta 

HERRAMIENTAS, AYUDA. 
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6. ¿Cuáles son los 

conceptos utilizados 

para mencionar el 

menú en el programa 

¡de interne! en los 

1 navegadores? 

r 
! 
1 

' 

a) ARCHIVO, EDICIÓN, VER, FAVORITOS, Correcta 

HERRAMIENTAS, AYUDA. 

b). ARCHIVO, EDICIÓN, VER, FORMATO, Incorrecta 

HERRAMIENTAS. 

c). ARCHIVO. IMAGEN, VER, INSERTAR, Incorrecta 

FORMATO. HERRAMIENTAS. PRESENTACIÓN, 

VENTANA. 

TOTAL e 1 

En las celdas de arriba se colocará el 

1 resultado total de 

1 e incorrectas. 

las respuestas correctas 

EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL 
CUADRO 1 DE CONOCIMIENTOS 
TEÓRICOS EN LA PÁGINA 181. 
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SEGUNDA PARTE. Examen de Evidencias de Procesos y Prá.diC:as. 

Instrucciones para el alumno: el siguiente examen evaluÓrá • tu, desempeño 

frente a una computadora que se te asignará. Las ins.trucciones que realizarás 

serán enunciadas por un evaluador. 

EVIDENCIAS DE 

CONOCIMIENTOS 

METODOLÓGICOS 
(Evaluador: revísese póglna 

165. col 2.J 

l. Empleo de 

. ~· •',• :· :·: .. _f:t~·,: :7':-.· . ;·; ·:· 

INSTRUCCIONES• 
...• ·:t\"t' : ··. 

OBSERVAóB'NES .· 

procesador 

palabras. 

(Evaluador: 

de l 5 de los siguientes comandos o acciones; 

los comandos que se 

los sombreados en la columna de ejecución 

comandos están en NO, se consideran obligatorios. 

orden. sin embargo 1. Prender la computadora. (comprende 

algunos se pueden mínimo cpu y monitor). 

omitir. 2. Abrir el programa de procesador de 

Evaluador: Esta palabras (word). 

prueba se detendrá 3. Salir del programa de procesador de 

cuando el alumno palabras (word). 
haya realizado 15 J-4-._A_b_r-ir_u_n_d_o_c_u_m_e_n-to_n_u_e_v_o_.-----+----J."""'="'-'-l 

de los comandos. S. Guardar un documento. 

sin embargo, en 6. Cerrar un documento. 

caso de que el 7. Tomar dictado (evaluador: se 

evaluador considere 

que no es prueba 

considera la velocidad de 50 palabras 

por minuto). 
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suficiente, se puede 8. Configurar página de un documento a 

continuar con ofros la maño carla, con orientación 

comandos, has la horizontal. 

que se esté seguro 9. Preparar un documento para Imprimir 

de la evidencia de (cuadro de diálogo de imprimir). 

proceso. 10. Corlar un párrafo seleccionado de 

un documento a otro. 

11. Copiar un párrafo seleccionado de 

un documento a otro. 

12. Pegar un párrafo seleccionado de 

un documento a otro 
-·------------------

13. lnserlar números de página en un 

documento en el encabezado superior 

derecho. 
-----

14. Insertar notas al pie de página en un 

documento. 

15. Insertar una imagen en un 

documento. 

16. Modificar la fuente en un 

documento (varios puntos; 9.14, 21) 

17. Modificar el espacio interlineal a 1.5 

en un documento. 

18. Utilizar el corrector de ortografía y 

gramática en un documento. 

19. Combinar documentos. 

20. Dibujar una línea horizontal y vertical 

en un documento. 
--

21. Insertar labias en un documento. 

22. Eliminar tablas en un documento. 
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23. Dividir el documento en 

ventana. 

TOTAL 

En las celdas respectivas de 

colocará el resultado total satisfactorio de 

los comandos realizados y los que ·no 

fueron llevados a cabo. 

2. Empleo 

programas 

de Evaluador: el alumno debe utilizar mínimo 

de 25 de los siguientes comandos o acciones; 

diseño y edición de los comandos que se encuentran 

imágenes por sombreados en la columna de ejecución 

computadora. 

(Evaluador: los 

comandos están en 

NO, se consideran obligatorios. 

l. Abrir programa de edición 

imágenes (power point). 

orden lógico de 2. Salir del programa de edición de 

instrucciones. sin imágenes (power point). 

embargo algunos se 3. Abrir presentación. 

pueden omitir. 4. Guardar presentación. 

Evaluador: Esta 5. Cerrar presentación. 

prueba se detendrá 6. Escribir cuadros de texto. 

cuando el alumno 7. Configurar página de presentación en 

haya realizado 25 

de los comandos. 

sin embargo. en 

caso de que el 

evaluador considere 

que no es prueba 

suficiente. se puede 

continuar con otros 

tamaño carta can orientación 

horizontal. 

8. Preparar una presentación para 

Imprimir (cuadro de diálogo de 

imprimir). 

9. Insertar una imagen o gratico. 

l O. Cortar una imagen o gráfico. 

l 1 . Copiar una imagen o gráfico. 

TOTAL DE 
RESULTADOS 

CUADR02 
CORRESPONDIENTE AL 

. CUADR02DE 
CONOCIMIENTOS 

METODOLOGtcOS EN 
LA PÁGINA 111, 
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comandos, hasta 12. Pegar una imagen o gráfico. 

que se esté seguro 13. Ver la presentación en vista normal. 

de la evidencia de 14. Ver la presentación en vista 

proceso. clasificador de diapositivas. 

15. Ver la presentación en página de 

notas. 

16. Ver la presentación en "presentación 

con diapositivas". 

17. Insertar objeto (rectángulo o círculo). 

18. Modificar el tamaño de la fuente 

(varios puntos; 9 .14. 21) 
-------·· - --- -----------------------1-----1------1 

19. Modificar el diseño de la diapositiva. 

w.-Modificareltondo de la diapositiva 

21.Utiiizar--el -cüi~ecfü¡-(jeortografia v 
gramática en un documento. 

----- . --- - ----- ·---·-----------~- ------+------< 
22. Ver la presentación. 

1-------- ---------------------------+----!-----! 
23. Ensayar intervalos de la presentación. 

~24~1r1Séíi0-~b0t0nes de acción con ligas. 
-------------------------+-----+------\ 

25. Ver cuadro de herramientas (en el 

programa paint). 

26. Ver cuadro de colores (en el 

programa point). 

27. Ver borra de estado (en el programa 

painl). 

28. Modificar zoom (programa paint). 

29. Voltear o rolar una imagen 

(programa poinl). 

30. Expandir o contraer una imagen 

(programa poinl). 
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31 . Invertir colores en una imagen 

(programa paint). 

32. Modificar colores de una imagen 

(programo point). 

TOTAL . ',}!/} '::>'· . 
1 

En los celdas respectivos de arribo se y 

TOTAL DE 

colocará el resultado total satisfactorio de RESULTADOS 
CUADR02 

CORRESPONDIENTE AL 

los comandos realizados y los que no CUADR02 DE 
CONOCIMIENTOS 

METODOL0GICOS EN 

fueron llevados a cabo. LA PÁGINA 182, 

3. Empleo de la hoja Evaluador: el alumno debe utilizar mínimo 

de cálculo para 15 de los siguientes comandos o acciones; 

procesar la los comandos que se encuentran SÍ NO 

información en sombreados en la columna de ejecución 

productos NO, se consideran obligatorios. 

comunicativos, l. Abrir programa Excel. 

considerando la 2. Salir del progroma Excel. 

realización de 3. Abrir hoja de cálculo. 

tablas y filtros. 4. Cerrar hoja de cálculo. 

5. Transcribir datos (el evaluador facilitará 

al alumno una base de datos de 

ejemplo). . . 

6. Guardar hoja de cálculo. 

7. Configurar página de la hoja de 

cálculo en tamaño carta con 

orientación horizontal. 
.. 

8. Mandar a imprimir (cuadro de diálogo ·.·º>'.;:·. .· 

de imprimir). . 

9. Seleccionar rangos (ejemplo B3,C6 ·, 

A 1,052 - C34,C56) ;t. 
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10. Cortar rangos en la hoja de cálculo. 

l l. Copiar rangos en la hoja de cálculo. 

12. Pegar rangos en la hoja de cálculo. 

13. Pegado especial de rangos en la hoja 

de cálculo. 

14. Insertar filas. 

15. Insertar columnas. 

16. Modificar tamaño de una y varias filas. 

17. Modificar tamaño de una y columnas. 
-

18. Utilizar el corrector de ortografia en 

una base de dalos. 
---· 

19. Proteger hoja de cálculo. 
--------~-------------- --

20. Ordenar información de manera 

ascendente y descendente. 
----

21. Utilizar filtros. 

22. Dividir ventana de la hoja de cálculo. 

23. Inmovilizar paneles 

TOTAL 

En las celdas respectivas de arriba se ~ 
colocará el resultado total satisfactorio de 

TOTAL DE 
RESULTADOS 

CUADR02 

los comandos realizados y los que no 
CORRESPONDIENTE Al 

CUADR02DE 
CONOCIMIENTOS 

fueron llevados a cabo. 
METODOLOOICOS EN LA 

PAOINA 182, 

~--~=----
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4. El alumno se Evaluador: el alumno debe realizar las 

actualiza en el uso siguientes acciones. 

de nuevas l. Entrar al explorador de interne!. 

tecnologías en los 2. Salir del explorador de interne!. 

centros de trabajo e 3. Buscar por interne!, medios informativos 

investiga aquellos noticiosos en México. (mínimo 3). 

avances propios a 

las necesidades del 

estudiante de la 

carrera. 

4. 

Evaluador: el criterio en este punto es 

buscar diarios de circulación nacional 

en un tiempo estimado de l O minutos 

{dependiendo de la velocidad de 

conexión al interne!). 

Buscar por interne!, medios 

especializados en nuevas tecnologías 

en México (mínimo 3). Evaluador: 

puede sugerir la búsqueda de 

empresas cuyo giro sea la producción 

de hardware computacional (Acer, 

Compaq, Hewletl Packard, etc) 

TOTAL 

En las celdas respectivas de arriba se r------ ___ __, 
TOT LDE 

colocará el resultado total satisfactorio de R~i~~T:g~s 
CORRESPONDIENTE AL 

los comandos realizados y los que no cf0º:C~~?e~fo; 
METODOLOGICOS EN 

fueron llevados a cabo. LA•A•
1
••

112
• 

• 
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EVIDENCIAS DE 

CONOCIMIENTOS 

TÉCNICOS 

{Evaluador: rcvíseso página 

165. col.J.) 

INSTRUCCIONES 

y 

OBSERVACIONES 

l. El 

comunicci 

alumno i Evaluador: el alumno debe realizar las 

la¡ siguientes acciones. 

importcincia 

manejar 

de: l. 
' 

varias/ 

versiones para un: 

Al alumno se le pedirá guardar 

archivos de word y excel bajo las 

siguientes instrucciones: 

179 

... 

·. 

·-----~--------------·- ---~------+----+------1 
solo ciocumento o 2. Hacer dos copias en drive a:\ 

(Evaluador: opcionalmente el alumno 

puede guardarlas en rutas diferentes). 

' bose de datos. 

------ ------------ ---------·-----· -------+---->----< 
3. Hacer dos copias en drive c:\ 

Evci/uador: obligcitoriamente el alumno 

debe guardarlas en rutas diferentes 
------------·-----------·- -----t----< 

4. Los nombres del archivo deben 

especificar et tema del contenido de 

los archivos: además de algún dato de 

referencia de ta versión guardada. 

(ejemplo. Un archivo de word que 

contenga una carta en versión word 

2000, puede llevar et nombre de 

1 cartaver2000.doc). 

· 5. El alumno guardará et mismo 

archivo dos veces. una en versión 

reciente y otra en versión antigua. 
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6. Probará que los archivos 

recientemente guardados abren en el ,_. 

programa respectivo en otra 

computadora. 
.... ,:· .. _. 

Total ' 

En las celdas respectivas de arriba se TOTAL DE 

colocará el resultado total satisfactorio de 
RESULTADOS 

CUAOR02 
CORRESPONDIENTE AL 

los comandos realizados los 
CUADR02 DE 

y que no CONOCIMIENTOS 
Tf!:CNICOS EN LA PÁGINA 

182. 

fueron llevados a cabo. 

2. El alumno Evaluador: el alumno debe realizar las 
SÍ NO 

realizará letreros que siguientes acciones. 

simbolicen y 1. Utilice el procesador de textos o 

expliquen el edición de imágenes. 

cuidado de cada 2. Elabore letreros explicativos con 

uno de las partes del referentes claros sobre el cuidado del 

equipo de cómputo. equipo de cómputo. (incluye imagen y 

un breve texto). 
'· 

3. Imprima los letreros. dibujos o .'· 

fotografías manejadas con el programa 

de cómputo respectivo. 
I· 

,: ; 

4. Transporte documentos a otros equipos 

de cómputo. 

5. Utilice distintos programas de cómputo 

de diseño y edición de imágenes. 

6. Escriba con cualidades de precisión . _,;. '\'·-'. 
.' 

(sin errores tipográficos). 

7. Escriba con cualidades de 

presentación (limpieza y orden). 
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8. Escriba con cualidades ortográficas (sin 

errores ortográficos). 

TOTAL 

En las celdas respectivas de arriba se 

colocará el resultado total satisfactorio 

de los comandos realizados y los que no 

fueron llevados a cabo. 

TOTAL DE 
RESULTADOS 

CUADR024 
CORRESPONDIENTE AL 

CUAOR02DE 
CONOCIMIENTOS 

METODOLOGICOS EN LA 
PÁGINA 182. 

Cuadro 24 

c) Prediseño del instrumento de aplicación de criterios de calificación: 

CRITERIOS CORRECTO INCORRECTO OBSERVACIONES 

_ CQ_1'1_0CIMIENI_9J)_l_EÓRICOS 
Conceptos utilizados en el uso 2 Evaluador: en este espacio 
de sistemas operativos y se colocan los dos primeras 
paquelería como el empleo de respuestos del examen 
computado1os nuevos o con escrito de conocimientos. 

'. raquE!fería r(c?c:;iente. ----··---·· -
: Utilización de lenguajes y 4 Evaluador: en este espacio 
: conceptos propios a los se colocan las cuatro 
paquetes: Procesador de últimas respuestas del 
Palabras. graficadores. distintos examen escrito de 
programas de cómputo de conocimientos. Página 171. 
diseño y edición de imágenes y 
_c:]53_lr:i_L_einet s::_on_naveg_adores. 

Evaluador: en este espacio 
TOTAL MÁXIMO DE 

6 
se realiza la suma de'las seis 

CONOCIMIENTOS TEÓRICOS respuestas del examen 
escrito de conocimientos; 

CONOCIMIENTOS 
SÍ NO 

METODOLÓGICOS 
/ Utilización y empleo de 15 Evaluador: en este espacio 

1 procesador de textos. se coloca el resultado del 

l. 
cuadro dos de la página 
174. 
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Utilización y empleo de 25 Evaluador: en este espacio 
programas de diseño. se coloca el resultado del 
graficadores y edición de cuadro dos de la página 
imáaenes oor comoutadora. 176. 
Utilización de Hoja de cálculo y 15 Evaluador: en este espacio 
graficadores. para realizar tabla se coloca el resultado del 
y utilizar filtros. cuadro dos de la página 

177. 
Actualización y uso de nuevas 4 Evaluador: en este espacio 
tecnologías en los centros de se coloca el resultado del 
trabajo. Investigar nuevos cuadro dos de la página 
avances en software propios a la 178. 
carrera de comunicación. 

Evaluador: en este espacio 
TOTAL MÁXIMO DE se realiza la suma de las 
CONOCIMIENTOS 59 cuatro Evidencias de 
METODOLÓGICOS Conocimientos 

Metodolóaicos. 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS SÍ NO 

Transportar documentos a otros 6 Evaluador: en este espacio 
equipos de cómputo, trabajar se coloca el resultado del 
con varias versiones dentro de cuadro dos de la página 
paquetería y comunicar la 180. 
importancia de manejar varias 
versiones para un solo 
documento. 
Realizar letreros con referentes 8 Evaluador: en este espacio 
claros sobre el cuidado del se coloca el resultado del 
equipo de cómputo y mandar a cuadro dos de la página. 
imprimirlos con dibujos o 181. 
fotografías manejadas con el 
programa de cómputo 
respectivo. Escribir con 
cualidades de velocidad, 
precisión, presentación y buena 
ortoarafía. 

'. '" 
' ,:::: ., Evaluador: en· este espacio 

TOTAL MÁXIMO DE' ·.·< ' ,[?fs>·.,:: se.·. realiza la suma de las 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS·.· . e 14'. 

« . '>-.-_: cúatro · Evidencias de 
Conocimientos Técnicos. 
Evaluador: en este espacio 

Total máximo 79 se realiza la suma de los tres 
rasaos de aorendizaie. 
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Una vez determinado el instrumento de aplicación de criterios. se 

establece que la puntuación máxima de competencia en un alumno para la 

materia de Computación para Comunicadores es de 79 puntos. El 803 de 

dicho nivel corresponde a 63 puntos, es decir, los alumnos que no alcancen los 

63 puntos de este examen se consideraran no competenles. 

3.2. RUTA ADMINISTRATIVA 

Para el siguiente apartado será necesario tomar en cuenta algunos 

elementos que serán pieza fundamental del proceso del examen global de 

conocimientos a partir de la corriente de aprendizaje titulada educación por 

competencias. Algunos esquemas aparecerán a lo largo de esta parte para 

ilustrar la rula crítica del proceso y se detallarán las actividades que cada 

elemento deberá realizar para la puesta en marcha de tal proyecto. 

Elementos. 193 

l. Docentes (evaluadores) 

2. personal administrativo 

3. alumnos 

4. recursos financieros (autoremuneración) 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

ELEMENTOS DEL PROCESO 
DE EXAMEN GLOBAL DE CONOCIMIENTOS 

ADMINISTRACIÓN 

RECURSOS 
HUMANOS 

DOCENTES 
(EVALUADORES) 

ALUMNOS 

(CUADRO 25) 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

AUTOREMUNERACION 
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Proceso. gener~I · 

A. Información general: 

Se establece : qüe el personal ~drninistr~tivo _ (2) y docentes ( 1) realicen 

una serie depléÍHcas d~ ln~úcCiól1)94éi 1(] co;,,unldad estudiantil (3) de primer 

semestre . que esté ·interesCida ·en el ·proyecto de Examen Global de 

Conocimieni&;:·.·· ... 
,,. ~·. .. . ·. . ·, 

pcir lo
0

menos'esteproceso ~eberá realizarse al inicio de cada primer 

semestre ~n éJanto ~ las plátic~s de presentación e instrucciones 

Los alumnos (3) por su cuenta _tendrán dos opciones: aceptar o rechazar 

el proyecto, si a~epta se continuará con la información específica. 

B. Información específica: 

El personal administrativo (2) y docentes (1) volverán éi reunirs~ para dar 

información más específica. El alumno deberá realizOrel primer i:>Ci9o (4) que 

implica el costo del primer examen de final de semestre y su r~vÍsióh. TCJmbién 

en este punto el alumno puede aceptar o no aceptar ~I proces~. 
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PROCESO 

DOCENTES Y 
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

PROCEDIMIENTOS 
V COSTOS 

NO 
ACEPTAN 

PROPUESTA 

(CUADRO 26) 
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Este pago deberá realizarse cada semestre para poder presentar el 

examen y tener derecho a la evaluación del mismo. cabe aclarar que los 

docentes-evaluadores son los responsables de esta evaluación. 

Por su parte el alumno que elija el proyecto Examen Global de 

Conocimientos recibirá et manual e instrucciones para la presentación del 

Examen Global de Conocimientos. 



186 

NO 
ACEPTA 

PROPUESTA 

PLÁTICA Y PRIMER PAGO 

RECURSOS 
INVOLUCRADOS 

(HUMANOS Y ECONOMICOS) 

DOCENTES (EVALUADORES) 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

AUTOREMUNERACION 

CUÉLLAR SERRANO RENÉ FEDERICO. 

PAGA DERECHOS Y ACUDE 
AL PERSONAL ADMINISTRATIVO A ENTREGAR 
RECIBO, A CAMBIO DE LA GUIA O MANUAL DE 

INSTRUCCIONES DEL E.o.e. 

(CUADRO 27) 

C. Recepción de manual e instrucciones para presentación 

Examen Global de Conocimientos. 

Solo los alumnos que hayan pagado recibirán un)T'l~l1ual ·_que indique: .· 

fechas de aplicación de examen. procedimientos y ejempl;s d~ los readivos 

que deberán contestar una vez que resu_elvan ·.el Examen Global de 

Conocimientos. 

o. Presentación de Examen Global de Conocimientos. 

El alumno. siguiendo las insfrucC:iÓ~~s CleÍ rnc:inual, si;; presentará en hora y 

lugar señalados para la'Opli~ciC:ió~'d'éí:~~~~k'~, El /tieriipode contestación 
, . - . - ' ,. ,· ; ' . . ' ' . . . - -- ' . ~ ·- -

variará con relación al semestré_':q0ese e~Íé :2uriando .. •Una .vez concluido el 

examen se entregará éste al do¿erií~ev~1Gbd~r para··~uk lo evalúe . 
. ·,_ ·.·' .. ¡ .. · -
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PRESENTACIÓN 
DE EXAMEN GLOBAL 
DE CONOCIMIENTOS 

EL ALUMNO CON BASE 
EN LA INFORMACIÓN DEL 

MANUAL ACUDE AL 
E.G.C. 

REALIZACIÓN ANTE 
DOCENTES 
DEL E.G.C. 

(CUADRO 28) 

E. Evaluación de Examen Global de Conocimientos. 

187 

El examen resuelto será evaluado por un grupo de docentes-evaluadores 

quienes le asignarán una calificación y ésta será entregada junto con el 

examen al personal administrativo. 

EVALUACIÓN 
DEL E.G.C. 

SE EVALÚA EL E.G.C. 
, POR EL PERSONAL DOCENTE 
'. Y LE ASIGNA UNA CALIFICACIÓN 

LA EVALUACIÓN SE ENVÍA 
AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

, Y LA PROPORCIONA AL ALUMNO 

ALUMNO 

NO APROBADO 
APROBADO 

(CUADRO 29) 
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F. Información sobre évaluación" de Examen· 
;'\•-

Conocimientos, 
' . / ,-_-'_ - ., --. - , 

La información sobre la calificación' del. ci1u2no;sól? puec:l~prÓp~rcionar' 
por el personal administrativo, la evaluación; :ernitidci_··· por los:: docenfes

evaluadores puede ser de dos tipos: aprobatoria y ~6 dproG'Cltdrl;J~. l'~ra cada. 

caso se cuenta con procedimientos diferentes; si el ~lumn6~'ci'~~~~ba pasa[Ó a. 

la administración para recibir información s6bre la evaluación Y, rep~tirÓ el 

procedimiento desde ·e1 paso C. Recepción de manual e instruccicme~ para·. 

presentación de Examen Global de Conocimientos. 

Si el alumno no aprueba cualquiera de sus exámenes tendrá que recibir 

por parte del personal administrativo una nueva fecha para presentar de nueva 

cuenta el examen en fecha posterior. 

EVALUACIÓN 

NO 
APROBADO 

DE NO APROBAR EL PRIMER 
E.G.C. CON SUFICIENCIA 

e.a.e. 

, SE DARÁ UNA SEGUNDA FECHA 
PARA UNA NUEVA APLICACIÓN 

(CUADRO 30) 

APROBADO 
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EVALUACIÓN 

NO 
APROBADO 

DE NO APROBAR EL PRIMER 
E.G.C. CON SUFICIENCIA 

E.G.C. 

SE DARÁ UNA SEGUNDA FECHA 
PARA UNA NUEVA APLICACIÓN 

¡ NO j APROBADO 
!APROBADO 

(CUADRO 31) 

APROBADO 

189 

Las funciones de cada uno de los integrantes de este proceso. se 

explicarán a continuación. los esquemas que ilustren a cada una de las 

funciones aparecerán en cada una de ellas según se considere pertinente. 

I~' ·::-=·=-·=--=·=·-=·=·=-=· =======-~-·"---~-~-~-.~~~=~==~--------------



190 

PROCESO 
DELE.G.C. 

POR SEMESTRES 

RELACtON 
SEMEITREJEXAMEN 

DOCENTES IEVAL.UAOORES) 
ADMINISTRACION 

TERMINA EL 
NOVENO SEMESTRE 

N'ROBANOOLO V 
PRESENTA EL E.O C. 

TITIJlACION 
SOLO SI APRUEBA 
EL NOVENO E.a.e. 

(CUADR032) 

. CUÉLLAR SERRANO RENÉ FEDERICO 

. ·-··----·==========~==~=~~~~--------------
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· Funciones generales 

1. Funciones de docentes-evaluadores. 195 

a. Recibe de la parle administradora los materiales necesarios: 

exámenes, historiales y expedientes (de ser necesario) que pueda 

utilizar durante el examen. 

b. Aplicación del examen en fecha. lugar y hora señaladas. 

c. Evalúa los exámenes con base en el cuadernillo de criterios de 

evaluación 196 sobre habilidades y competencias desarrolladas en 

cada examen global de conocimientos y emite una calificación. 

d. Entrega todos los documentos o la administración aclarando cuando 

sean exámenes aprobados o no aprobados. Se repiten las funciones 

desde el paso a). 

RECEPCION 

RECIBIR INFORMACIÓN 
Y METARIAlES DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
PARA El E G C. 

FUNCIONES 
DEL DOCENTE 

DOCENTES 
!EVALUADORES) 

APLICACION E VAL U~ 

APLICACIÓN DEL 
E.o.e. EN LUGAR, FECHA 
Y HORA ESTABLECIDAS 

EVALUAR EL E.G C 
CON BASE EN EL 

CUADERNILLO DE CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN DEL E.G C. 

(CUADRO 33) 

DEVUELVE LOS MATERIALES 
Y EXÁMENES YA 

EVALUAOOS Al. PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
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2. Funciones del personal administralivC>. 197 . 

a) Abrir e integrar a los expedientes de alÚrnnos inscrito~ en el programa, la 
. ·, ' ~ , . , ~ . ' . . 

documentación y papelería necésarios .•... 

b) Se ofrece información al alumno sobre Ja fecha, lugar y hora de 

presentación del examen. 

c) Se encarga del recibo de pago correspondiente por parte del alumno. 

d) Envía exámenes, historiales y expedientes (de ser necesario) a docentes

evaluadores para la aplicación del examen. esta función sólo se realiza si 

el alumno ha cumplido con el punto b y c de este mismo apartado. 

e) Recibe de parte de docentes-evaluadores los exámenes evaluados, 

historiales y expedientes sólo si se cumple el punto inmediato anterior. 

f) Si la calificación ha sido aprobatoria se integra a los expedientes de los 

alumnos inscritos en el programa la documentación y papelería 

necesarios. Y se repiten las funciones desde el punto b. 

g) Si la calificación es "no aprobado" se integra a los expedientes de los 

alumnos inscritos en el· programa la documentación y. papelería 

necesarios y se repite desde el punto b omitiendo en todo caso el punto 

c. 

h) Si la segunda calificación de un mismo examen es aprobada, se integra a 

los expedientes de los alumnos inscritos en el programa la 

documentación y papelería necesarios. Y se repiten las funciones desde 

el punto b. 

i) Una vez que se haya comunicado la evaluación (cualquiera que sea) al 

alumno, toda la información se registrará en una base de dalos 198 

creada para ello. 

j) Notificar cuando un alumno haya cumplido con !Ocios sus exámen.es y de 
. .·' ,-, 

merecer la resolución final, para que se tramite la titulación del alumno. 
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El formato de Ja base de datos de Jos alumnos inscritos al examen global de 

conocimientos deberá contener por Jo menos las siguientes categorías: 

(CUADRO 34) 
Nomb1e Dalos generales Dalos sobre E.G.C. 

Seme1he No ... folol 
Domicilio lelc;fono 

dttlnlclo 
Promedio 

cuenta 
Primer examen 

199 

! Evaluación 1 haluaclón hómenet 1 ¡ Callllcaclón 1 Re1oluclón 
fecha Promedio 

1 ' 
p1e1enlados total nnal 

b c d e f g h 
1 

i 
1 

j k 1 
1 

m 
1 

n 
1 

a. Número consecutivo 

b. Nombre del alumno 

c. Domicilio del alumno 

d. Teléfono del alumno 

e. Año escolar en que se dio de alta en el proceso de E.G.C. 

f. Promedio actualizado del alumno 

g. Número de cuenta del alumno 

h. Fecha del examen en que se presentó el aiumno al E.G.C. 

i. Evaluación del primer examen. De ser aprobatoria esta calificación. no 

se pondrá nada en el inciso j. 

j. Sólo se coloca una evaluación si el inciso tiene calificación no 

aprobada. 

k. Se contemplan nueve espacios, uno para cada semestre. 

l. Información sobre número acumulado de exámenes presentados en 

total. 

m. Información sobre el promedio acumulado general. 

n. Información sobre calificación total otorgado por docentes -

evaluadores 

o. Resolución poro otorgarle al final del noveno exornen la titulación 

correspondiente. 

o 
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INFORlllACION 
TECNICA 

FUNCIONES 
DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

RECEPOON 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

UifORUAJUNIO 
CON DOCENTES A LOS 
Alll\INOSDENUEVO 

INGRUOSOBREEOC. 

lNfORW.A SOBRE FECHA, RECIBE EL FORUTO INTEGRA EIPEDIENTES 
HORA Y LUGAR DEL E.O.C. DE PAGO Y ENTREGA DEL ALUMNO 

10.NIJALSOBRE 
INSTRUCCIONESDELE.GC. 

(CUADR035) 

CUÉLLAR SERRANO RENÉ FEDERICO 

RECIBE EXÁMENES 
EVALUADOS 

EINIORlilAAALUMNDS 
50811.ECALJFICACIÓN 

3. Funciones del alumno. 

a. Realizar el o los pagos correspondientes para derecho al primer o 

siguiente examen. 

b. Dirigirse con los administradores para recibir su manu.al yguía. 

c. Presentarse en fechas. horario y lugar señalados para la aplicación del 

examen. 

d. Presentarse con los administradores y recibir su eval_upción: .eri caso de 

ser aprobado. repetir desde paso a). En casa d~. no ser· aprobado. 

repetir pasos desde b). 

e. Una vez que haya terminado todo el proceso.• presentarse para 

tramitar la titulación. 

''m''S'F"·· • .¡¡_;.,~¡z._.¡¡¡,.];; •• ;;:>[:;>co; .. :;;.:;::. ===================-------------



METOOOLOGfA EMPLEADA PARA EL EXAMEN GLOBAL DE CONOCIMIENTOS; OE EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS. 

-··---L---··· 
RECIBE PLÁTICAS i 

SOBRE E.G.C. 
Y ACEPTA 

FUNCIONES DEL 
ALUMNO 

1 · --·¡¡fü~c16N--l 
.. _ .. __ J 
PAGA LOS DERECHOS 
Y RECIBE MANUAL DE 

INSTRUCCIONES SOBRE 
E.G.C. 

___ l ___ _ 
RECIBE INFORMACIÓN 

SOBRE LA 
CALIFICACIÓN 

(CUADRO 36) 

____ ¡ 

1 EJEcu?óiCJ 

__ =i _ 
PRESENTA EL 

E.O.e. 
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CONCLUSIONES 

Este trabajo presenta las conclusiones divididas en cuatro apartados: 

problematización, teórico. metodológico y temático. 

Las conclusiones sobre la problematización evidencian que: 

1. La calidad educativo significo ofertar un conjunto de servicios 

educativos por parte de uno institución escolar y dar 

cumplimiento o lo ofertado. Así lo carrero de comunicación 

oferto tormor profesionales con uno sólido base académica. 

que les permito analizar. proponer y operar procesos 

comunicativos en cualquier ámbito social o cultural. 

2. Una institución educativo de educación superior debe 

preocuparse por preparar o los estudiantes para que estos 

logren ser outosuficientes y conserven. en la medida de to 

posible. los valores propios del grupo social en el cual se 

inserten. De esta formo lo consolidación de los estudiantes de 

comunicación deberá basarse en una educación integral que 

privilegie desarrollo intelectual. volitivo y psicomotriz. 

3. La autosuficiencia integral del alumno se logra promoviendo 

aprendizajes actitudinales. de habilidades, procedimentales y ·· 

conceptuales sobre aspectos económicos. políticos, sociales e 

individuales. 
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4. Independientemente de que se esté o no de acuerdo con la 

globalización y/o mundialización. con la valoración de las 

ventajas o desventajas de estos fenómenos actuales: la 

preparación de los estudiantes debe considerar las variables 

de la globalización. sobre todo en los aspectos comunicativos 

y de nuevas tecnologías de comunicación que permitan la 

inserción del estudiante .en el mercado laboral tanto nacional 

como internacional. 

5. La calidad educativa· debe 5e~.évaluacld,. Óspecto e~ el que 

coinciden tanto en la UNESCO;/pc~E. UE y OEI. institucione~' 
supranacionales interesadas en 1~/educ6ción, así como la SEP. 

CONACYT. ANUIES y FIMPES, por parte de instituciones 

mexicanas. 

6. Los aspectos mós importantes que se recomiendan evaluar 

con respecto al proceso 'de enseñanza-aprendizaje son: El 

desarrollo de habilidades~: la adquisición y puesta en próctica 

de valores y aé:tiludes y la adquisición de conocimientos 

conceptuales.··procedimentales y técnicos. Mismos qUe la. 

propuestá toma en cuenta para el desarrollo del Exafneíl 
" - .· .: . '~.. :.'. :; :.:_ 

Global de .Conocimientos. 

7. La UniversÍdad Nacional Autónoma de Méxicofin~1itlig;¿~jd~ 
educación superior tiene como un c~7:~~~~~?'t~Hi~[J.~~~ : 
cumplir, la·· formación de recursos hl)~'anos'•, ~13 calidad 

preparados· para . enf~enta,r los }~tC)s_'~i"S~~¡,~~~V~~)i,~~icf .·· 
internacional basada en las necesidades 'de' ~üé,strc;i sOciedad. · · 

La ·propuesta• •de:. ~na~·O~¿ió6',:~~<ftií0W¿i~ri:;".d~,::~stas 
caracterlsticas cumple é:ori'~ ~ste ·obfétiv6 af;: fomentar' 1a 

generación de desarr~llo' dehabilidades y· actitudes propias 
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• r ,,-,';:--< 

de los profesionislas del ramo y lograr con ello la formación de 

individuos capaces de compelir en una sociedad actual. 

B. La Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acallán, y 

especificamenle la carrera de comunicación tienen como 

objetivo formar profesionales con una sólida base académica 

que les permita analizar, proponer y operar procesos 

comunicalivos en cualquier ámbito social o cultural con 

apego a la ética y el compromiso social. 

9. La titulación por examen global de conocimientos con 

trabajos de aplicación es una de las opciones para el 

egresado de la carrera de comunicación que no ha sido 

habilitado. 

10. El objetivo del examen global de conocimiento con trabajos 

de aplicación es promover enlre los egresados la obtención 

del titulo profesional por dos exámenes: Un cuestionario global 

de conocimientos básicos y el desarrollo de un tema o solución 

de un problema. 

Los conclusiones teóricas son: 

1. Paro responder a las recomendaciones de evaluar el 

desarrollo de habilidades, la adquisición y puesto en práctica 

de valores y actitudes y la adquisición de conocimientos 

conceptuales, procedimentales y técnicos. son conducentes 

las teorías de aprendizaje denominadas cognoscilivismo y 

constructivismo. 

2. Paro responder a la problemática de lograr la autosuficiencia 

integral del alumno, promoviendo aprendizajes aclitudínales, 

de habilidades, procedimentales y conceptuales sobre 

aspectos económicos, políticos, sociales nacionales e 
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internacionales e individuales es conducente aplicar la 

educación basada en competencias. 

3. El proceso de enseñanza-aprendizaje es una manifestación 

que debe desarrollarse de manera congruente entre el marco 

cultural y el social. De suerte que este proceso se ve influido 

por la realidad histórica, la filosofía imperante en el sistema 

social; las tendencias pedagógicas; las socio-política y el 

modelo psicológico. 

4. La memoria a largo plazo se convierte en la memoria donde 

los profesores facilitan. cambian, incluyen, enriquecen y 

reestructuran la información que consideran conveniente; por 

que todo lo que se integra a esta memoria se aprenden 

ejercitando las estrategias de aprendizaje. 

S. El cognoscitivismo manifiesta un claro interés por categorías 

tales como la atención, la percepción, la memoria; la 

inteligencia, el lenguaje y el pensamiento como .. 

representaciones mentales que guían la interacció.ndel.sujeto 

con el entorno. 
,' ., ,- -

6. El constructivismo concibe al aprendizaje;comÓün proceso de 

construcción del conocimiento. en el cúal ~.1 suj~to se apropia 

del conocimiento mediante la actividad'y él lenguaje. El sujeto 

conoce el mundo al relacionarse con é,I; si bien considera que 

este conocimiento nunca te;mina, sinO ' éste existe en 

constante modificación o reestru(;turación. · 
. ·. . · .. '.'. •·.· . . . ; ... . 

7. La capacidad son. todos los componentes físicos que tiene el 

individuo· .. al momentO .de e nacer.' y .. cuyof~ncion6mi~nio··.· 
correcto depende de aspectos biológic~s y heredilórios. 

8. El entrena.miento es una repetición de mecánica de una 

actividad mental, psicomotriz o valoral que no puede 
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generalizarse para la solución de problemas que no se han 

presentado. 

9. La destreza es la ejecución de un acto expresivo o de 

representación mental. Tiene dos cualidades: La velocidad, 

representada por la rapidez con la que se realiza la acción y la 

precisión que constituye la ejecución sin equívocos. 

1 O. La habilidad es un constructo teórico referido al desarrolfo de 

las capacidades que promueven la resolución de problemas, 

que el sujeto de aprendizaje tendrá que afrontar en un futuro 

no previsible; y para ello tiene que utilizar estrategias de 

aprendizaje para la adquisición de actitudes y conocimientos 

conceptuales, procedimentales y técnicos 

11. EL aprendizaje es una capacidad biológica natural de los 

seres vivos. por lo que el aprendizaje de las especies depende 

en gran medida de su propia evolución diferenciándose entre 

los individuos de una misma especie. 

12. Una de las influencias del cognoscilivismo y el constructivismo 

en el campo educativo. ha sido la vinculación entre lo 

educativo y lo laboral, lo que a su vez ha desencadenado el 

planteamiento de perfiles educativos. 

13. Un perfil es el conjunto de rasgos deseables en una persona, 

los que le posibilitarán a responder adecuadamente ante los 

desafíos planteados por el entorno en el que se desenvuelve. 

14. Una competencia es el conjunto de las habilidades 

(concebidas como estrategias de aprendizaje), actitudes y 

conocimientos conceptuales. procedimentales y técnicos 

15. Las competencias genéricas hacen referencia a procesos 

generales de estrategias de aprendizaje. tanto intelectuales 

como de procesos sociaafectivos. 



202 CONCLUSIONES 

16. Las competencias especificas hacen referencia a la 

adquisición y desarrollo de actitudes y conocimientos 

conceptuales, procedimentales y técnicos. 

Las conclusiones metodológicas son: 

1. El procedimiento para identificar los· rasgos a evaluar en un 

examen global de conocimientos, a partir de Ja corriente 

denominada educación basada en competencias, es el 

siguiente: 

Paso 1: Elaborar un perfil basado en competencias en un espacio 

donde el educando debe desarrollar un conjunto de habilidades, 

conocimientos, conductas, relaciones, hábitos y actitudes. 

Paso 2: Realización de entrevistas a maestros titulares de la materia 

"computación para comunicadores", así como a los profesionistas 

vinculados al área de cómputo para conocer las necesidad.es a satisfacer. 

Los profesores deberán identificar las característicci.s.de calid¿d, precisión y 

velocidad. Los resultados de estas entrevistas se Vaciaron en cuadros 

ordenados conforme al temario d~ la irÍ~t~ria:'' · 

Paso 3: Se procedió a ·d·6n·(')cer. los nombres, que los profesores y 

profesionistas proponen a 16s:c6·n6C:imientos, actitudes, relaciones, hábitos, 

riesgos, habilidades y C::ondGd~~ ciJscritas en Jás entrevistas anteriores . 
. <<:. ·:::_:.·<;· }/·:··>' 

'•/ 

Pasee 4: Se~·ac:f~ptdr~n las competencias antes mencionadas a .las 

posibilidades de: eq~ipd, in'stalacio~es, recursos y sistemas administrativos 

que tiene Ja escuela, para ello se utilizó un cuadro concentrador donde se 

.··;-·-::·-~-.-. -.-.-.. --



CONCLUSIONES 203 

visualizan las competencias modificadas por las características de la 

escuela. 

Paso 5: Se enlistaron todas las habilidades necesarias. así como los 

argumentos del proyecto educativo y se escribió cómo se adaptaron las 

competencias, en cuanto a la velocidad y precisión requeridas. El 

resultado fueron las competencias identificadas con respecto al proyecto 

educalivo de la institución. 

Paso 6: Se ordenaron y se relacionaron entre sí las competencias 

genéricas en cada uno de los desempeños en una tabla. 

Paso 7: Se elaboraron los objetivos del perfil basado en 

competencias de la materia de "Computación Para Comunicadores". 

Para ello fue necesario atender los riesgos que el alumno enfrentará en el 

campo laboral y tomando en cuenta los siguientes elementos: 

Se mencionó el escenario donde ocurriría la competencia. 

Se ubicó el nombre de la conducta en la que se observaría la 

competencia. 

Se indicaron las habilidades que se requerirían para que el alumno 

lograse la competencia. 

Se indicaron los conocimientos que se requerirían para que el . · 

alumno lograra la competencia. 

Se enunciaron las actitudes que se requerirían para que el alumno 

lograra la competencia. 

Se definieron las relaciones que. se requerirían para que el .alumno 

lograra la competencia. 

Se enunció el desafío 

Se indicó el riesgo (véanse los siguientes objetivos) 
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Paso 8: Para la presentación final de las competencias del campo 

laboral se realizó la búsqueda de un área de oportunidad de la carrera 

para la materia de "Computación para comunicadores"; se enlistó el 

campo laboral en el cual el alumno competente podría demostrar ser 

competente; se describieron las actividades del campo laboral propio, se 

consideró si aquellas competencias se consideran un área de oportunidad 

o no, así como los argumentos que expliquen porqué se consideran o no. 

2. El procedimiento para la identificación de las competencias 

a) Se escribieron los objetivos generales para las áreas de 

oportunidad antes descritos; las materias a que se refiere y la ubicación de 

las materias encontradas. 

b) Después de esto se enlistaron los conocimientos teóricos, técnicos 

y metodológicos necesarios para el área de oportunidad "secretario en 

computación, así como las habilidades. destrezas, velocidades, precisión y 

se construyó el procedimiento de evaluación concerniente en una · 

"elaboración de trabajos en computadora". .·. . .· : 

c) Por último se realizó una "lista de cot~jo para la presentcición ele. 
,. . '. ' . ·--· .. 

los documentos con evaluación en una escala 'estimátiva:¡::iara e(éxámen 
~·; .:'·'.' ~,.-·:,,·::;~ -·. ,:,; ~':.-;,;<·:. 

práctico. ,,. , ·.; :.:. ':", 
. _,'.>_:;,::;:· .-,,!~-,~::.:> -',,º~'--'. :-:;~_,;,.;.--- ·- ;::_.·· - '.·· ·,. -

Las conclusiones temátlc~s s6~: \•ce ' · .. :' :.~·:· ,' ~ ''.; · ·· · 

1. Sólo se desarr911Ó'.• eh: ~.ste~ :trcibCl¡o '~na:•; pib'púesta ·de 

identificación d~· rasgos' a ~ f3va1udr. e~ un exOm~n global dé 

conocimient~s. ; a :partir~' de'. •• la ·.· ~cxri~nfe :•. 'ilério'níinada · 

educación pbr ~ompeÍencias, par~ la máte.rio corriputación 

para Comunicadores. 
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2. Se debe aclarar que en función de la conclusión inmediata 

anterior, la competencia identificada es solo para una 

materia, lo cual implica que al reunir las competencias de 

cada una de las materias del primer semestre originarían una 

competencia genérica por semestre; y al reunir las 

competencias genéricas de los nueve semestres se obtendría 

el perfil de rasgos a evaluar para un egresado de la carrera de 

comunicación, por lo cual lo más significativo de este trabajo 

está representado por el procedimiento para la identificación 

de las competencias. 

3. La competencia identificada se denominó secretario 

mecanógrafo en computación. 

4. El campo laboral de un estudiante que solamente cursará en 

el primer semestres de la carrera la materia computación para 

comunicadores sería: Manejo de herramientas 

computacionales. utilizando procesadores de palabras. 

estadísticos. graficadores. de diseño y edición de imágenes e 

Internet. 

5. Las habilidades para los procesos cognoscitivos. es decir. las 

estrategias de aprendizaje son: Recolectar y proporcionar un 

frotamiento de información, traducir un mensaje de un código 

a otro. adaptarse a los procesos individuales de grupo y 

contextuales. resolver problemas académicos cotidianos y 

determinar las relaciones entre las clases y las variables a 

abstraer. 

6. Las actitudes, es decir, las habilidades para los procesos 

socioafectivos son: Lograr la formación de una concepción 

socioafectiva y el establecimiento de relaciones socioafectivas 

con el entorno. 

• C:· ========= -. · .. -7:.=-"---·""---'""---b·-· ·~. =· .,-..~~---------------
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7. Los conocimientos conceptuales son: los conceptos utilizados 

en el uso de sistemas operativos y paquetería como: el manejo 

de computadoras nuevas o con paquetería reciente. 

utilización de lenguajes y conceptos propios a los paquetes: 

procesador de Palabras, graficadores, programas de cómputo 

de diseño y edición de imágenes y de internet con 

navegadores. 

8. Los conocimientos procedimentales son el manejo de la hoja 

de cálculo para procesar la información en productos 

comunicativos, manejo de programas de diseño y edición de 

imágenes por computadora para la elaboración de productos 

comunicativos. actualización y uso de nuevas tecnologías en 

los centros de trabajo, transportar documentos a otros equipos 

de cómputo. manejo de distintos programas de cómputo de 

diseño y edición de imágenes, investigar nuevos avances en 

software propios a las necesidades del estudiante de la 

carrera de comunicación, trabajar con programas similares a 

los que se utilizan mayormente en oficinas, introducción a la 

computación; partes de la computadora; sistemas operativos 

y paquetería básica. trabajar con varias. versiones dentro de la 

misma oficina, manejo de Procesador de palabras, comUnicar 

la importancia de manejar varias versio~es para - un s610 ·. 
documento, manejo de programas alternos ya~~ilial'~s.reálizar 

~ . ~ :,' _-

ta bias y utilizar filtros para buscar ; variables en una 

investigación, cruzar la información paró obt~-~er-~esultados en 

las variables de una investigación. 

9. Los conocimientos técnicos son: Utiliza~lÓri de procesador de 

textos. uiilización de hoja de cálculo. utilización de 

graficadores, actualización y uso de nuevas tecnologías en los 
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centros de trabajo, formación de recursos humanos en el área 

computacional. imprimir bases de datos y gráficas, realizar 

carteles sobre el cuidado del equipo de cómputo, elaboración 

de folletos explicativos con referentes claros sobre el equipo 

de cómputo, imprimir los bocetos, dibujos o fotografías 

manejadas con el programa de cómputo respectivo, 

transportar documentos a otros equipos de cómputo, 

utilización de distintos programas de cómputo de diseño y 

edición de imágenes, investigar nuevos avances en software 

propios a la carrera de comunicación. utilizando entrevistas a 

personal técnico. investigar nuevos avances en software 

propios a la carrera de comunicación. utilizando material 

hemerográfico. investigar nuevos avances en software propios 

a las necesidades del estudiante de la carrera de 

comunicación, elaboración de folletos explicativos con 

referentes claros sobre el equipo de cómputo. imprimir 

documento. escribir con cualidades de velocidad y precisión. 

Escribir con cualidades de presentación y buena ortografía, 

realizar tabla y utilizar filtros para buscar variables en una 

investigación. cruzar la información para obtener resultados en 

las variables. 

10. La destreza a evaluar está identificada con escribir en· 

computadora. 

1 J. La velocidad de la destreza a evaluar es de 50 palabras por 

minuto en un procesador de palabras, 20 celdas en bases de 

datos con cuatro caracteres cada una por minuto, la 

realización de un gráfico sencillo (no incluye ni la idea ni el 

diseño) en 20 minutos; y su equivalente para Internet. 
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12. La precisión de la destreza a evaluar consiste en una escritura 

sin errores mecanográficos ni ortográficos. 

13. La estrategia de evaluaciones con la presentación de un 

trabajo en computadora que incluya los programas de 

computo señalados con anterioridad. 

14. Los instrumentos de evaluación serían una lista de cotejo para 

la presentación de los documentos y una escala estimativa 

para el examen práctico. 

15. El instrumento de aplicación de criterios establece que la 

puntuación máxima de competencia en un alumno para la 

materia de Computación para Comunicadores es de 7.9 

puntos. Los alumnos que alcancen a cubrir el 80% de dicho 

nivel. correspondiente a 63 puntos se consideraran como 

competentes en el Examen Global de Conocimientos. 

Por último es imprescindible indicar que la identificaciór:i tanto 

de las competencias por materia y por semestre, así como en perfil general 

es una trabajo que debe ser realizado por un grupo de profesores _ql.Je -

dediquen sus esfuerzos para la consecución de éste fin. Por lo.que este 

trabajo somete a la discusión y critica de los lectores, básicarrie~te la 

problematización, el sustento teórico y el procedimiento .. En sí,'~1;bjeti~o 
que desde un inicio me formulé, y que consistió en promover~nd~~iscÚsió~ 
acerca de la habilitación del Examen Global de CónoC:imiéntos en la 

carrera de comunicación de la ENEP Acatlán queda abieriá. 
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ANEXO 

COMPETENCIA GENÉRICA: Uso correcto de las herramientas 

computacionales, a partir de la estandarización del equipo de cómputo 

para formar recursos humanos de calidad y enfrentar los retos de una 

competencia internacional basada en la ciencia y la tecnología. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: Manejo de computadoras nuevas o con 

sistema operativo o paquetería reciente. Manejo de Procesador de 

Palabras. Manejo de graficadores. Manejo de distintos programas de 

cómputo de diseño y edición de imágenes. Manejo de Internet con 

navegadores. 

NOMBRE CIENTIFICO PROYECTO EDUCATIVO MATERIAS 

CONOCIMIENTO Introducción a lo computación: Formar recursos humanos de calidad, Computación 

partes de la computadora; preparados poro enfrentar los retos de una para 

sistemas operativos y competencia Internacional basada en la comunicadores 

paquetería básica. ciencia y la tecnología. El egresado de 

ACTITUDES Uso correcto del material de esta licenciatura se caracterizo por su 

equipo de cómputo. capacidad paro elaborar y difundir 

HABILIDADES Comunicar el conocimiento: Informaciones bajo la aplicación de 

Explicar el conocimiento. técnicos perlodfsllcas y audlovlsuales. Y La 

DESTRE· ¡ No necesaria, en tanto que es consolldoclón y transformación de la 
VELOCIDAD 

formación profesional con base las ZAS procesal. en 



ANEXO 

PRECISIÓN 

Exacto en el manejo de las demandas y perfiles que el entorno 

computadoras. competitivo requiere de los profesionales. 

Sin descuidar la pluralidad, el juicio crítico, 

la objetividad, lo sensibilidad socia! y la 

ética personal y profeslonol, los programas 

de estudio de la llcenclalura buscarón ser 

paradigma nacional, tonto por la calidad 

de los planes de estudio, como por la 

competencia profesional. académica, 

artística, científica o tecnológica de sus 

egresados y por su reconocimiento social. 

Los nuevos planes de estudio deberán ser 

mucho más flexibles y adaptables, poro asi 

responder o Jo rápida emergencia de 

Innovaciones y nuevos conocimientos. La 

consolidación y transformación de lo 

formación profesional con base en los 

demandas y perflles que el entorno 

competitivo requiere de los proleslonales. 

Sin descuidar la plurolldad, el juicio crítico. 

lo objetividad, la senslbllldad social y la 

ética personal y profesional, los programas 

de estudio de lo llcenclatura buscarán ser 

paradigma nacional. tonto por la col/dad 

de los planes de estudio, como por la 

competencia profesional, académica, 

artística, científica o tecnológico de sus 

egresados y por su reconocimiento socio!. 

Los nuevos piones de estudio deberán ser 

mucho más flexibles y adoptables, paro así 

responder a Ja rápido emergencia de 

Innovaciones}' nuevos conocimientos. 
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COMPETENCIA GENÉRICA: Operación de las herramientas 

computacionales con la utilización de referentes claros al utilizar letreros 

que simbolicen y expliquen el significado de cada una de las partes del 

equipo de cómputo. Debiendo ser exacto en el uso de las definiciones del 

equipo de cómputo. 

COMPETENCIA ESPEclFICA: Operar equipo de cómputo nuevo con nuevos 

usuarios. Formación de recursos humanos en el área computacional. 

Elaboración de folletos explicativos con referentes claros sobre el equipo 

de cómputo. 

NOMBRE CIENTIFICO PROYECTO EDUCATIVO MATERIAS 

! CONOCIMIENTO Sistemas operativos y Formar recursos humanos de colldod, Computación 

paquetería básica. preparados para enfrentar los retos de una para 

ACTITUDES Utilización de definiciones competencia Internacional basada en la comunicadores 

propias de las herramientas ciencia y la tecnología. y Se debe 

compulaclonales. entender que la educación de nueslros 

HABILIDADES Comunicar el conocimiento; días ·Y más acentuadomente la del luturo· 

Traducir un mensaje de un requiere Incorporar en los procesos 

código a otro; Abstraer; Expllcar formativos los conocimientos, las 

el conocimiento y A prender. competencias y las herramientas que 

1 VELOCI· No necesaria. permitan a los estudiantes elaborar 
DESTREZAS 

propuestas sobre c6mo responder de DAD 
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Exaclltud en el uso de los manera pertinente ante los retos 

definiciones del equipo de profesionales. académicos y sociales. Se 

cómputo. debe entender que lo educación de 

nuestros días ·Y más acentuadomenle la 

del luturo- requiere Incorporar en los 

procesos lormatlvos los conocimientos. las 

competencias y los herramientas que 

PRECI· permitan o los estudiantes elaborar 

SIÓN propuestas sobre cómo responder de 

manera pertinente ante los relos 

profesionales, académicos y sociales, Y El 

egresado de esta licenciatura se 

caracteriza por su capacidad para 

elaborar y difundir Informaciones bojo la 

apllcaclón de lécnlcos perlodfstlcas y 

audiovisuales. 
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COMPETENCIA GENÉRICA: Realización de trabajos por escrito en 

procesadores de palabras de acuerdo a los requerimientos del usuario. 

Tomando en cuenta que se debe revisar la versión del documento antes 

de guardarlo para su futura lectura. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: Trabajar con varias versiones dentro de la 

misma oficina. Mandar a imprimir documentos. Transportar documentos. a 

otros equipos de cómputo. Manejo de Procesador de · Palabras. 

Comunicar la importancia de manejar varias versiones para un salo 

documento. Escribir con cualidades de velocidad y precisión. Escribir con 

cualidades de presentación y buena ortografía. Manejo de programas 

alternos y auxiliares. 

NOMBRE CIENTIFICO PROYECTO EDUCATIVO MATERIAS 

CONOCIMIENTO Utilización de procesador de lo consolldoclón y ftansformaclón de la Computación 

textos. formación profesional con base en las para 

ACTITUDES Utilización de procesador de demandas y perfiles que el entorno comunicadores 

textos a los requerimientos del competitivo requiere de los profeslonales. 

usuario. Sin descuidar Ja pluralidad. el Juicio crítico. 

HABILIDADES Recolección y tratamiento de la Ja objetividad, lo sensibilidad social y Ja 

Información; Traducir un ético personal y proleslonal, los programas 

mensaje de un código a otro y de estudio de Ja llcenclatura buscarón ser 

Explicar el conocimiento. paradigma naclonal, tanto por la calidad 

1 VEIOCI· 50 palabras por minuto. de los planes de estudio, como por Ja 
DESTREZAS 

competencia profesional. académica, DAD 
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PRECI· 

SIÓN 

Exactitud. artístico, científica o tecnológico de sus 

egresados y por su reconocimiento soclol. 

Los nuevos planes de estudio deberán ser 

mucho más flexibles y adoptables, paro ad 

responder o la rápida emergencia de 

Innovaciones y nuevos conocimientos. El 

egresado de esta Licenciatura se 

caracteriza por su capacidad poro 

elaborar y difundir Informaciones bojo la 

opllcaclón de técnicas periodísticos y 

audiovisuales. Se estimulará el ajuste. 

adecuación y renovación. en su caso. de 

lo creación de nuevos piones de estudio, 

con base en el avance de los 

conocimientos dlsclpllnorlos, en los 

apllcoclones de nuevos tecnologías y de 

acuerdo con el necesario dominio de 

herramientas modernos (idiomas y 

cómputo). de modo que los estudiantes no 

sólo dominen los conocimientos básicos de 

su disclpllno. sino desarrollen la capacidad 

poro enfrentar los problemas y los 

requerimientos de la práctica profesional. 

formar recursos humanos de calidad, 

preparados poro enfrentar los retos de una 

competencia lnternaclonal basada en lo 

ciencia y Ja tecnología. Y El egresado de 

esta Licenciatura se caracterizo por su 

capacidad paro elaborar y difundir 

Informaciones bojo la opllcaclón de 

técnicas periodísticos y audiovisuales. 
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COMPETENCIA GENÉRICA: Manejo de información utilizando graficadores 

de bases de datos. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: Realizar tabla y utilizar filtros para buscar 

variables en una investigación. Cruzar la información para obtener 

resultados en las variables. Saber utilizar filtros. Manejo de graficadores. 

Comunicar la importancia de manejar varias versiones para una sola base 

de datos. Escribir con cualidades de velocidad y precisión. Escribir con 

cualidades de presentación y buena ortografía. Manejo de programas 

alternos y auxiliares. 

CONOCIMIENTO 

ACTITUDES 

HABILIDADES 

NOMBRE CIENTIFICO PROYECTO EDUCATIVO MATERIAS 

Manejo de Hoja de cálculo y Facllldod para recolector, comparar y Computación 

groflcadores. analizar lnlormaclón que le permita para 

Objetividad en el manejo de estructurar organlzadamenle los datos. comunicadores 

Información. Formar recursos humanos de calldad, 

Recolecclón y trolamlenfo de lo preparados para enfrentar los retos de una 

Información; Traducción de los competencia lnternaclonol basado en la 

mensajes de un código a otro: ciencia y la fecnologfa. Y El egresado de 

Práctico de modelos esto Licenciatura se caracteriza por su 

recurrentes; Resoluclón de capacidad para elaborar y difundir 

problemas; Abstracción y Informaciones bajo la apllcaclón de 

Expllcoclón de conocimientos. técnicas periodísticas y audlovlsuales. Lo 

consolidación y transformación de la 

formación profeslonal con base en las 

demandas y perfiles que el entorna 

competitivo requiere de los profeslonales. 

Sin descuidar la pluralidad, el juicio crftlco. 

la objellvldad, la sensibilidad social y Ja 

ética personal y profeslonal, los programas 

de estudio de la llcenclatura buscarán ser 

paradigma naclo~I. tanto por la calldad 

de los piones de estudio, como por lo 

com¡)etencla profeslonal, académica, 

arffst1i:'a. c1'"entílfc~ o tecnológlca de sus 

egresados y por su reconocimiento social. 

los nuevos planes de estudio deberán ser 

mucho mós llexlbles y adaptables, para así 

responder a la rópldo emergencia de 

Innovaciones y nuevos conocimientos. 



ANEXO 

VELOCI-

DAD 
DESTREZAS 

PRECI-

SIÓN 

COMPETENCIA 

20 celdas e n bases de datos 

oracteres cado uno con cuatro c 

por minuto. 

Realización de un gráfico en 20 

minutos. 

Exactitud. 

GENÉRIC 
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manejo de información 

A: Objetividad, actualización y control en el 

utilizando la hoja de cálculo para procesar Ja 

comunicativos. información en productos 

COMPETENCIA ESPECÍFIC A: Realizar tabla y utilizar filtros para buscar 

gación. Manejo de graficadores. Trabajar con 

ama de cómpulo dentro de la misma oficina. 

de datos y gráficas. Transportar bases de dalos y 

de cómputo. Comunicar lo importancia de 

para uno solo base de dolos. Escribir_ con 

ad y precisión. Escribir con cuolidades de 

variables en una in ves tic 

varias versiones del progr 

Mandar a imprimir bases 

gráficas a o Iros 

manejar varios 

cualidades de 

presentación y 

auxiliares. 

CONOCIMIENTO 

ACTITUDES 

--

equipos 

versiones 

velocid 

buena ortografía. Manejo de programas alternos y 

NOM BRE CIEN! FICO PROYECTO EDUCATIVO MATERIAS 

Manejo de 1 

procesar 

productos c 

Objetividad 

Información 

o hoja de cálculo para focllldod poro recolector, comparar y Computación 

fa Información en analizar información que le permito paro 

omunlcotlvos. estructurar orgonlzadomente los datos. comunicadores 

en el manejo de Lo consolidación y transformación de lo 

ulillzondo hoja de formación profesional con base en los 

cálculo poro procesar lo demandas y perfiles que el enlomo 

Información en productos compelltlvo requiere de los profesionales. 

comunlcallv os. Sin descuidar lo pluralidad, el juicio 
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HABILIDADES Recolección y tratamiento de la crítico, la objetividad, la senslbllldod 

Información; Comunlcacl6n del social y la ética personal y profesional, 

conocimiento; Traducción de los los programas de estudio de Ja 

mensajes de un código a otro; llcenclatura buscarán ser paradigma 

DESTREZAS 

VELO· 

CIDAD 

Resolución de problemas; naclonal, tanto por la calidad de los 

Abstracción; Aprendizaje y planes de estudio, como por la 

Estobleclmlento de relaciones competencia profesional, académica, 

socio-afectivas. artística, científica o tecnol6glca de sus 

50 palabras por minuto. 20 celdas egresados y por su reconocimiento 

en bases de dalos con cuatro soclol. Los nuevos piones de estudio 

caracteres cado una por minuto. deberón ser mucho más llexlbles y 

Realización de un gráfico en 20 adaptables,· para así responder a lo 

minutos. rápida emergencia de Innovaciones y 

1-----+~Ex-a-c""t,,-itu-d~.---------l nuevos conocimientos. Formar recursos 

humanos de calidad, preparados paro 

enfrentar los retos de una competencia 

lnternaclonol basada en la ciencia y Ja 

tecnología. Se estlmularó el ajuste, 

adecuación y renovación, en su caso, de 

la creación de nuevos planes de estudio, 

con base en el avance de los 

PRECl·SIÓN 
conocimientos dlsclpllnorlos, en las 

apllcaclones de nuevas tecnologías y de 

acuerdo con el necesario dominio de 

herramientas modernos (Idiomas y 

cómputo), de modo que Jos estudiantes 

no sólo dominen los conocimientos 

básicos de su dlsclpllna, sino desarrollen 

lo capacidad para enfrentar tos 

problemas y los requerimientos de la 

práctica profesional. 

ANEXO 
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COMPETENCIA GENÉRICA: Manejo de programas de diseño y edición de 

imágenes por computadora para la generación de productos 

comunicativos. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: Realizar carteles sobre el cuidado del equipo 

de cómputo. Elaboración de folletos explicativos con referentes claros 

sobre el equipo de cómputo. Trabajar con varias versiones del programa 

de cómputo dentro de la misma oficina. Mandar a imprimir los bocetos, 

dibujos o fotografias manejadas con el programa de cómputo respectivo. 

Transportar documentos a otros equipos de cómputo. Manejo de distintos 

programas de cómputo de diseño y edición de imágenes. Escribir con 

cualidades de velocidad y precisión. Escribir con cualidades de 

presentación y buena ortografía. 

[·co~~CIMIENTO 
NOMBRE CIENTIFICO PROYECTO EDUCATIVO MATERIAS 

-
Manejo de programas de diseño El egresado de esto licenciatura Computación se 

y edición de Imágenes por caracterizo por su capacidad para elaborar paro 

computadora lo y difundir Informaciones bojo la opllcaclón comunicadores 
1 poro 

1 
producción de productos de técnicos periodísticas y audiovisuales. 

comunlcalivos. Se debe entender que la educación de 

ACTITUDES Manejo de programas de diseño nuestros días -y más ocentuodomente la 

y edición de Imágenes PO< del futuro- requiere Incorporar en los 

computadora para la procesos fo1matlvos los conocimientos. las 

producción de productos competencias y las herramientas que 

comunicativos. permitan a los estudiantes elaborar 

HABILIDADES Comunicación del propuestas sobre cómo responder de 

conocimiento; Traducción de los manera pertinente ante los retos 

mensajes de un código a otro; profesionales, académicos y sociales. Y El 

Adopción a procesos egresado de esta licenciatura se 

Individuales, grupales y caracterizo por su capacidad poro elaborar 

contextuales: Abstracción; y difundir Informaciones bajo la apllcaclón 

Formación de una concepción de técnicas periodísticas y audiovisuales. 

socio-afectiva; Puesta en La consolldaclón y transformación de la 

práctica de convicciones y formación profesional con base en las 

organización de valores y demandas y pertlles que el entorno 

Establecimiento de relaciones competitivo requiere de los profesionales. 

soclo-alectlvos. Sin descuidar la pluralidad, el juicio crítico, 
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DESTREZAS 

VELO· 

CIDAD 

PRECI· 

SIÓN 

Realización de un gráfico en 20 la objetividad, la senslbllldad social y la 

minutos y su equivalente en ética personal y profesional. los programas 

lntemet. de estudio de Ja llcenclatura buscarán ser 

Exacto en los referentes paradigma noclonal. tanto por lo calidad 

utlllzados. de los planes de estudio. como por la 

competencia profeslonaf, académica, 

artístico, científica o tecnológlca de sus 

egresados y por su reconocimiento socia!. 

Los nuevos planes de estudio deberán ser 

mucho mós flexibles y adaptables, para así 

responder a la rápida emergencia de 

Innovaciones y nuevos conocimientos. El 

egresado de esta. licenciatura se 

caracteriza por su capacidad para elaborar 

y difundir Informaciones bajo la apllcaclón 

de técnicos periodísticas y audiovisuales. 

Se estlmularó el ajuste, adecuación y 

renovación. en su caso, de lo creación de 

nuevos planes de estudio, con base en el 

avance de los conocimientos dlsclpllnorlos, 

en las aplicaciones de nuevos tecnologías 

y de acuerdo con el necesario dominio de 

herramientas modernas (Idiomas y 

cómputo), de modo que los estudiantes no 

sólo dominen los conocimientos bóslcos de 

su dlsclpllna, sino desarrollen lo capacidad 

para enfrentar los problemas y los 

requerimientos de lo próctlca proleslonol. 

formar recursos humanos de calldad, 

preparados para enfrentar los retos de una 

competencia lnlernoclonal basada en la 

ciencia y lo tecnología. Y El egresado de 

esta licenciatura se caracteriza por su 

capacidad para elaborar y difundir 

Informaciones bajo la apllcaclón de 

técnicas periodísticas y audiovisuales. 

facllldad para recolectar, comparar y 

anal11ar Información que le permita 

estructurar organlzodamente los datos. 

ANEXO 

le==-··=·-=-=--=~=·==========~~~~~~~~~~~--·--
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COMPETENCIA GENÉRICA: Actualización y usos indispensables de nuevas 

tecnologías a través del personal interno para su aplicación en centros de 

trabajo. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: Investigar los nuevos avances en software 

propio a la carrera de comunicación, utilizando entrevistas a personal 

técnico. Manejo de Procesador de Palabras. Manejo de graficadores. 

Manejo de distintos programas de cómputo de diseño y edición de 

imágenes. Manejo de Internet con navegadores. Manejo de programas 

alternos y auxiliares. 

PROYECTO EDUCATIVO MATERIAS '-=-~=====~=-----_-_-··¡--·NOMBiITTIENTIFICO 
CONOCIMIENTO Actualización y uso de nuevas Se esllmulcrá el ajuste, adecuación y computación 

tecnologías en los centros de renovación, en su coso. de la creación de para 

¡ trabajo. ! nuevos piones de estudio. con base en el comunlcodore 
1---------- ----- -- !----··---. --- ·- ____________ _, 
ACTITUDES 

1

1 Aclualizaclón y uso de nuevos ! avance de los conocimientos dlsclpllnorios, s 

lecnologías en los centros de i en los aplicaciones de nuevas tecnologías 

1 trabajo. ! y de acuerdo con el necesario dominio de 

HABILIDADES -- -----...-, Ad0pctór1 ______ a·---pí0Ce50S1 herramtenlas modernos (Idiomas 

Individuales. grupales y j cómputo). de modo que los estudiantes no 

conlextuoles: Resolución de 1 sólo dominen los conocimientos básicos de 

I
VELO-

DESTREZAS 
CIDAO 

problemas: Abstracción: su dlsclpllno. sino desarrollen lo capacidad 

Explicación de los poro enfrentar los problemas y los 

conocimientos: Aprendizaje. requerimientos de lo práctica profesional. 

Dependiendo del nivel de El egresado de esta licenciatura se 

avance y hábitos del profesional caracterizo por su capacidad para elaborar 

en comunicación y difundir lnlormaclones bojo la opllcoclón 
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1 

1 

PRECI· 

SIÓN 

No necesaria. de técnicas periodísticas y audiovisuales. 

La consolidación y transformación de la 

formación proleslonal con base en las 

demandas y perfiles que el entorno 

compelttlvo requiere de los profesionales. 

Sin descuidar la pluralidad. el juicio critico, 

la objetividad, la senslbllldad social y la 

ética personal y proleslonal. los programas 

de estudio de la Ucenclatura buscorón ser 

paradigma naclonal. tanto por la calidad 

de los planes de estudio. como por la 

competencia proleslonal, académica. 

artística, científica o tecnológica de sus 

egresados y por su reconocimiento social. 

Los nuevos planes de estudio deberón ser 

mucho más flexlbles y adaptables, para asf 

responder a fa rápida emergencia de 

Innovaciones y nuevos conocimientos. 

ANEXO 
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COMPETENCIA GENÉRICA: Actualización y usos indispensables de nuevas 

tecnologías a través de material fidedigno para el uso en los centros de 

trabajo. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: Investigar los nuevos avances en software 

propio a la carrera de comunicación. utilizando material hemerográfico. 

Manejo de Procesador de Palabras. Manejo de graficadores. Manejo de 

distintos programas de cómputo de diseño y edición de imágenes. Manejo 

de Internet con navegadores. Manejo de programas alternos y auxiliares. 

NOMBRE CIENTIFICO PROYECTO EDUCATIVO MATERIAS 

CONOCIMIENTO Actuallzoclón y uso de nuevos Se estimulará el ajuste. adecuación y Computación 

tecnologías en los centros de renovación, en su coso. de la creación de poro 

frobojo. nuevos planes de estudio. con base en el comunicadores 

ACTITUDES Actuollzaclón y uso de nuevos ovonce de los conocimientos dlsclplinorlos. 

tecnologías en los centros de en las aplicaciones de nuevos tecnologías 

trabajo. 1 y de acuerdo con el necesario dominio de 

HABILIDADES 
··----

Adopción --¡,----procesos-1 herromlenlos modernos (Idiomas y 

lndlvlduoles. grupales y cómputo), de modo que los estudiantes no 

contextuales: Resolución de sólo dominen los conocimlenlos básicos de 

problemas; Abstracción; su dlsclpllna. sino desarrollen la capacidad 

Explicación de los para enfrentar los problemas y los 

conoclmlenlos: Aprendizaje. requerimientos de lo práctico profesional. 

Dependiendo del nivel de El egresado de esta Licenciatura se 

1 VELOCI-DESTREZAS avance y hábitos del profeslonol caracteriza por su capacidad poro elaborar 
DAD y difundir lnlormaclones bajo Ja opllcaclón en comunicación 



238 

PRECI· 

SIÓN 

No necesaria. de técnicas periodísticas y audlovlsuales. 

La consolldaclón y transformación de la 

formación profesional con base en las 

demandas y perfiles que el entorno 

compeflllvo requiere de los proleslonales. 

Sin descuidar la pluralidad, el juicio critico, 

la objellvldad, la senslbllldad social y la 

ética personal y profesional, los programas 

de estudio de la llcenclatura buscacón ser 

paradigma nacional. tanto por la calldad 

de los planes de estudio. como por lo 

competencia profeslonal, académica, 

artístico, científica o tecnológica de sus 

egresados y por su reconocimiento socia!. 

los nuevos piones de estudio deberán ser 

mucho más flexibles y adoptables, para así 

responder a la rápida emergencia de 

Innovaciones y nuevos conocimientos. 

ANEXO 
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COMPETENCIA GENÉRICA: Actualización y usas indispensables de nuevas 

tecnologías de acuerdo a las necesidades propias del profesional de la 

comunicación y para su uso en los centros de trabajo. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: Investigar los nuevos avances en software 

propios a las necesidades del estudiante de la carrera de comunicación. 

Manejo de Procesador de Palabras. Manejo de graficadores. Manejo de 

distintos programas de cómputo de diseño y edición de imágenes. Manejo 

de Internet con navegadores. Manejo de programas alternos y auxiliares. 

¡-----------"NOMBRE CIENTfFICO PROYECTO EDUCATIVO MATERIAS 
"----------i CONOCIMIENTO Actualización y uso de nuevos la consolidación y transformación de la Computación 

1 
tecnologías en los centros de formación profesional con base en las paro 

1 trabajo. demandas V perfiles que el entorno comunicadores [ ____________ 
1 ACTITUDES Acluallzac1óny uso deñUeVciS competitivo requiere de los profesionales. 

' 
tecnologías en los centros de Sin descuidar lo pluralidad, el juicio crítico, 

i trabajo. la objetividad. lo sensibilidad social y lo 

[HA81uDAfíes-- Adopción 
------ - . --- --·--- -----

o procesos ética personal y profesional. los programas 

' de estudio de la licenciatura buscarán ser lndlvlduoles. grupales V 

i contextuales; Resolución de parodlgn10 nacional. tonto por lo calidad 

i problemas: Abstracción: de los planes de estudio. como por lo 

1 Explicación de los competencia profesional, académica, 
1 

artística, clentillco 1 conocimientos: Aprendi1oje. o tecnológico de sus 
--

Dependiendo del nlvel de egresados y por su reconocimiento soclol. 
VELOCI-

Los nuevos piones de estudio deberán ser avance y hábitos del profesional 
DAD 

mucho más flexibles y adoptables, para osf en comunicación 

No necesaria. responder a la rápido emergencia de 

DESTREZAS Innovaciones y nuevos conocimientos. El 

PRECI· egresado de esta Licenciatura se 

SIÓN caracteriza por su capacidad para elaborar 

y difundir Informaciones bajo la apllcacl6n 

de técnicas periodísticas y oudlovlsuales. 
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COMPETENCIA GENÉRICA: Aplicación de programas similares propios al 

área de la comunicación. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: Trabajar con programas similares a los que se 

utilizan mayormente en oficinas. Manejo de Procesador de Palabras. 

Manejo de graficadores. Manejo de distintos programas de cómputo de 

diseño y edición de imágenes. Manejo de Internet con navegadores. 

Manejo de programas alternos y auxiliares. 

1 CONOCIMIENTO 

NOMBRE CIENTIFICO PROYECTO EDUCATIVO MATERIAS 

Sistemas operativos y La consolidación y translormoclón de lo Computación 

i 
paquetería básico; Manejo de formación profesional con base en los poro 

procesador de palabras y demandas y perfiles que el entorno comunicadores 

groflcodores básicos: Hoja de compelllivo requiere de los proteslonoles. 

cálculo y programas editores; Sin descuidar lo plurolldod, el juicio crítico, 

Innovaciones tecnológicas en la objelividad. lo senslbllldad social y la 

computación y Aplicación de ética personal y profesional. los programas 

programas computacionales en de estudio de la llcenclatura buscarán ser 

productos comunicativos. paradigma nacional. tanto por la col/dad 

ACTITUDES Aplicación de poqueTerTciPfopiO de los piones de estudio, como por lo 

al área de lo comunicación. competencia profesional. académico. 
--·----------~ 

artístico, científica tecnol6glca de sus HABILIDADES Adopción a procesos o 

lndlvlduoles. grupales y egresados y por su reconocimiento social. 

contextuales; Resolución de Los nuevos planes de estudia deberán ser 

problemas: Abstracción; mucho más flexible!. y adoptables, paro así 

fxpllcaclón de los responder o lo rápida emergencia de 

conocimientos: Aprendizaje. Innovaciones y nuevos conocimientos. El 

50 palabras por minuto. 20 egresado de esta Licenciatura se 

celdas en bases de datos con caracterizo por su capacidad paro elaborar 

VELO· cuatro caracteres cada una por y difundir Informaciones bajo la op1Jcacl6n 

CIDAD minuto. de técnicos periodísticas y audiovisuales. 
DESTREZAS 

Reollzoclón de un gráfico en 20 

minutos. 

PRECI· Exactlfud conforme o 

SIÓN poslbllldades técnicos. 
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