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Papct esta tesis te la quiero dedicar a ti. 

porque eres un ejemplo a seguir como 

Padre, 

ser humano y MA[STR O. 

Cracias por todo lo que me diste. Papá. 

Nunca te voy a olvidar. 

J. Cleofas Cutiérrez Contreras 
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Introducción 

El ambiente educativo a nivel básico que se percibe en la ciudad de Uruapan 
preocupa no sólo a nivel local, sino que hasta las mismas estadísticas nacionales lo 
confirman: el estado de Michoacán aparece en los últimos lugares de nivel educativo. 
Atendiendo a tal situación, la presente tesis pretende, mediante un análisis de temas, la 
optimización en el aprendizaje por parte del alumno y un desempeño eficaz y 
consciente en la labor del docente. Para ello lo primero a analizar es el lugar donde se 
presenta tal problema: Uruapan, del que se dará una breve reseña geográfica, 
educativa y su realidad docente, es decir, cuál es el nivel de actualización con que 
cuentan los maestros y si para tal actualización, han contado o cuentan con centros de 
trabajo o programas que favorezcan su óptimo desempeño como docentes. En 
relación a este tema, se podrá ver cómo los maestros ignoran la existencia de tales 
cursos o centros de trabajo en donde pueden adquirir información en pro de su labor e, 
incluso.adoptan una actitud renuente para asistir a tales centros. Tal actitud es el 
resultado de una falta de difusión de los mismos y de las actividades que se realizan en 
dichos lugares. 

En otros lugares, la difusión y publicidad que se les ha otorgado a los lugares con 
esta encomienda, ha tenido como resultado un aumento en la calidad del 
aprendizaje, por parte del alumnado y, en la enseñanza, por parte de los docentes. Así 
pues, promover estos lugares por medio de una imagen propia y ad hoc a sus 
necesidades ayuda a que sean más fáciles de identificar y el mismo docente se sienta 
miembro activo, no sólo dentro de su escuela sino, además, dentro de un círculo en el 
que se pueda retroalimentar de manera recíproca. 
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Planteamiento del problema 

La falta de difusión de los centros de actualización y de los distintos 
programas de formación que la S[P ha venido implementando, 

dirigidos a docentes de nivel básico de la ciudad de 
Uruapan, Michoacán. 

La comunidad docente de nivel básico en la ciudad de Uruapan, Michoacán, se está 
enfrentando a situaciones críticas en el ámbito educativo: por una parte, los nuevos 
planes que la SEP ha venido implementando en los últimos años y, por la otra, el 
desconocimiento de la existencia de instancias que brindan la información sobre el 
manejo de los nuevos métodos de enseñanza. Estos lugares tienen la finalidad de que 
tanto maestros como alumnos se vean favorecidos con la aprehensión de dichos 
métodos. Sin embargo, los maestros se muestran renuentes ante la posibilidad de 
adquirir nuevas técnicas y métodos de enseñanza orientados a la calidad de su 
desempeño profesional, por dos razones principales: por un lado, se muestran 
temerosos ante los resultados que puedan ellos mismos arrojar en sus evaluaciones y, 
por otro, está el hecho de que se sienten autosuficientes con las herramientas que 
tienen. No hay que olvidarla más común de las excusas: falta de tiempo. 

Existen instituciones como CEDEPROM y UNEDEPROM que fueron creadas por la SEP y 
el gobierno del Estado, quienes tienen conocimiento de que nuestra entidad ocupa los 
últimos lugares en la actualización educativa en nuestro país. Tales instituciones 
carecen de una imagen gráfica, y en consecuencia, de promoción (hablando 
gráficamente). 
La única promoción que se hace de estos lugares es de viva voz, o por recomendación 
de quienes tienen conocimiento de estas instituciones. 



Si el p-roblema continúa ... 

O La región de Uruapan seguirá en los últimos lugares 
de actualización y aprovechamiento 

\ ~ Seguiña el desperdicio de materiales que instituciones 
'-- como la SEP brindan para una mejor educación 

O Los docentes de la ciudad de Uruapan seguirán con 
un método de enseñanza arcaico 

0 Se veña reflejado en los alumnos 
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Objetivos 
General 

r;; 
Dar a conocer a los docentes de nivel básico de la ciudad de O Concientizar a los docentes de nivel básico de la ciudad de ~ 

(' Uruapan, Michoacán, las repercusiones positivas del estar Uruapan, Michoacán, de la importancia de la actualización 
actualizado académicamente, de acuerdo con los programas constante y permanente para elevar la calidad de educación 
que la SEP propone para un desempeño más eficaz. en el estado. Así mismo, crear una identidad corporativa para 

los instituciones de formación docente, poro que éstos tengan 
uno mayor difusión y sean conocidos por los docentes de esta 
entidad, y así cumplan con el objetivo para el que fueron 
creadas. 

Mejorar el distinto material de difusión y promoción de estos 
O centros de actualización y formación de la ciudad para que así 

tengan más asistencia por parte de los docentes. 

Dar a conocer o los docentes las instituciones de formación que 
(' existen en la ciudad de Uruapon, y la labor que desempeñan. 
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Ubicación geográfica 
de la ciudad de Uruapan, Michoacán 
Michoacán 

8 estado de Michoacán se localizo 
entre el lago Chapolo y el ño Lerma por el 
norte y el río Bolsos por el sur; es uno de los 
estados más bellos de lo República 
Mexicana y su tierra es fértil y productiva. 
Los rimites de Michooc6n son, al norte, los 
estados de Jalisco y Guanajuato; al sur, 
el estado de Guerrero y el Océano 
Pacífico; al este, con los estados de 
Querétaro y México, y, al Oeste, los 
estados de Jalisco y Colima. El estado 
de Michoocán tiene una superficie de 
59 ,864 kilómetros cuadrados. 

La ciudad de Uruapan. está situada en la vertiente sur de la 
sierro del mismo nombre, prolongoci6n de la de Apafzingón, 
formando parte del eje volcánico. Su altura sobre el nivel del mar 
se considera de 1634 metros y queda situada a los 19º 24'56" de 
latitud Norte y 1()20()3' ~" de longitud Oeste del Meridiano de 
Greenwich. 

El municipio de Uruapan se incluye dentro de la sierro 
volcánica transversal, siendo el principal sistema montañoso del 
estado. La orografía de este municipio está compuesta de 
terrenos accidentados con una topograffa montañosa, lomas. 
mesetas y llanuras. 

Las principales elevaciones del municipio de Uruapan son 
cinco y éstos son: El Brinco, con uno altitud de 3000 m; el cerro 
Angohuon, con una altitud de 3280 m, cerro El Metate, de 2900 
m. y el cerro El Horno. que cuenta con una altitud de 2900 m y 
finalmente el cerro de lo Cruz. con una altitud de 2300 m y que 
colinda en su ladera sur con la zona urbana. 



El vocablo Uruapan viene de la palabra 
purhépecha ULHUPANI, que significa lu
gar de la eterna formación y fecundidad 
~¡~ de los botones florales. "Uruapan, sitio en 

\ iJ donde se venera al dios príncipe de las 
'- flores, fue establecido prehispánicamen

te para constituir un exuberante paraíso y 
un tranquilo cacicazgo que tributaba al 
rey purhépecha". l 

Uruapan de antaño cr J.JesúsAlejandre Romero 
www.Uruapan.gob.mx 

Existen varias versiones sobre el 
significado de la palabra Uruapan, ya 
que para unos es jícara, para otros 
significa en donde los árboles siempre 
tienen frutos y otros determinan que se 
deriva del vocablo "Ulhupani" que 
significa reverdecer o florecer, es decir, el 
lugar donde todo florece. Todos estos 
significados coinciden con la definición 
de que Uruapan significa exuberancia 
de variada vegetación. Por ello, en 
nuestros días es llamado el paraíso de 
Michoacán. 

No existen muchos datos en relación a la 
historia de Uruapan, sin embargo se 
atribuye su fundación a Fray Juan de San 
Miguel; no obstante, se tiene registro de 
asentamientos humanos purhépechas, 
mucho antes de la llegada de los 
españoles. Fray Juan de San Miguel llegó 
a Uruapan en el años de 1531, 
encontrando casi abandonado el lugar: 
sin embargo, se dio cuenta de, que 
habitaban en la región aledaña 
pequeñas familias de otomíes, aztecas, 
nahuatl, chichimecas. chontales, 
tarascos y otros grupos étnicos, los cuales 
hablaban sus propias lenguas. 



Los puhépechas lograron tener cierto 
control militar y político, pero de ninguna 
manera eran los únicos ni los primeros en 
habitar esta región. 

Debido a causas difíciles de precisar, la 
ciudad de Uruapan ha perdido una parte 
importante de material histórico, por lo 
cual se dificulta conocer su pasado. Por 
ejemplo, de todo el tiempo que duró la 
Conquista, apenas se tiene pocos datos 
referentes. Fray Juan de San Miguel 
agrupó y organizó a la gente de los 
barrios, mismos que fundó con nombres 
de santos patronales, los cuales 
contaban con su capilla, coro y escuela. 

Estos barrios eran considerados de 
alguna manera como comunidades 
autónomas. con identidad y costumbres 
propias. Los nombres de estos nueve 
barrios, siguiendo su disposición por la 
parte norte y dando vuelta al pueblo en 
el sentido de la manecillas del reloj, 
fueron San Juan Bautista, San Miguel, San 
Francisco, La Magdalena, San Juan 
Evangelista; en el centro del pueblo, el de 
la Trinidad y, en la zona conocida 
actualmente como los Riyitos, el barrio de 
los Reyes. 

El trazo de Uruapan estuvo sujeto a las 
normas de urbanización española de la 
época del Renacimiento. en ejes y 
cuarte-les. cuyas calles van de norte a sur 
y de oriente a poniente y en el centro de 
la traza estarían los edificios de gobierno 
y de atención social y religiosa. 

Templo de san Francisco 
Uruapan Michoacán 



Cabe destacar que el fundador de la 
ciudad de Uruapan tuvo especial interés 
en que los pobladores aprendieran 
oficios, entre ellos artesanías. Es 
indiscutible que tanto las capillas de los 
barrios como la Huatapera [Hospital de 
indios} se construyeron con influencia 
española y morisca. La Huatapera es la 
joya arquitectónica de mayor valor 
histórico de Uruapan, para algunos 
conceptuada como el primer hospital de 
indios de América. 

Durante la guerra de independencia, 
Uruapan fue asiento del primer congreso 
Anáhuac y, a la consumación de ésta, 
alcanzó la categoña de municipio y 
cabecera de distrito. Durante la 
intervención francesa, esta ciudad dio 
asilo a todos los poderes del estado y, al 
igual que en todas los luchas posteriores a 
la independencia, los Uruapenses 
demostraron su enorme valor. Hombres 
notables han nacido en Uruapan, como 
Antonio Florentino Mercado, liberal que 
escribió el Libro de los Códigos; Manuel 
Ocaranza, pintor del siglo XIX; Manuel 
Pérez Coronado, pintor también, y don 
José Ma. lzazaga, secretario del general 
Morelos. 

La Hua11pera 
primer hospital de indios de América 



El escudo del municipio fue 
elaborodo por el teniente coronel Luis 
Volenc!o Madrtgal y comprende, en la 
parte svpe!for, los perfiles del espol'lol y 
nativo de esto región de Urvapan. En el 
cuartel superior izquierdo er,contromos 
las cap¡11as de los nueve barrios en los que 
se fundó la ciudad de Uruapan y la 
Huatapera o pimer Ho.spltal de lndlOs de 
Lottnoomei!ca. 

En el <:Vortel$Uperlorderecho seve a 
los doses que adO!tlban los tarascos. 
sfmbollz:ados por la luna, el sol y una 
es1rella, los colores de la Bandera 
Nacional y las llagas de Cristo de la Orden 
Fronciscana. En su cuartel inferior izquier
do se ve el volcán Pcric::ulín, rodeado de 
la vegetac16n con que cuenta Uruapan y 
la Tzorórocoa al trente. 8 cuartel )'lfeifor 
derecho est6 dedicado a los M6rtfres de 
Uruapan. 

En la parte inferior encontromos 
ramas de oofé, que salen de una ítCOra 
hecha a mano, conocida como 
·maque•, atravesada por la insa!pción 
que dice: "SCll'llaguarda del espíritu. la 
tradición yla m&ldcanldad". 



) 
Pobací6n 

Michoacán está formado por 113 
munlclp!os, con un total de 4,227,017 
habitantes al afio 2005 (según cifras del 
CONAPO); presenta una tasa de 

eclmlento poblaclonal del 0.7%, que 
está por debajo de la tasa o nivel 
nacional, lo cual es de 1.4% para el 
periodo 2000-2010. La población de 
Michoocán equivale a casi el 4 % del total 
de habitantes de la Repúblíca Mexicano 

Con uno población de 348, 147 habitantes 
{dato obtenido del censo de la comisión 
de aguo potable, alcantarilla- do y 
saneamiento de Uruapan, (CAPASU}, es 
una de las ciudades m6s Importantes de 
Michoacán. 

LJ,.,uapan y su economía 

Lo economía local radica en la agricultura y fruticultura. y es uno 
de los principales productores de aguacate en la República. 
Uruapan es conslderoda la puerta de entrada a la más 
abundante y rica región natural de Michoacán. y es conocida 
también como la capital mundfal del aguacate. Es la sede más 
grande y antiguo tianguis artesanal de Lalinooméri'ca. 

La poblacl6n económicamente activa de Uruapan es de 
199,637 personas, de las cvales el J.4% se dedico o la actividad 
agropecuaria, otro 14 % al comercio, un 19% o la indus1ria y el 
resto a servicios y otras actMdades. 

El producto del aguacate es un Importante factor en el 
desarrollo económico de la región. En Uruapan existen más de 
30 industrias procesadores y empacadoras de fruta. En esta 
reglón. el aguacate es el culttvo Que demanda más empleos e 
infraestructvro. 

En el sectorlndustrlal. hay mOs de 200 empresas organizadas que 
generan empleo para S,000 obreros, aproximadamente. 



Unc:i eml)l'Ola tc:imblén lmPQrfc:into on lc:i 
ciudad de Uruopon es lndwtriol Papeletc:i 
Mex!C<1nc:i. lnstolClda en 1975 y cuyo gro 
es lc:i fabllooclón de papel nlgl6nlco y 
papebJ blc:incos: c:i la f0<:hc:i os Jdor on el 
mercadodepopelparafotocopiado. 

empresa que debemos mencionar 
tambilon sen: Arlifibras, que actualmente 
producen <IS lentos para autos que venc:le 
la fablloaVolkswagen. 

Uruapc:in tiene ntfTesqueras cama: 
bebidas purlft'cadas del Cupollt.lfo, 
embotelladora Aga; también 
Chocolotero Moctezvmo, $.Ad& C.V y 
pequ&r'ias empnisas qu& elaboran 
productos que han ldentlllcado o esta 
~6n con la elaboraclón del chCl'anda, 
aguardlonto hecho o pri de coñc:i. 

1:: ll'IJ'!.ll. 
.-. . . ~ "-:.. ·- ' ·- ~ . . 
. .. . . -~ .~ 

~ poblaci6n educativa de nivel 

básico de la ciudad de LJ,.,uapan 

otro sector que ayudc:i a que la c:iudCld da lkuapan crozca 
tanto cúll.romente y ecanómlcamente, es el gwnlo ele los 
docentes, por la pa1fclpad6n que tiene con la sociedad al 
mollvoifa en su p~porocl6n. A trové$ de los oño¡ se ho 
inc~m&f'ltado la poblaci6n tanto de maemos como de 
alumnos,d&(32.807docentesquehablaenelck:loesoolar2001· 
2002, la cifro se Incremento a 39.000docentes enelclclo ~olor 
2004-2005). OOSQ!ortvnadomento no ha hc:ibldo un ~mlonto 
en lo que actuolimc:i6n y fomiac:i6n docent& s& tefie~. ya que 
los resútados nos tidlcan que segumos tenlenclo altos l'lclces 
dereprobacl6n. 
L<IS principalltS fuentes de infQffl'IQc;:i6n sobn:, la sttuaci6n 
educativo son el anáisis cuantitativo y cuofitativo de los 
progamas d& estudlO del PROnap. (Progama Naclonal de 
Actualtzacl6n Permanente) 

que se reollzaron en el presente ck:lo escalar 200,4.-2005, 
arrojaron un total de 39.000 d008l'lle5 en el estado de 
Mlchooc6n de los cvalels C01T9,!ponde o estQ ciudad la 
canlidCld de 6927, dislribuic:los d& la siguient& man8ta: 
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Ubicación -regional 

Se localiza en la porción oeste del 
estado de Michoacán, entre los paralelos 
19º 38' 00" al 19º 12' 00" de latitud norte y 
los meridianos 101º 56' 00" al 102º 22' 00" 
de longitud oeste de Greenwich, con una 
variación en altitud de 900 msnm (ejido el 
Sabino y ejido San Marcos) a 3,280 msnm 
(Cerro Angahuan), con una altitud en la 
ciudad de 1,620 msnm. La cabecera 
Municipal se ubica a 19º 25 minutos de 
Latitud Norte y 102º 03' de Longitud Oeste. 
(INEGI, 2001). 

Superficie Territorial del Municipio. 
La extensión territorial del municipio de 
Uruapan es de 830.28 kilómetros 
cuadrados, representando éstos el 1.46% 
del total de la superficie estatal. (INEGI, 
2001.) 

El municipio de Uruapan tiene 137 localidades y/o centros 
rurales de población de diversos tamaños y características 
geográficas, siendo las más importantes: 

Nuevo Zirosto, Angahuan, Caltzontzin, Santa Ana Zirosto,~ 
San Lorenzo Jicalán, Corupo, Capacuaro, Jucutacato. ~

1 

20 
El murnc1p10 de Uruapan colinda, al norte, con los 

municipios de Champan, Paracho y Nahuatzen, al este, con 
Ziracuaretiro, Taretan y Tingambato; al sur, con Gabriel Zamora; 
al oeste, con los municipios Nuevo Parangaricutiro y Los Reyes. 
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La educación 

En México es inobjetable el derecho 
a la igualdad de oportunidades de 
acceso al sistema educativo nacional, sin 
más limitaciones que satisfacer los 
requisitos expresados en las disposiciones 
aplicables. Esta iniciativa de reforma 
busca precisar una garantía individual 
que se encuentra implícita, con cierta 
ambigüedad, en el artículo tercero, hoy 
vigente: la de acceso a la educación. A 
diferencia de los demás derechos 
garantizados por la llamada parte 
dogmática de la Constitución, lo 
educación no aparece con un mandato 
o lo autoridad para que ejecute o 
permita que se efectúe una conducta 
determinada. (Hacia una didáctica 
general dinámica lmedío G,. Neríci) 

La Educación Básica es 
Laica, Gratuita y Obligatoria, 

de acuerdo con la Constitución 

Tampoco se señala quién es el 
beneficiario de la obligación que tiene el 
Estado. Así pues, conviene establecer 
explícitamente en el artículo tercero el 
derecho de todos los mexicanos a recibir 
educación. De este modo el Estado, 
además de procurar la impartición de la 
educación en los principales términos de 
esta iniciativa, deberá abstenerse de 
expedir resolución o realizar acto alguno 
que impida a todos los individuos que 
cumplan los requisitos señalados en las 
disposiciones aplicables, tener las mismas 
oportunidades de acceso a la 
educación. 



o 
En la historio de M6xlco. lo 

educación siempte ha preparado y 
apoyado los grand as lrcw.sformaclonas y, 
en portlcular en nuestro siglo, codo 
avance social ha sido OOOll'4)Qnoao de 
un renovado i1'4)ubo a lodos las !creas 

~ educativos, oficnz6ndolas, tllClendiendo 
{ 9.3 ""lus beneffcto.sy en.sanchanclo ruf nuastro.s 
'-,;: hOl!zantes. MélCloo 'lfve hOy uno hondo 

trons!ormoct6n que eiclge dedicar 
alanci6n cada vez más CAICÍl!lllle a la 
educación. 

Una ~6n l)llncipal d& las 
grandes ~chas soc:lalas ha sido lograr un 
aumento pal.Calho da la eicoiortdad 
considerada necesario y obllgo!ollo. En 
l&S7, cuando el 1)19Sicienle 8erito Juárw 
inm:d.Jjo la obigoloriedod de lo l)rimoño, 
está carre.ipondlo a la lomada educal
cl6n prtmCl!a elemental. oonslmmte en 
161011'8$ arios de estudios. o la que segufa 
la la moda primario superior. Más tarde, la 
oblgatolledad COl'tllf'lnd6 aplicar una 
educ:aclón p,fmarto elemental de cuatro 
anos y, en 1905. Justo Sierra pugnó por 
que se extendie(Q a cinco a~os. La Ley 
Org6rico de Educación, llft)l'l'IUlgoóo en 
teb~ de 1940. fl)6 que la educ:acl6n 
p¡tnalo ab<l'e<ufa un ~nodo de seis 
ellos. 

· ~ 
Grandes han sido los logros 

educativos, pero wle lambilin lo pleno 
conciencia de lo.sra:zagos ynuavosretos. 
El XI eens,o Genem de PoblacTón y 
vMendo pennne constatar que todOlll'a 
hay n'ños m acceso o la primaria, v 
J6venas y OCÑttos que no la concluyeron. 
El e.sfuer7o unido de s,odedad y goblemo 
ha logrado que BlClslon hoY condldon98 
más favorables para <*>alir los rezagos, 
disolver los disporidodas regtonatas. 
ovonmr hacia la unl\lersalroctón pleno 
de la pitnona y elevar la caldad de 10 
educoc:16n en el pás de acu81do ccn las 
nec:aiidades da desorrollo del pás, v el 
clesenvoMmlento de lru apartunlcladm 
de mejorornento$0Clal. 



Cada dio es más nvmeroso el 
ac«Vo de estudios, Investigaciones y 
pruebas clentiflcas que ratlflcan la 
Importando fo!matfva de los pmlel'OS 
oflos del ser humano. En ellos se 
determina y de!lmlta p!fnc:lpolmente el 
desenvoMmlento futuro del nlno, se 
adquieren los hábllO! de oUmentoc:rón, 
salud e hlglene y se ffnca su capacidad 
de aprendizaje. Partlculannente. la 
mottvadón Intelectual en la edad de 
p,eescolar (cuatro a cinco ali os) puede 
aumenta' todas los capacidades del 
niño paro su d0$orrollo oduc:olivo 
poderíor. Uno concreto evidencio 
emplñca nos pem lite comprobar que la 
eCÑcaclón preescolar reduce significati
vamente la reprobod6n y la deserción 
en los CJQdos lnlclales de la p!fmarla, 
sel'\Qladamente en el primero, y pernil& 
Ingresar al stglAente clclo esoolcrcon una 
dlsl)Olld6n mejor estnJc11.11Jda par la 
concentración y un buen desempef'lo 
en las labores escoh:::rt111. 

La educación ha conlr1buldo a 
labrar una parte 1\mdamental de la 
identidad nocionol y del senfüriento de 
perienencio o uno patrio soberono, 
independiente y unida. La educación 
$iomP4"1 ha licio un modio paro c:::iseguror 
le, permanoncio do los atributos do 
nuestroc:ullura yelacrecentamlento de 
iv vltaldad. Lo educaci6n resume 
nuestro concepc:16n de la democrocia, 
el d=rrolo y la conlifvencla nacional y, 
por ello, es en el artlculo tercero 
constltucioncl donde el constituyente ha 
plasmado los valores que deben 
expresarse en la f01macl6n de cocla 
generación de compatñotas. 



La educación es un ejercicio 
Intencional que consiste en el ejercicio 
deliberado de influencia sobre aquéllos 
a quienes se educa. lnt)Jencla que. en el 
ámbito de la ensei'lanza. se traduce en la 
Imposición de slgnlflcados sobre la 
real dad, a través del conocimiento y las 
formas en que éste y las relaciones 
pedagógicos se organizan y se ponen en 
próctica. Esencialmente. la ensei'ianza 
implico lo intención de cambiar lo 
conciencia de todos los a~mnos hacia la 
aceptación de una realidad que, 
posteriormente. generoró cambios en la 
formo de conciencia y las po11bnidades 
da pensamiento y acción. Las escuelas 
son hstltvclones sociales, con autonomía 
relativa. que transmiten. reproducen y 
transforman la cultura y las relaclones 
socfales. En tonto tiene que ver con el 
moldeamiento de las conductas sociales. 
la educación se encuen1ra llgada al 
control social. Evidentemente. no es el 
único ámbito soc:lal en que el control se 
ha efercldo y se e}erce: también ocurre 
conelderechoylareí'9ión. 

8 concepto de hegemonía resulta 
de g1:1n utnldod para entender que las 
escuetas, como Instituciones que son de 
conservación y distñbución de lo cultura, 
crean y recrean formas de conciencio 
que permiten el mantenimiento del 
control social, de tal manara que los 
grupos dominantes no tienen que recunfr 
a f'ormas o mecanismos e,cplícitos de 
dominación. 

Entenderlo culturo de lo enseñanza. 
en el modo que plel'\San los docentes, 
debe conducirnos a buscar las 
conexione$ exl$tente$ entre 9$10$ 
pensamientos y acciones con las 
condiciones ideológicos mateñoles, 
Interiores y exteriores a la escuela que 
determinan lo que peNomos que son 
nuestro$ problema$ reales. De esta 
forma. estaremos en mefores 
condiciones de comprender y 
transformar nues1ro visión de la escuela 
ynuestropapelenela. 



La educación básica 
Una educación b6sica de buena 

calidad está orientada al desarrollo de 
las competencias cognoscitivas 
fundamentales de los alumnos. Entre las 
que más destacan se encuentran las 
hablndades comunicativas básicas. es 
decir lo lectura, la escrituro, la 
comunicación verbal y el saber 
escuchar. Uno educación básico de 
bueno calidad debe formar en los 
alumnos el interés y lo disposición a 
continuar aprendiendo o lo largo de su 
vida.de manero autónomo, y 
autodirigida a transformar toda 
experiencia de vida en uno ocasión de 
aprendizaje. 

Esta educación es aquélla que propicia la capacidad de 
los alumnos de reconocer, plantear y resolver problemas; de 
predecir y generalizar resultados, de desarrollar el pensamiento 
cñtico, la imaginación espacial y el pensamiento deductivo, 
además de brindar o los alumnos los elementos necesarios para 
conocer el mundo social y natural en el que viven, y entender 
éstos como procesos en continuo movimiento y evolución. 
Proporciono las bases paro la formación de los futuros 
ciudadanos, para la convivencia y la democracia y la cultura 
de la legalidad. En una buena calidad de educación básica, el 
desarrollo de las competencias b6sicas y el logro de los 
aprendizajes de los alumnos son los propósitos centrales, las 
metas a las cuales los profesores, la escuela, el sistema dirigen sus 
esfuer.zos. 



P y su participación en la educación 
El 18 de mayo de 1992, la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) y los gobiernos de las 31 entidades federativas del país 
firmaron un acuerdo nacional para la modernización de la 
educación básica (ANMEB) que definió tres grandes líneas de 
política educativa para transformar el sistema: la federalización 
de los servicios, la reformulación de contenidos y materiales y la 
revaloración de la función social del maestro. Esta tercera línea 
se ha desarrollado por dos rutas centrales: el establecimiento de 
la carrera magisterial y la formación permanente de los 
maestros de educación básica en servicio. Este texto describe, 
de manera sintética, cómo se emprendió desde la Secretaña de 
Educación Pública la construcción del Programa Nacional para 
la Actualización Permanente de los Maestros de Educación 
Básica en Servicio (PRONAP), cuáles fueron sus antecedentes 
inmediatos, cuóles fueron las consideraciones que llevaron a 
definir sus características principales y cómo fueron 
desenvolviéndose las acciones nacionales y estatales para 
montar la infraestructura material de la que hoy se dispone, así 
como para formar el personal responsable. 

so11 

La SEP tiene como propósito 
esencial crear condiciones que permitan 
asegurar el acceso, a todos los 
mexicanos, a una educación de calidad, 
en el nivel y modalidad que la requieran 
y en el lugar donde la demanden. En la 
actualidad, México cuenta con un 
sistema educativo amplio y diverso, que 
ofrece una educación para el desarrollo 
humano integral de su población. Este 
sistema es reconocido nacional e 
internacionalmente por su calidad, ya 
que constituye el eje fundamental de un 
desarrollo enfocado a lo cultural, 
científico, tecnológico, económico y 
social de la nación . 
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SECRETARIA DE I SEP 
EDUCACIÓN 

POBLICA 

Oln la fnalkla<I de tonwrtar el 
d-rrol<> de la ffi<llflgac16n «i la 
educad6n bósloo. yen cu"1)fmlento<le 
lal aceionesertolllecidasen el P'°'1Qma 
Nadanal de Educad6n {PRONAE), .. 
•"ola que se rnp,Asaró lo I~ 
educa1t.'o c<lmó el«Mnto fvndamentoll 
pera la IOMáded&c::üonesenmahWfode 
eáucacl6n bmlco, y "' ai.rtam la 
dll\Jsl6n <le lal me¡o,.. ~r6etlcoa e 
h'loYoclones~óe~y 
e~ en las entidádes ~a!iYas 
pera ...,.llclo ó& las - y los 
OUMOlde!l)(lfs. 



Lo Secretarfa de Educación púbica, a iravés de la Sub
secnitarfa de Educación Basica Normal, establecló el programa 
deFomentoalalnvestlgaclónEducottva. 
Siendo sus oti¡etrvos plfmoo:flales: 

l) Promover y apoycr el desarrollo de la lnvestlgac:!ón 
educattva comomedloparaslstemaltzarlnformaclón, y generar 
conocmlentos poro la Innovación educatrva y el dlseflo e 
lmplementaclón de poítlc:as d~dos a la educación bóslca. 

21 EvaMlr las po111!cas y programas nacionales Que ha 
pues10 en marcha la Se<:19tarfa de Educación Públlca en 
educoción bósico. como un medio para su mejo(Qmiento 
continuoypaalarend'icióndecuentcsalasociedad. 

3) Auspiciar la comunicación pemianente y sistemática 
entre los investigadores y las autaridades educativas. 

4) Fomentar la formación de Investigadores y del personal 
técnlc:odelasentfdadesfederatlvas. 

seo 
MICHOACÁN 



Visión de la educación básica 
Los cambios en la educacl6n básica 

son necesañcmente graduales, puesto 
que la formación de los educandos es un 
proceso que contempla numerosos 
0$pectos, que tomo tiempo (al menos 9 
años de inshvcción básica obigotoña) y 
cuyo efecto se prolonga a lo largo de lo 
vida. AdemOs de las dlf!cultades 
prócticos que repiesenta modificcr un 
sistema educativo tan {J'ande como el 
nuestro, el asunto es complejo, puesto 
que el reto de la educación es el de la 
transfom,ación de la sociedad. Pensoren 
la educación que queremos es 
equlvalente de reflexlonar sobre la 
sociedCld que todos deseamos, el futuro 
que esperamos constn.ir. Los verdc:ideros 
cambios en la educación son silenciosos. 
se van cons1Tvyendo día con dfa, en el 
trabajo cotidiano, esforzado y constonte 
de mies de profesores y profesoros en el 
aula y en la escuela, de los padres de 
f'Clmiia que apoyan los aprendizaje$ de 
sus hijos, de los directores, supervisoras y 
personal de apoyo de las autOl1dades 
educativas. 

Sin dudo, el desaffo mós Importante 
que enfrentamos en lo actvaidad es 
lograr que la educación que anhelamos 
se concrete efecifvamente en el salón de 
clases y en la escuela. Paro lol7Qr esto, es 
p,eciso emprander cambias importantes 
en las prác1fcos de enseflanza de las 
maestros, y en las relaciones que se 
establecen en las escuelos y salones de 
clase. Es necesario también cantar con 
un sistema educa!lvo que genere las 
condiciones para que meJore la calldad 
de enseñanza, y permito que los niños y 
jóvenes aprendan la que se tiene que 
aprender. 

Se ha propuesto l~r que, en los 
pióxfmos al'los. el ómblto de la educación 
bós!ca naclonal (los educandos y 
educad011;1$, las autoridades, los planes, 
programas y métodos y las escuelas e 
lnstttuciones) se transforme en un sistema 
abierto y dínómlco, orientado a lograr. 
con el apoyo de los podrBS de famílio y la 
sociedad, los pn:,pósi!os que animan a la 
función de educar. Que los níl\os reciban 
un servicio de calidad y adquieran los 
conocimientos y los habilidades 
necesarias para su desarrollo, que 
aprendan a e{en:er con responsablfdad 
sus derechos y sus obigoc:iones, y que 
puedan seguir supe<óndose a lo ICl'go de 
lavldCI. 



[I · sarrdll~ rof esional 
de los maestros 

Es necesa!o concebir y reconocer 
al traboJo de los maestros como una 
profesión. SI bien e$e trabaJo puede tener 
caracteif$11cas diferentes de las de otras 
proteslones en cuanto a reglas de 
Ingreso. OCAKll!acfón de conocimientos 
ademós de cert1ncacl6n pei!ódlca de 
competencias, avtonomía del ejercicio v 
grado de independencia respecto de los 
empleadores, la enseñanza reúne 
cualidades que la con.mtvyen coma un 
campo profesional de actividad, y no 
sólo corno una ocupación laboral. Lmitor 
lo que es lo enseñanza a una actividad 
estrictamente tácnlco e ln.sfrumental. 
tiene un riesgo enorme paro el 
desempeflo docente y paro el futuro 
educativo de la nación: significa Ignorar 
su compleJldad y reduchvs poslblldades 
de C<)l'lS1nJr una educación de colldad 
parolosnlnosyJ6venes. 

Reconocer el trabaJo de los 
maemos corno una profesión y darle el 
tratamiento que corresponde nos 
perml!fró avanzar en dar una melor 
atención educativa a la población. Los 
maestr0,1, como los lnt8'1Qntes de o1ras 
profesiones, deben contar también con 
conocimientos bósicos, disciplinarios, 
sistem6ticos. así como también la 
posibilidad de actualizarlos 
permanentemente, con una 
preparación específica para el 
desempeño, con hobiidades especiales 
e ldenttdad con principios étrcos. Sin 
embargo. se raqulere definir el concepto 
y el modelo de profeslonalldad que 
lmpllca la ensel'lanza. Sobre todo. han de 
encontrarse los beneffclos de una 
actuación plenamente fundamentada y 
comprometlclo, y ras venta}os de una 
eolaboraclón es!recha con las famllas y 
la comunidad. 

la p,dM6n de la doanla 
linci.lu inilill.ll,mos 7,,_ 

La ensel\anza eficaz debe insertarse 
en la comunidad, y conectarse con la 
vida de los alumnos. La profesión de los 
docentes ha de estar vinculada con uno 
mayor democratización de la educación 
escolar, fn:msfiriendo poder tanto o las 
f'omifas y a los alumnos como o los 
profesores, pues de ese modo se puede 
consHlur comvnlclodas de ap!Wldlmje. 
relevantes y educadas, para responder a 
sus necesidades e Intereses. 



Visión de la educación básica y 
perfil de los maestros 

Perfil de los Maestros 
El profesional de la docencia se 

caracteriza por un dominio cabal de su 
materia de trabajo, por haber logrado 
una autonomía profesional que le 
permitirá tomar decisiones informadas, 
ademas de comprometerse con los 
resultados de su acción docente, 
ademas de trabajar en colectivo con sus 
colegas y manejar su propia formación 
permanente. 

Todo docente tendri. un dominio total 
de la labor y el área en que se desempeñe 

El maestro de educación básica 
dispondrá de las capacidades que le 
permitan organizar el trabajo educativo, 
diseñar y poner en práctica estrategias y 
actividades didácticas con el fin de que 
todos sus educandos alcancen los 
propósitos de la educación; reconocerá 
la diversidad de los niños que forman el 
grupo a su cargo y atenderá a su 
enseñanza por medio de una variedad 
de estrategias didácticas, las cuales 
desarrollará de manera creativa. 



) 
El docente, odem&. rec:onoc:eró lo h'C)ortoncla de 1rlltar 

con dignidad y erecto <1 $U! <1lumno1, <1poyaró el 
eitablecmlento de noimrude C<)l'llll\leneloen ela"4a yfl)ero de 
ekl que permton <1 los educanoos la -.tvanda d9 estos valoms; 
dcr6 U1'1<1dta prlOlláadyculdará la autoasttno el& cada uno de 
losastudantesbo)osu cargo; aprovechará tanto los c«rtenldos 
c:urrlc:ularas coma ID! experiencias y cordJ<:tas cotidianas del 

a y en la mcuela, pcn:i p~aver la n,fle»ón y el dlólogo 
sobre asuntru éticos y pt1:1blemas ambientalas, glob(lles y 
loeale.l que di!minvyQO la eakkld de vida de lo poblaci6o; 
proptdaro el deoorrollo morá <lV!6nomo de loo a1umno.1, y 
favoreceró la refle)(6nyel anlll!IIJdel grvpolObre 1o$ pemlclosol 
efee1ll$ de cvolquler ronno de mottroto y <:lscrfmnad6n (por 
ejemplo, porrazonas<le género, <lJlGllenc:ICI ffllca, edad, aado, 
concllcl6n socloacon6mlca y gn.ipo CIJl'urd o grupo de 
pertenencia). 

B 4oollce OIM IU 911 l lkfld 
do ................. , .... ...... 

E:ste profesor deberá paseer las 
habllfdades Al(!Uerldczs para el USO y 
q:,rovechamienlo de, básicamente, ID! 
nv&tCS teenolog"w de inf0ffll0<:Ó60 y lo 
eoimnlca<:16n como medosl l)(l'Q lo 
ensel'larao: odemáil, $8IÓ coPQZ de 
evoluar lntegn:ilmente el op,endtzo)e de 
M aklmnas y de utlllor los resuttaoos de 
esta evaluación para mejorar su 
ensetl<lnza. 



Como result~do el docente: 

CI" Habrá desarrollado la disposición y la capacidad paa el 
dlólogoylacolaboraclón profeslonalconsvscolegas. (1) 

Tenaó e<:1pocldaá de percepción y senslblldad para tomar en 
con.sideroción las condiciones socialeló y culhJrales del entorno 

a-, de la escuela en su proctrca coHdlana: valorará lo función 
educativa de lo famma y ~omovetó el establecimiento de 
relaciones de coloboraci6n oon los madres, los padres y lo 
comunidad. (2) 

( l ,y 2) taller de introducción 
al PROnap 

Los principios que regirán la acción 
de este maestro y su relaclón con los 
dem6s miembros de lo comunidad 
escolar serón los valores que la 
humanidad ha desa1Tollado y que 
consagra nuestro Constitvc:ión: respeto y 
aprecio por la dignidad humana. por la 
libertad. la justicia, la igualdad, la 
democracia. la solldaidad. la tolen:mda. 
la hones!ldad yel apego a la legalldad. 



Me dcl1gíd)dctudl pdrn Id 
docencia 
l_qs componentes de una pr>opuestci perra la fOT'mcición y el 

~ ~esa"l"'rol lo profesiona I de los maed:1"'os 

La cons!ruc:ci6n de una nueva propuesta basada en lo 
profasionaliz:ac:ión de lo enseñanza considera lo f'Ormac:íón 
docen~ como un proceso integral de fCl5e$ de ómbitos 
interrelacionados: admitir en la carrera o los estudiantes 
potencialmente más capaces. ofrecer una formación inicial. 
controlar o quienes demuestren los competencias básicas poro 
el ejercicio docente, y estimular y retener a los docentes 
eficaces en la profe.lión, continuando su formación y desarrollo 
prof8$1onal. Lo anterior debe vlncvlarse con el mejoramiento de 
las condiciones para la ensei'lanza y el aprendizaje, con 
lncenlfvos que motiven a los maes1ros a asumir la profesión con 
estuslasmo, preparación suficiente y rasponsablfdad, asf como 
mecanismos sistemáticos de evaluación de dichas fases y 
ámbitos. 

Desde IU b ,,.d6.,, fl doclm, 
Cllldrt(pl .,_.., ~ • 

.,,_a¡,,tr 



Los organizaciones e in.stanc:ios actualmente responsables 
de promover el ..:lesonollo prof65lonol de los maestros deben 
dlseflor nuevas formas de ITcba)o y fortalecer svs vfnculos de 
cOO!dnac:!ón. a efecto de ofrecer opciones de formación 
altamente estfmulantes, as! como pertinente,, a to, 
necesidades de oprandtz~e y a los contextos reales de 
ensenanza. En este sentido. resulta una condición bóslco 
garan11zar un U$0 mós racional y et aprovechamiento de los 
apoyos que se des!lnan para estos objetivos. El papel qve 
pueden desempeflcr estas lnstttuclones es clave en la 
construcción de la propuesta, M1entada en la valoraclón del 
ejercicio docente y en la responsabilidad de ofrecer una 
educación de calidad con equidad para todos los niños y 
jóvenes del país. 

E'sta nueva propuesta preciso de un 
slstema nacional unlf!cado y coherante 
de la formación lnlc:lal y continua de los 
meemos. conformado a partir de la 
Integración de los sMe= estatales 
respectivos: orientado por polltfcas 
ITQZQóos no sólo para et fuMO lnmedlc,to, 
sino poro el mediano y largo plaZo. que 
permitan y esllmulen et crecimiento 
profesional con planes de acción 
concoráantes. En la definición e 
it'\Stfvmentaci6n de dichas poíticas, es 
fundamental tomar en cuenta los 
conocimientos y eJq:leriencim de los 
pra~ores. con el fin de que se ajusten a 
la realidad. También es necesario 
considerar las propuestas de 
especlallstas y tomadoras de ded'!i'ones, 
aslcomodealumnosypact9sdefamtrra. 



o 
Úl ~ido~ descrihir~ 4~ c1ipectos de pollas eck.ic:41.Ms dirigidas o Is 
conliguraáóndee.Mapropue&adede54rrcllopcoíe:lionol 

La ensetlanm debe ser valorada 
eomo una oevpaeión valiosa e 
lnd!sp<lnsable p(lrll el d$SOll'OIIO del p<:11$. 
E:s necesalo llaVar a cabo estrat99as 
que permitan atraer a buenos 
estudiantes a la carreta docente, así 
eomo meJorar losreql,(sll0$ y pr0C$$0$ de 
Ullecd6n. El ahcx:ttvo J)Cl'Q lo.s poslblas 
aspirantes debe radicar, en buena 
medida. en sv inteié.l P« la et .se/\arw 
eomo earren:i de l>ida. en la q.,e eidston 
perspectivas razonables para la 
sotlsfaeelón pe11onal dentro de la 
profesión. La reglo general debe 
181e1:clonar eandldah>$ no sólo eon ICIS 
mejoras ealttlcaclone.s acad6mlcas 
posibles, slno tambl6n, con rosgos el& 
!)«$OO(lldad de.!eablel'. 

Ljitpotiltll)I 1 ·-cimÍllll'IOIIIIVMl ... ,otl 
IIOdÍll'llllZffl>amn.•ñlt. 



b) -!=ormaci6n Inicial 

Se RllqUiers de un modelo curric\,k:r 
que les perml!o a futuros docentes 
adquirir las competsnclas b6slcas poro 
la ensetlanro, centrada en los prop6s1tos, 
enfoques. conll'lnldos y pr6c1fc:as de la 
educacl6n b6slca, asf cerna desarrnllar 
capacidades que favorezcan el 
cp114'ldizaje pemiaoent& y aut6noma, 
tanto a partfrde la el!J)lllfencla coma del 
e.stud'iosislem6tico. Esta foonací6n ha de 
loc,lllll& en condiciones organtmnvas y 
de funcionamiento de las planteles que 
esthlulen el al)Alnclz((e profesional. En 
este sentido. la preparocl6n y 
dedicaci6n del personal docente 
enoargado de la fOITnQC16n '1lclal de los 
mae.slros es un facto< clave: por 510, es 
esenclal promover también su 
profe.sionaimci6n. 

Tn!,t, lflldmnclir ..,:1, , • .,...na+ 
piffl'IJWD '" 5 w o, 111 
dll'T'0\11 .. ** 11 

1-,onr .. m!clc>. 
pe f ........ _.,.,. 
l'l'oleml Nqllllldo. pn .. ..__ 
ccn~OA1$ & 

e) Ingreso al Servicio 

En un principio. es necesario 
establ&c« mecanismos de $111ecc16n 
conffobles que penriton lncorporor c:,1 
seNicio a prof&50(8.S que reúnan el pelft 
profesional reqveifdo, de tal manero que 
todo.s las niño.s y adolMcentes cuenten 
oon maestras competente.!; por tanto. es 
recomendabl!t que las plams áaponblas 
por Incidencias de personal y por nueva 
creacl6n que se generan en el ~ 
educativo, se Clllgnen conforme a 
crltellos y procedrrientos objetfvos y 
m::mspc:,rentes. 



d) -l=o-r,maci6n Continua 

Lograr que todos los maestros 
tengan la posibílidad de proseguir su 
formación profesional conllevo 
implementar modalidades diversas, 
adecuadamente articuladas y 
coherantes, que atiendan a todas las 
necesidades de aprendizaje de los 
maestros, favorezcan al mejoramiento de 
su prócttca docente y elímlnen o las 
practicas burocráticas que desalienten 
su aprovechamiento; esta diversidad de 
opciones no debe ir en menoscabo de la 
caridad. Adem6s. los maestros deben 
acreditar su capacidad para ejercer la 
profesión durante la permanencia en las 
escuelas. 

e) Incentivos 

Es necesaño avanzar hacia un nuevo marco de incentivos 
profesionales para los maes1ros. que supere al actualmente 
establecido a través de la carrera magisteñal, y que asegure 
nuevos perspectivas profesionales. Estos incentivos deberán 
estor relacionados con la mejora del aprendizaje y desempeño 
profesional. individual, colectivo y por escuela. Los profesores 
requieren apoyo público decidido, y el respeto a sus derechos; 
a cambio. tienen que reconocer y cumplir plenamente sus 
responsabilidades y deberes para con la sociedad. 

Las oportunidades efectivas de desarrollo profesional, 
dentro y fuero de lo escuela, constituyen un incentivo altamente 
valorado por los docentes; en ellas radica. en parte. la 
poslbllídod de atraer buenos prospectos poro la docencia y 
contar en los escuelas con maestros competentes y satisfechos 
de su labor. Un maestro que logra que sus alumnos aprendan 
incrementa el aprecio por su trabajo, al tiempo que recibe el 
reconocimiento de los niños, de los padres de fomllla y de toda 
la comunidad escolar. 



f) -l;siá nda,.,es L} desempeño de 

evaluación 

Lograr la coherencia y efectividad 
de 10 propuesto para el desarrollo 
profeslonal de los maestros lmplíca ~ 
cambiar la cuttura laboral existente1r 'lO 
establecer con rigor procedimientos de V 
evaluacl6n y parámetros de calfdad que 
abarquen todas las fases del proceso de 
selección de docentes. 



Lo o~ oQ ntes. formación y 
desarrollo de los maestros 
-!=01"maci6n Docente 

Lo palabra formación es cada vez 
mós vtlllz:ada paro designar estados, 
funcionas, sltuaclonas, prácticas. La 
formación designa principalmente 
prácffcas, pero émn son Igualmente 
nombrodas con o!Tos ténrlnos.. tales 
como perfeccionamiento. reciclaje, 
educación permanente, educación 
continua, aprendiza!&. etc. Sin embargo, 
se trata de diferentes fenómenos y 
dll'erentesproblemas. 

El campo de la formación de 
docentes es uno de los que mayormente 
concentran la dlscusl6n ldeol6glca, 
porque se le concibe como uno de los 
factores definitorios del sistema 
educativo, y aún de la sociedad. 
Históricamente. hay enfoques que 
visualizan la formación de docentes 
como capacitación cen!Taclo en 1a 
me.Joro de co~tenclas: otros que la 
conciben como superación académica 
cuyo eJe es ta adqubtctón de 
conocimientos de culturo genero!; unos 
más como sinónimo de actuarizaci6n de 
saberes, principalmente de innovación 
específ1Ca y, en el presente, como 
fom,ación profesiona~ lo cual impfica el 
dominiode especialidades en la práctica 
docente. 

Antes de lo décoóo de los an<» 
setenta del siglo p(l$Q(i(), ta tendencia en 
lo tonnacl6n de docentes ero tradlclonal, 
a!fgnándoles una función $Oda! de 
transmisión del saber v de la cultura 
dominante, para ejercerse en beneficio 
del sirtema socioecon6mico resutando, 
por tanto. un juego de poder. Ya en la 
década siguiente se le concibió como un 
proceso de desarrolo y de estructuración 
que la persona llevo o la práctico, bajo el 
efecto de una maduración Interna y de 
poslblfidades de aprendizaje. En la 
década de los ,o comenzó a entenderse 
como una formación paro la Indagación 
y la refle>d6n, y en el tTn depresente siglo y 
mllenlo se ha propuesto una formación 
cen!Tada en la capacidad reflex!va y 
transtonnatlva de educacloles. 



El modelo base de formación 
permanente asume dos rasgos básicos: la 
práctica profesional y la actuación del 
docente en la escuela. La profesión 
docente se concibe como una práctica 
analítica, comprensivo, capaz de 
interpretar la realidad y de intervenir en 
ella, mediante la búsqueda de soluciones 
técnicas creativas y la estructuración de 
actividades que faciliten la toma de 
decisiones en el aula. Esto requiere que 
los profesores reflexionen sobre su propia 
práctica docente, de tal manera que les 
permita retomar el sentido de la teoría 
implícito en la enseñanza, en sus 
esquemas básicos de funcionamiento y 
en sus actitudes. 

Los profundos cambios que sufren 
las sociedades actuales, particularmente 
las latinoamericanas, se dan con el 
advenimiento de las nuevas fuentes y 
formas de acceso a la información y al 
conocimiento, la ruptura de identidades 
políticas fradicionales, la globolización 
de la economía y la reconversión de las 
practicas profesionales. Plantea la 
necesidad de cambios en los sistemas 
educativos en general y, 
particularmente, en el papel que ha 
cumplido el docente. 

Estimaciones recientes mencionan que más de 50 millones 
de personas se dedican a la enseñanza en el mundo. Un tercio 
se desempeña en enseñanza media superior. La educación 
básica obligatoria y la noción de educación permanente 
aumentará el numero de docentes en los próximos años, en una 
gran onda masificadora que, en el presente, se expresa en una 
diversidad de prácticas y de niveles de calificación que tiene 
como característica la clasificación en categorías y la pérdida 
de prestigio, acentuada en los docentes jóvenes. 



Esta propuesta formativa, en el contexto de la realidad de 
las lnstltvclones formadoras de docentes en el estado de 
Michoacán. es de una complejidad mayúscula. que habrá que 
enfrentar con propuestas estratégicas de acción, pensadas 
desde múltiples dimensiones y asumidas de modo sistemático en 
las diversas sltvaclones y con una raclonalldad de apertura a 
todas las opciones posibles, sin limitarlas a soluciones unívocos y 
slmpllflcadas. 

El estado actual de subsistema de formación docente, 
determinado históricamente, tiene hoy la posibilidad de 
conslitvirse en objeto de conocimiento, a efecto de davalar las 
variables que lo explican y, aún m6s, identificar las 
potencialidades qua permitan su vigencia y pertinencia en los 
escenarios del presente y del futvro que llega. 

La formación se refiere. m6s que asimilar contenidos. al 
desarrollo de una actitud y de habilidades paro establecer uno 
relación de conocimiento sobre las prácticas a fravés de las 
cuotas tos profesores intentan, en sus estudiantes, la apropiación 
de una conciencia sobre su realidad y sus posibilidades para 
1ransformorla. Esto noción de formación alude o un docente 
capaz de imaginar y desarrollar pedagogías alternativas y 
1ronsformafivas, que activen en tos educandos ta producción 
de conocimiento. el dominio de habilidades y destrezas. y la 
apropiación de una conciencia que tes permito actuar en su 
recorte de la realidad con un sentido cn1ico y fransformador. En 
esta perspectivo, lo formación de los docentes plantea la 
necesidad del desarrollo de las capacidades de reflexión y de 
acción para construir un discurso pedagógico propio que 
permita tomar decisiones sobre su quehacer, y que permita 
romper condfclonamlentos teóñcos. empíñcos. experlmentales 
y burocráticos que bloquean sus horizontes. 



CAPÍfULO IV 
la educación y su contexto 

~-· --~ 



Llistoria de los cursos estatales ele 
actualización docente 

A partir de 1992. como 
consecuencia directa del Acuerdo 
Naclonal para la Modemlzacl6n de la 
Educación Básico {ANMEB) y del 
establecimiento de la carrera magisterial. 
las autoridades educativas estatales se 
vieron en la necesidad de ofrecer cursos 
de acl\Jallzaci6n a los docentes de todos 
los niveles y modafidades en que se 
imparte la educación básica, dado que 
ésta era la forma de garantizar que se 
accediera al puntaje previsto en el factor 
que estimula la acl\Jalizaci6n en el 
sistema de promoción. La federalizaci6n 
de servicios educativos trajo como 
consecuencia que la oferta se 
improvisara, buscando responder a 
necesidades de estabilidad laboral en el 
magisterio y no, como hubiera sido 
deseable, a una concepción clara 
acerca de la actualización como 
formac16n permanente y a un 
diagnóstico de los requerimientos 
educativos de cada entidad federativa. 

ANM~B 
Acuerdo Nadonal 1)1111 la 

Modemlzadón de la l:uaidlin &isb 

La SEP y las autoridades educaffvas 
estatales comenzaron a crear un nuevo 
tipo de insfitucionalidad que no tenfa 
antecedentes inmediatos. Se estaba 
creando la Subsecretaría de Educación 
Básica y Normal con carácter normativo 
cuando apenas se estaban 
configurando las secretarías de 
educación estatales, de ahf que en ese 
momento no fuera posible diseñar una 
normatividad general que regulara la 
calrdad y la perlfnencla de la producción 
y la extensión de los cursos destinados a 
los profesores, y que tampoco hubiera, 
en la mayor parte de los estados, los 
condiciones insfil\Jcionales básicas para 
emprender las acciones desffnadas a 
cre<:Jr una fveaa técnica componente y 
adecuada que soportara la tarea de 
actuallzac16n docente, y diera sentido y 
relevancia para mejorar la calidad 
educativa. 



Esto significó que las autoridades 
educativas estatales confiaran la tarea 
de construir propuestas de cursos a los 
equipos técnicos de los niveles de 
educación básica, y no a las instituciones 

xistentes (escuelas normales, centros de 
actualización del magisteño y unidades 
de la Universidad Pedagógica Nacional), 
dedicadas a otro tipo de tareas 
formativas: la inicial, la de nivelación y de 
postgrado. 

Así, la oferta creada constituyó lo 
que desde entonces se conoce como los 
cursos de carrera magisterial. Éstos se 
renuevan cada año y su diseño está a 
cargo de diversos equipos técnicos 
estatales que. por lo regular, carecen de 
contacto entre ellos y no responden a un 
eje que dé sentido y razón a cada 
propuesta en un contexto de mejora de 
los servicios educativos de cada entidad 
federativa. Las autoridades educativas 
estatales, durante la época transcurrida. 
han realizado un gran esfuerzo para 
satisfacer la demanda anual de los 
cursos, de acuerdo con las normas 
básicas de una carrera magisterial. 
Desafortunadamente, sus requisitos no se 
basan en criterios académicos. (Por 
ejemplo, la exigencia de renovar 
anualmente los cursos, y hacerlo en los 
plazos fijados de antemano en el 
calendario de actividades del propio 
sistema de carrera). Lo anterior convierte 
un proceso que. por naturaleza, debe ser 
pausado (con tiempos de reflexión, 
indagación, de búsqueda. de pt'\JebaJ 
en una actividad rutinaria y poco 
creativa, lejana a las necesidades del 
sistema educativo y de sus usuarios, y que 
no recupera las necesidades del 
quehacer docente. 

La extensión de los cursos a maestros 
adolece de lo mismo: poco rigor en la 
selección de asesores, ausencia de 
control de las condiciones de formación, 
evaluación trivial o inexistente, poco 
énfasis en el aprendizaje y menos 
concepto de que la actualización es un 
medio para mejorar las competencias 
docentes y de la tarea de enseñanza. 



En síntesis, los cursos se diseñan, imparten y evalúan bajo la lógica de asegurar 
puntajes a los maestros, sin un propósito educativo de desarrollo profesional. Por ello, el 
alto costo invertido en recursos humanos, materiales y financieros poro producir y 
ofrecer estos cursos, no se corresponde con los escasos (o tal vez nulos) efectos que 
éstos han tenido en el desarrollo profesional de los maestros, y en la mejora de los 
resultados del sistema educativo. La insatisfacción respecto de esta oferta, casi 
obligatoria por su significado en el puntaje de carrera, es generalizada. Los maestros 
no encuentran una respuesta a sus necesidades, y las autoridades educativas 
estatales no la perciben como una vía para mejorar los resultados de sus sistemas 
educativos, lo que les lleva a buscar opciones distintas para procurar la formación de 
los docentes en servicio. 



M& o Q ór?co de 
los cursos de actualización 
Para iniciar la atención sistemática y 
~ ordenada a favor de los maestros en 

\.. 18 ;~ aterla de actuallzaclón. la Secretaría 
'-- de Educación Pública, en acuerdo con el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación. creó en 1995 el Programa 
Nacional para la Actuallzaclón 
Pemianente (ProNAP) de los Maestres de 
educación b6sico en servicio. 

El ProNAP responde a los términos de la 
Ley General de Educación. que señala 
con clarldad el papel normaffvo que 
corresponde a la SEP y el papel operativo 
que corresponde a las autoridades 
educativas estatales. 
Los obJe11vos lnlclales del programa están 
dados por la valoraclón crítica del estado 
que guarda la formación de los maestros 
en sefVicio, por la necesidad de dar un 
fuerte impulso y poner en práctica. en las 
aulas.las modlflcaclones curriculares 
llevadas a cabo a partir de 1993, y por el 
enfoque educativo detenninado por las 
características de la propia reforma en la 
educación básica. 

En mayo de 1992, surge el Acuerdo para la Modemización 
Educativa. firmando entre la SEP y el CEN (Centro de Educación 
Nacional) del SNTE (Secretarfa Nacional de Trabajadores del 
estado). En él se plasma claramente la Idea de conformar un 
Sistema Nacional para la actualización, formación 
capacitación, nivelación, además de un desarrollo profesional 
del maestro y que esto mismo sucederia en los diferentes 
estados de la República. En 1995, a través de la drecclón de 
Formación de Docentes, dependiente de la Subsecretarfa de 
Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de 
Educación en el Estado de Michoacán, surge un documento 
prototipo titulado "Sistema estatal de formación y desarrollo 
profesional del maestro" en donde se Implementan una serle de 
acciones en el estado, cuyo sustento se encuentro en el articulo 
3° constitvcional, la Ley General de Educación y el Plan 
Nacional de Desarrollo. 



La Secretcria de Educación Púbí1CO lanzó programas para la 
actuaíEZOci6n camoel Prog'ama &netgenle de la Actvah:aci6n 
del Masjstaño (PEAM) y. al liguiente año. el Plog1:lma de 
Actualización del Magisterio (PAM); ambos dejaron 
Bl<pB!ienclas nacionales que contribuyeron a genercilzar la 
convfcd6n de que la actvallzacl6n de maesiros debe ser un 
servicio educativo continuo y permanente; además, su 
operación en los estados pem,1116 la experiencia de grupos de 
maB51rOS en la presentación de este $911/lclO. Ello fue valorodo 
por la SeCfetarfa de Educación Póbllca y, con el propósito de 
hacer llega- a los profeSOl9s seivlclos más s\lnltlcatlvos con sus 
respecffvos matei!ales de apoyo creó. de acuerdo con el SN!l:. 
los criterios para el BS1ableclmlento del ~ma Nacional de 
Actvaizaci6n de Maestros en Educación 86sico en Servicio, el 
15demayode 1994. 

Pos1erlormente, el 17 de enero de 1'1195, la 
SEP y la 01gOnlzocl6n sndlcol ft'maron el 
convenio de ejecución y seguimiento. el 
cual marcó la etapa preparatoria del 
Programa Nacional para la 
Actualización Permanente de los 
Maestros de Educación B6sica en 
Servicio, cuyo objetivo principal es dar a 
los profesores que atienden este nivel 
educativo, la opom.Jnidad arganizada, 
sistemática y ff BlOble de renovar y mejorar 
suscompetenciasprofesionales. 



Con la encomienda fundamental de normar y desarrollar el 
ProNAP fue creada, por el acuerdo secretaria! del 4 de junio de 
1994, la Unidad de Normatividad y Desarrollo para la 
actualización, capacitación y superación profesional de 
maestros (UNyDACT) adscrita a la Secretaria de Educación 
Básica y Normal de la SEP en Michoacán. Se estableció un 

~ departamento con las funciones reales; por eso, en 1996, se 
\ 50 .,tretoma la idea de construir el sistema estatal de formación, 
'- actualización, capacitación y superación profesional para 

maestros en el estado de Michoacán y se elabora un 
documento ampliado que se presenta al secretario de 
educación en turno, en el que se destaca la necesidad de crear 
un organismo que inicialmente se presenta como coordinador 
estatal de actualización y capacitación para maestros 
(CEACAM) cuyo objetivo seña eficientar los procesos de 
actualización, capacitación y superación profesional de los 
docentes, accionando como una unidad coordinadora de 
todos los equipos dedicados a tal ejercicio, incluyendo la 
carrera magisterial. 

UN[D[PR.OM C[D[PR.OM 

En octubre de 1997 queda constituido el programa nacional 
para la actualización permanente (ProNAP), entre el gobierno 
federal [a través del la Secretaría de Educación Pública), el 
gobierno del estado (a través del gobernador constitucional) y 
la Secretaria de Educación en el Estado. Establecen este 
organismo con el nombre oficial de Unidad Estatal de Desarrollo 
Profesional del Maestro ( UNEDEPROM) constituida inicialmente 
con 13 centros de maestros (actualmente son 19) distribuidos al 
interior del estado y con un nivel estructural de dirección que 
deberá depender directamente de la oficina del secretario de 
Educación en el estado. 



Importancia de la actualización consEanEe 
y de las nuevas formas de enseñanza 

La misión de la práctica educativa 
sobre la que se basa la reforma nacional 
implica que la mayoña de los maestros 
reflexionen sobre su propia práctica, 
construyan nuevos roles dentro del salón 
de clases y nuevas expectativas sobre los 
resultados de los estudiantes. Ello, 
además de enseñar con métodos que 
nunca habían utilizado y que 
probablemente nunca expeñmentaron 
como estudiantes. 

El docente experimen11ra con nuevos métodos de ensel\anza 
y herramientls de trabajo 

El éxito de esta reforma depende de que los maestros 
logren la compleja tarea de aprender las habilidades y 
actitudes planteadas por los nuevos enfoques y, al mismo 
tiempo. desprendan las prácticas de enseñanza y modifiquen 
las expectativas sobre los estudiantes que hasta ahora han 
dominado sus vidas profesionales. Sin embargo, todavía se 
ofrecen pocas oportunidades y el apoyo que se brinda es 
insuficiente para que este desarrollo profesional exista en el 
escenario de lo docencia. 



o 
Si bien la enseñanza para la comJ)Al111i6n se basa en la hobltdad que posea 

el mae5tro para lrator un tema complejo d85de la ~o de dl\lel$0$ 
es:tud'antes, el saber nece.10rto paro hacer efectiva 8.!la visión de la prócllea 
doc11nte no puede ha .. ,(rtne o lo.s profesores como A!ICetas o med'IG'lle 
!Mffllleglos tradicionales de capodrocl6n. El problema de las polllca$ p<:ra el 

l JZ IO i,t0fesional en esta época de 
"-,1 reformos no se retlerll sólo o apoyar o los 

moeS!ros en la adqulslcl6n d& nuevas 
hobtlldodes o conocimientos: 
actualmente, el desarralo prol'allonal 
también significa proporcionar la 
aportvn1dad poro qve los maestros 
reflexionen de monero aftrca sobre su 
práctica docente y ccnstruycrl nuevos 
conocimientos y conceptos sobre los 
contenidos y la pedagogía de los 
eff\J(f (J nfl'l$. 

Dasde la formc:,ción pre'lia al servicio 
y durante toda la carrera. el desarralo 
del maestro debe centrarse en 
profJndtzar N complfflslón so~ los 
procesos d& ensenanza y aprendtzqe, y 
sobm los a~mnos a quiene.s !lnseiia. Un 
del:arrollO profl'l.!1ona efec!Tvo rnplca 
que los maeshos eJq)erimenteo tanto el 
rol deestudlanl9$como de profosoms. de 
moneroqueestoles pem'ltaentrentarras 
dficultades que cada uno de 6slos 
conlleva. 



Algunas cay,acte'l'"'íd:icas de ede tipo 

desay,y,ollo py,ofesional son: 

(i': Debe lnvolucror o los maestros en tor90$ concrel0$ de 
ensel'lanza. evaluaclón. observación y retlexlón que 
enriquezcan los procesos deaprandizcje y desarrollo. 

~ Debe ser colaborativo, lo que impric:a que el conocimiento se 
comparta entre 10$ educadores. y se enfoque en las 
comunidades de próctíca docente. m6s que en los maestros 
lndMc:.fuales. 

® Debe basarse en la Indagación, reflexlón yexperlmentaclón. 

(f.'Debe relaclonal$8 y der!Ya1$8 del trabajo de los maestro$ con 
suses1udlantes. 



) 

~ Debe relaclonarsecon otr0$ C1$pectos de cambio escolar. 

~ Debe ser sostenido, cont'1uo e Intensivo, apoycrse en la 
exper'iencia y en lo copacitación, osí como en lo resolvción 
colectfva de problemas especfflcos de la proc11ca. 

Este tipo de desarrollo profesional termina con las viejas 
normas y los modelos de capacitación trodlclonale.s. Constrvye 
nuevos ideossobroqué, cómoycvándoop¡enden loJ moem05. 
E'stosnuevosconoeptos,asuve:z,requleren posarde!ospolltlcas 
que buscon controlar o d)l{lr el traba)o de 1o$ ma&s!R)$, hacia 
wha!eglas diseñadas poro desorrolar, tanto en los escuelas 
como en los maestros. la capaclclad de responsablltzarse del 
aprondizqje do los estudiantes. Las poítiCO$ de fortalecimiento 
de las hablldades docentes consideran Que, más Que ser algo 
Impuesto, el conocimiento se construye por y con los 
practicantes, para que lovtiicen ensu propio contexto. 



A pesar de que 56 está peñiondo un 
nuevo paradigma para lo pol!llca de 
desarrollo profeslonal, la dlffcll tarea de 
desarrollar ejemplos concretos de 
pollticas y practicas que promuevan el 
apoyo desde los nlvel&S superiores para 
refonnar los niveles lnfelfOA1s apenas 
comienzo. Lo pedagogía del desarrollo 
profesional requeri'á de nuevas políticas 
que promuevan estructuras lnnovodon:ls 
y acuerdos lnstltuclonales para el 
aprendizaje de los maestros. Por otra 
parte, será necesario realizar una 
evak.lacl6n estratégica de las palfffcas 
e>dstenle$ para detem'lnar hasta qué 
grado son compat1bles con la 'lfsfón del 
apiendimje como conslrucción de los 
maestms y los estudiantes, asl como la 
visión del desarrollo profe.slonal como uno 
actMdad de educación superior basada 
en la e~encia y para toda la vida. 

Ambas polflfcas generales son 
esenclales. Se necesitan nuevos 
enfoques para la educación profesonal 
de los maestros que, a sv vez. requieren 
de nuevas estructuras y apoyos. Los 
nuevas lnlclat1vas no pueden promover. 
por sí solas, un cambio signiflCCJ!ivo o de 
larga plazo en las prácticos docentes si 56 

encuentran Inmersos en una estructura 
de polllfca opuesta a la visión reformista 
del aprendizaje de todos los estudiantes 
y maestros. En o1ras palabras. el vino 
joven y el vino vlelo necesitan botellas 
nuevas; de lo contrario. los lncenlfvos y 
apoyos para el desarrollo de los maestros 
resultarán contraproducentes. además 
de lneJC!stentes 



) o 
De la Importancia estrotéglca de 

Implementar un programa nacional para 
ofrecer opciones diversas de 
octvalizaci6n o los maestros de 
educación preescolar, primaria y 
se<:\Jndar!a habla el hecho de que, en la 
actualclad, los profesores que dan dase.s 
en los es<:velos de esos niveles 1ieoen 
alrededor de 15 añoJ de 5el'Vicio en 
prome<tlo. 

,l¡,.a:411,d,rnuul ffl de - di,.... llilllo 
d& llúlld oe UN1pm1 ltdmú 

tlorm nu da I O liloo ., ..,lci, 

l::!o s'gnlflca que permanecerán en 
las aulas o en las <ftecclones esco!Clrt!S 
por un lapso semejante. La ensetlanza 
de muchos rii'losy adolescentes estOtó o 
su cargo y os vital paro el d0$0rrollo del 
pols que los oprendlz:qes que logren les 
permitan formarse como seras humanos 
autónomos que logren construrse una 
vida plena. con capacidod de 
reffexlonary actuar sobre el mundo soclal 
ynaturol,conlo pasblllcladreoldesegulr 
aprendiendo a lo largo de su lifda porque 
poseen ICI$ hem:imiento.s intelectuales 
bó!icas y hacen uso intefigontede ollas. 

Ni pues, el pn:,goma nocional para 
la octvalizoción permanente de los 
maestros de educocl6n básica en 
s&Mclo es una apuesta por los maestros. 
por su responsabilidad, por su decisión 
poo:ioctvorimrseysermejores. BPROnop 
se ha propuesto ofrecer a todos los 
profesoltls elementos para mejoror su 
quehace y desempello docente. 
entendiendo que su actuaizaci6n es la 
vla mós real de la n,vaoroci6n de su 
función social: un maestro que 101.JQ que 
sus a~mnos aprendan redbe el aprecio 
de los nYlos, de los padres y de tocia la 
comunióod escolar. 



Pcr esto el mejoramiento conti'luo 
de las prácticas educativas de los 
profesores es un elemento lncfspensable 
para alcanzar una educación básica de 
cafdad para todos. Este mejoramiento 
está determinado. entre otras cosas. por 
las posibTidades de acceso o nuevas 
conocmlentos y propuestas con sentido 
próetic:o acerca de los ,:,recesos de 
aprendlzaJe de los nV\os, de las tormos de 
ensef\anza de contenidos con 
naturaleza distinto y de métodos 
especfflcos paro el trobq!o en diversas 
circunstancias sociales y culturales. 
A:iegun::ir básicamente el aprandtzaje de 
los alumnos en condiciones áe BQU!dad, 
y con altos nivelas de calidad, exige la 
conffnua puesta al día de los profesores 
respecto de los innovaciones 
padag6glcos; su capacltadón oportuna 
sob/9 el uso, aprovechamiento de todas 
las nuevas tecnologías y recursos 
dlclócllcos y una apropiación dtnómlco 
de los avances de las ciencias de 
educac:i6n. 

E'n nuestro pals trobajan. en las 
diversas modalldades en que se ofrece la 
educación (preescolar. primaria y 
secundarla) más de un m1116n de 
maestros. cuyas formaciones so~ 
heteraogéneas. lo mismo que suf , 57 ,l 
concfclones personales y laborales. Estos ....,.,,,, 
profesionales atienden a niñas y niños 
con ongenes culturales. étnicos. soclales, 
rellglosos v económicos diversos. lo cual 
les demanda altas compatanc:ias que no 
$!empre han podido desa1Tollar con 
eficiencia. Por otra parle. se encuentra 
laborondo en el sistema educattvo un 
nómero significativo de profesores sin 
preparoción específica para la 
docencia. 



) 

Para que lo.1 -iros puedan 
avanzar en el dominio de las 
e~ que coractertzan un buen 
ln:l~o de ensellanza. es necasa~o que 
todas kz entidades federativas cuenten 
con servicios lnstltuclonallzados. 
dasorrolodos y dnómlcos de famacl6n 
permanente, con dos tareas a 
dasorrokr. 

1) As eguar que los profe:saes ds¡:)ongan de una oferta fonnal <I& programas de 
est\Jdlo, pertfnentas. actudes, di, calldad. d!Ye!SCS y fteldblas para mejorar sus 
campelencio.1 docentes. 

<,.' ___ _, 
2JG<Jrantlrar la e,;stencla y dasarrollo di, un seivlclo de apoyo 16cnlc::o pedagógico, 
que r8SP(llde los procesos de cambóo en lo.1 ascuelo.1 y c,poye a los docentes en la 
mejora continua d&suspráclic:os<l&enseñanzo. 



En México existen avances 
significativos en el cumplimiento de 
ambas tareas. Sin embargo, la falta de 
difusión de estos programas, la 
desvinculación que se hace de los 
programas creados para fomentar la 
actualización de los docentes y los 
destinados a transformar las prácticas 
escolares, han sido factores que han 
determinado los pocos efectos que las 
actividades de actualización han tenido 
en el cambio de las prácticos de 
enseñanza y en lo consecuente mejora 
de los resultados educativos. Para que 
este cambio se dé, es preciso que cada 
escuela cuente con asistencia regular de 
personal especializado, competente 
para asesorar y dar apoyo educativo a 
los maestros. Esto lleva a plantear la 
urgente necesidad de tomar las medidas 
necesarias para transformar y potenciar 
el servicio ya existente de apoyo técnico 
pedagógico, que hoy conformo un 
numeroso personal a lolargoyanchode 
el país, pero carente de regularización 
para desempeñar su quehacer y de una 
política para la profesionalización de sus 
integrantes. 

La debilidad del servicio de apoyo técnico pedagógico, 
conjugado con su falta de difusión, deja una gran cantidad de 
escuelas sin la posibilidad de convertir en cambios en su práctica 
educativa, los aprendizajes que los maestros obtienen en procesos 
de ac1uallzaclón formal. 



En la actividad cotidiana se evalúan los 
aprendizajes que se pueden enfocar desde 
la perspectiva y procesos de cada uno. Esto, 
en partlcular, se enfoca y propone que cada 
individuo realice un ejercicio metacognitivo 
para la evaluación de esos procesos. De 
acuerdo con varios autores, la evaluación 
no es un fin en sí misma, sino que es una se~e 
de procesos que se llevan a cabo de 
manera organizada y slstemótlca y facllltan 
la toma de decisiones en situaciones 
problemótlcas que es lo que se pretende 
lograr con la actualización y formación 
constante y que permite reflexionar sobre 
lcómo se estó haciendo? y lcómo se 
puede mejorar? Desde esta perspecttva, es 
una reflexión significativa en el quehacer · 
docente, después de tener referentes para 
la revisión de planes y propósitos de orden 
estatal y reglonal, siempre con la Idea de 
mejorar, para así obtener mós insumos en su 
labor, tanto en lo económico como el 
desarrollo del trabajo diario, ya que la 
educación implica retos y posibilidades de 
acción para que el trabajo del docente sea 
un espacio de transformación con sentido 
ético. Educar es formar seres humanos con 
algo más que conocimientos: imaginación, 
Ideas, emociones y valores, formando un 
profesional diestro y ético. 



~eneflcios del estar Actualizado 

O Aprendizaje de nuevos conceptos 

beneficios 0 Mejoría en el proceso de enseñanza 

(' Aprendizaje en el trato a los alumnos 

Satisfacción de mejorar la práctica 0 
diaria del trabajo personal 

Adquisición de nuevos conocimientos 0 

Ayuda para avanzar en la carrera (' 
magisterial 

0 Obtención de un beneficio económico 

(' Obtención de capacidad como mediador 
del proceso de aprendizaje 

beneficios 



Prob em~ paf a adquirir e implementar 
Las nuevds técnicas de aprendizaje 
.J;ncues-1:.as .J;s-1:.adrs-l:.ica, de la situación actual 

Gfodal O la enc:u&IIOS qU& M recllaon O dl'_,les 
moed'OS y pe,scnas relac!onadas con el amblente educo1M), 
.sa lag6lclanffllc:ar la preacupant&yntal """"""ªªª --la (' 20l' no"' l)l'eOCUl)Q l)O( Tncrementar"" conoclmlentm 
comlJl'<kloddoc-d&nl<etbÓ!ICod&laclvóoddeU._.,.,, 
de ldentttrcxr lc,s IUQCl'$S que promueven la aclu<lll:xlcl6n y (' 201'.se ac:tualzo -~Tcia1M:l lll'llPQ 
adq~l\de nuEl'o'Qlti1ct1TCX111deúNúl'lormyq:,renclm¡e, O!il 
coma lnfannar a los cfacen11n d& la f"1)0flanc1a ÓIII ...iar C' 20l'..,oc:tu<llzo 1>'"'dllrx,,lcionmd& º"""
oc:tu<llzodo y lo beneftc:los <IV& ato o,;crreo. &IQ< -'"' 
tambl6n rell$n los <lsttnTCIS C<IU5'lS por las cVCll&s bs m<:iestros (' -401'.no se enfG/Q de los cursao.so no los conoce 
no <lllllten o bs ClJ111C4d& octvolllacl6n, y noi mUúllr<ln águ'lc$ 
efe los medlm que JO utllmn ac:fu<*nenle pero dl'l,ndr ertDs 
cv...,. y1asn:rmnm-1a,QUenocv"1)1enc"'1tuol,je!lvo. 

De un totol de 100 '*""""...,.,.,..._,el 20 l' no.., 
preQQJl)Qporlncnmenlaruc,,noemlolntoe.nladq*nvev<a 
t6cntcos de aprondlr(fe: él .+OS no ... el\!«<1 <1& los a.nos de 
acf\dmcll\n y furmac:l6n ócx:ante. el 20')!. se actual!za - JU 
propia tric:lottvo y el otn:> 20l' la hoce por <11--d& las 
out~ lnrnedlalos.1.1> Clldl ll<l6 conftma que M neceslto 
hac« dgo para 1nter&11::1r a lós m<l<lrto:I y fomernor entre <llos 
nlilr,.,.10 pn,p!o p,eporacl6nycuto ¡:weparoc:l6n. pcn, ,c:6mo Tola! de """°nos •n-odru: 100 
lo han d& hcx:•,. si no ttll!lnen conodn1ento de los kJgar9I a los 
que pueden aC'1d!ry,m6s<:IÚ'l. ti nofteMnc,,noctniolntod&las 
actMaaaes que oo talés ~ ... ro<11lron. o lós l)tOP6dlos 
que llone la ac::fuojzQ c16nV 



Situación Actual 

O De 6000 docentes que existen en la región Uruapan, sólo 
1000 se inscriben a los cursos Estatales y Nacionales de 
actualización propuestos por la SEP. 

(1 De los 1000 inscritos, sólo el 40% aprueba. 

C" Del 40% que presentó el examen, el 20 % aprueba con 
calificación mínima. 

Datos proporcionados por 

el coordinador de Gestión 

Encargado de recibir 
las inscripciones de los docentes 
a los cursos 



Reconociendo a la escuela como espacio innato en el que 
se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje y de 
relaciones con autoridades, alumnos, sus famílias y la sociedad, 
tiene una considerable importancia el rol de los docentes frente 
al gl\Jpo y los directores en las acciones fundamentales para el 
mejoramiento dela caridad de educación. 

Este reconocimiento hace imprescindible apoyar su 
función profesional. y propiciar una reflexión continua sobre la 
práctica docente, su innovación, pertenencia y la relevancia 
que paro los alumnos representan los aprendíza]es que 
promueven éstos. 

Por esto el interés en elevar la calidad de la educación: que 
todos los niños y niñas que ingresen a las escuelas logren sus 
propósitos educativos en el tiempo previsto. Poro ello se han 
diseñado programas, cur..os y talleres en las necesidades 
básicas de aprendizaje y el mejoramiento de la calidad de la 
educación, dírlgldos o maestros y directivos escolares, con el 
propósito de intercambiar ideas y experiencias mediante la 
reflexión sobre la práctica docente coffdlano, y preparar 
acciones para mejorar el desempeño profesional en la 
organización escolar. Este cur..o taller fue autorizado para la 
décima etapa de la carrera magisterial. maestros de grupo 
(primera vertiente) del nivel primaria. 



~stas son algunos de los causas más usuales que se 
presentan para no poder adquirir los programas o cursos de 
actualización en el estado de Michoacán. 

1.Falta de tiempo para fortalecer la formación de los asesores 
estatales. 

2. Falta de difusión. Es uno de los principales factores que influyen 
para que no se puedan tomar dichos cursos, ya que la 
información llega demasiado tarde o la manera de difundirlos 
no es la correcta. 

3. Algunas de las sedes para la capacitación no se encuentran 
bien acondicionadas para el trabajo correspondiente. 

4. Falta de equipo e instalaciones adecuados para algunos 
cursos. 

91 



5.lnformación de programación a destiempo. 

6. Cambios de fechas establecidas sin comunicar oportunamente ni 
a los usuarios ni a la comisión al cargo. 

?.Material que no se les en1rega oportunamente a los usuarios que 
tomaron los cursos. 

8. Falta de dominio de la temótica, por parte de algunos asesores. 

9. Oferta muy reducida de cursos en algunos lugares, en relación a la 
demanda en general. 



1 O.Fechas muy cerradas en la programación de cursos en algunos 
lugares donde la población potencial es atta, dando pocas opcio
nes de elección al docente. 

11.Periodo muy reducido para la oferta de cursos, debido al 
retraso en la programación para la operación. 

12.Miedo al cambio y al mismo desconocimiento de dichos 
cursos. 

13.Producción reducida de diseños de cursos. 



) 

J.4. Rezago dlt los propios cloc:entes. 
por no queRH' Implementar p~ra'TICII 
nveYOS. 

En el estoóo dEI Micha a eón $e tt
un untven;o el& atanc:16n aC\lmulattvo, es 
dad' que los maestro.s qua asisten a un 
programa da estudia. san los mlsmos que 
aslstan a los eventos. foros, C()nr- ,das:, 
intare<:lmbios. Es por &lo qua se lian& qu& 
tener más difvsí6n en los d'i!lintos tal eres 
y cursos. i:xira qu& no eocisto !airo d& 
participación por el re&to de las 
dooente,. 

S.,,..alo&
-"*--•lol ...._, ... , ..... e :r 



Medios de información por los cualeS"los docentes se 
enteran de los cursos de actualización, y los motivos por 
los cuales no dan resultados. 

Ta Iones de Pago 

En los talones de pago, {aparece una leyenda que invita a 
asisli"a fechas determinadas} 

No Funciona por: 
Pequeño tamaño de la 1ipogrofía. La mayoría se ñJQ sólo en el 
pago que se les otorga, dejando fuero cualquiera otro cosa. 

7B 
~~ 
se 
oz 

109 7] 
G.~O 
3.95 

220 !.] 



Reuniones con Autoi'idades ~ducativas 

No Funciona 
orque no siempre asisten (por dar preferencia a cuestiones administrativas). También, 

en algunos casos, los lideres académicos no comparten información por temor a que 
los maestros que acuden a los cursos tengan mayor preparación que ellos. 



8U$0de cxirte!E1Squeenvfo lolnstan<:lo estatalnorvndono 
por el hecho de no ser atrac11\fos o, en ocasionas, por no ser 
su1lc::ll!lntes para la poblad6n da la nsg16n. 

Pnillmo L 
Elllmonde J 

CIISOS 
Nacionales 
6V7ftlOV. 

¡ASISTE! A 
LOS TALLERES 
CON TEMATICA 
DE ELCURSO 
QUE 
SOLICITASTE 

CEDEPROM 
URUAPAN 
Mas lnfonnacfón en 
Veracruz No. 4 

2º t!rni:i.ilüR~O 
icadém;.;o 
Con e/deseo 
de compartir 
un espacio de 
reflexión 

25de 
c~Jl>re 
9.0C Hrs. 

-,,,11u•"'<11-
.f'' }., 

¡ "'i;~ \ 
E (~~,.! : . a--"" • 

'0' Universidad , ·v1::01;r1<0,,, 
n s. • ',!I< ll(>A<'.4.lli red2:g..ig1ca 
N¡;c;.;;,al 



-l=olletos 
J::i\ No funcionan porque. en ocasiones. no llegan a sv desffno. 

( '") ~e más de ser confusos en su ln!Oll'l1acl6n por el 8$COIIO dlseflo 
"-,.1 e<illoifCII que tienen. También por la mala utltzaclón de los 

personales ln$11tuclonales qve emplean para promodonar los 
cursos. 
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I nf Q"r'>maci6n di-reda ent-re compa ñe-ros 

No funciona por falla de credibtlidad entre los maes1ros. por la 
deformación que apllcan a la lnfonnac16n y porque los 
docentes reciben el mensaje de manera muy superficial y 
equívoco. 

Visi-1::as a las escuelas 

Visitas a las escuelas promocionando los cursos de viva 
VOZ 

No funcionan porque es un procedimiento 1ardado y faHgoso. 

Anuncio de pe-ri6dico 

Por una convocatoria que sale a nlllel estado en el periódico 
La Voz de Michoacón. 

No funciona porque no todo el sector lee el per16dlco; adem6s 
quelesesdir,cil50bercu6ndovaoaporecerloinfonnoci6n. 



) 

~ peT'Cepcí6n c,ue tienen los docentes de los 

beneFicios y cur>sos de aclualizaci6n 

(' P«su val«en puntos, que lfrven para ascender de nNel y catago,la ......... ~ 

C' Para Pf')mocl6n en un pn:,i:,ama de Incentivos ec:on6mco.s llamado c<mKa maglstedal ,,_ .... , 25 ,r. 

C' Para OÓCl\i!T más elementos qu& rnejoAHl la p¡áeliea edUQQtivo. foriale<:iendo la cultura,_,,_,, 10,, 

C' Poro tenervna octv<:flloc16n conttnua y ~mionente en la toroo do<:ente y d!recttva '""'"" 10,, 

C' Para Innovar la próctlca <IOCenle ......... 1~ 

C' Para actualxase e Innovar la lntBM1ncf6n pedag6g1ca ......... Jo,(. 

(' Para tener nuevas expedenc:las y elavarel n!Yel acadi!imlco .. _ ...... .s,; 

,----~26% 

C' P« ser ea¡:,Qcios de mfle,ión sobl& el trabajo del docente, escuchando y compartieodo e,¡:¡eñencias que 

mejororón $U quehacer ........... ~ 
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CAPffULO\/ 
los centros de actualización 

~-· 



60ué son los centros de maestros 9 
Son un medio para garantizar y promover la actualización 
continua y permanente del personal docente y directivo. Su 
propósito central es ofrecer a los maestros los espacios e 
instalaciones básicos adecuados para el desarrollo de las 
diversas actividades del Prona p. 

Los centros de maestros son espacios destinados 
exclusivamente al apoyo académico de los maestros de 
educación básica. 
El desarrollo de los centros de maestros no puede plantearse ya 
sin considerar las necesidades y contexto inmediato. En efecto, 
junto con las orientaciones establecidas por el Pronap y 
necesidades particulares de las autoridades educativas 
estatales, los centros de maestros deben procurar el 
fortalecimiento y las relaciones con las escuelas de la zona o 
región en que se encuentran. 

En esta perspectiva, los centros desarrollan sus niveles de 
comunicaciones y colaboración con los otros supervisores para 
una mejor promoción de los servicios que ofrecen los centros, y 
un mayor aprovechamiento de sus recursos para todos los 
actores del sistema educativo. 

Definición 

Los centros de maestros son espacios de 
encuentro entre maestros, y están 
destinados a promover las actividades 
de estudio; en ellos, los profesores de 
educación básica disponen de diversos 
recursos e instalaciones para desarrollar 
procesos de actualización. 



[structura 
El coódinador general plantea y organiza, junto con el equipo, las acciones 

~ C' que garantizan el funcionamiento de las óreas que integran al Centro de Maestros. 

\ 17 El coodinador académico es responsable de programar y organizar las 
'- 0 actividades académicas, a partir de las necesidades de apoyo y/o asesoría 

detectadas por los maestros usuarios del centro. 

El coodinador de gestión educativa se encarga de programar y organizar el 
(' centro e instalaciones del mismo. Coordina además los procesos de inscripción a 

los cursos y exámenes de acreditación del programa de actualización. 

El bibliotecario orienta a los maestros sobre los servicios, recursos y 
O documentos, además de programar materiales de audio, video y cómputo. 

Los asesores son los encargados de dar la capacitación y realización de los 
(' cursos que ahí se imparten. 

Coord. de 
Gestión 

Coord. 
Académico 

Asesores 

Coord. 
General 



60ué son los C[D[PROM9 

En México, en el año de 1992, se firmaron acuerdos para la 
ejecución del Acuerdo Nacional para la Modernización para la 
Educación Básica (ANMEB). Una de las líneas en las que se 
trabajaría sería la revaloración de la función social del maestro, 
con 2 rutas centrales: por una parte, una carrera magisterial y, 
por la otra, la formación permanente de los maestros en 
educación básica en servicio. 

A nivel nacional, el programa que se 
crea para la actualización de los 
maestros se denomina Programa 
Nacional para la Actualización 
Permanente de los Maestros de 
Educación Básica en servicio (PROnap; a 
nivel estatal, Unidad de Desarrollo 
Profesional del Maestro (UNEDEPROM); a 
nivel regional: Centro de Desarrollo 
Profesional del Maestro, CEDEPROM. 



SOIJ 
MICHOACÁN 

Programa Nacional para la actualización 
permanente del maestro 

+ 
UN[D[PROM 

Unidad de desarrollo profesional del maestro 

+ 
C[D[PROM 

Centro de desarollo profesional del maestro 

A nivel nacional 

A nivel estatal 

A nivel regional 

La región Uruapan la 
constituyen estos 8 municipios 

~ Uruapan 

(2'I l;ngamba-co 

~ ~-rietan 

(ir l_gmba-ridía 

@ N vo. LJrecho 

® ~ndtaro 

(1, Ziracuaretiro 

® San Juan Nuevo 



Se reconoce a la actualización como un proceso formativo que 
se da mientras los profesores están en servicio, y que atiende a las 
necesidades del mejoramiento de su práctica docente, por lo 
que se tienen como metas: 

O Que los profesores en servicio dominen los contenidos de las 
asignaturas que imparten; 

Que profundicen en el conocimiento de los enfoques 
O pedagógicos de los planes de estudio y de los recursos 

educativos a su alcance; 

O Que puedan traducir los conocimientos anteriores en el 
diseño de sus actividades de enseñanza; 

r, Promover y organizar la participación de los maestros 
'-- · en su formación continua; 

Diseñar programas de asesoría y servicios de apoyo 
O permanente en su formación en el marco del PROnap. 

Apoyar y promover actividades académicas que 
desarrolle su práctica docente; 

~ 
Para cubrir lo anterior se ofrece a los maestros dos grandes tipos ~ 
de programas de estudio: nacionales y estatales. 

nacionales 

Los nacionales están destinados a cubrir, 
de entrada, los grandes problemas 
formativos, aquéllos que están 
generalizados entre los maestros por una 
historia reciente de desvinculación entre 
la formación inicial y las necesidades de 
enseñanza. 



estatales 

Los estatales son programas de estudio 
para la actualización de los profesores. 
que tienen la posibilidad de atender 
necesidades particulares del sistema 
educativo en la entidad federativa, pero 
también las inquietudes profesionales de 
grupos específicos de profesores, en 
particular de aquéllos que realizan sus 
actividades en zonas y condiciones 
difíciles. 

Los directamente encargados de ejecutar estos programas son 
los centros de maestros. Estos son espacios. destinados 
exclusivamente al apoyo académico de los maestros en 
educación básica. Cuentan con una biblioteca. videoteca, 
audioteca. computadoras con posibilidades de multimedia e 
Internet, aparatos de TV conectados a la red educativa Edusat, 
videórreproductoras, grabadoras de audio y espacios para el 
trabajo de grupos de maestros. 



Cada centro de maestros cuenta con un equipo básico de 
personal para la atención a los usuarios. Existe un coordinador 
general, un académico y otro en gestión escolar, además de un 
bibliotecario y un responsable en el área de medios. Todos son 
profesores que han sido comisionados a esta tarea por sus 
méritos docentes. 

La existencia de los centros de maestros constituye una base de 
operaciones para acercar a la escuela y a sus profesores 
opciones diversas para apoyar su trabajo. En los centros se 
puede consultar la biblioteca para preparar la clase, para 
estudiar algún curso de actualización o, simplemente, por el 
gusto de leer. Se pude elaborar material didáctico en la 
computadora, pedir un video para llevar a su aula, solicitar 
apoyo de un esesor o acudir a un taller. 
Los programas de estudio que se trabajan son: 

O Cursos Nacionales de Actualización (CNA) 

O Cursos Estatales de Actualización (CEA) 

O Talleres Generales de Actualización {TGA) 

O Talleres Cortos de Actualización (TCA) 

Personal del CEDEPROM Uruapan 

... 



]pos de cursos de actualización 
Cu-rs-os- N aciana les-

Están destinados a cubrir huecos formativos sobre el 
~onocimiento de las asignaturas. Pretenden construir una 
plataforma común de conocimientos, que permitan al docente 
analizar tanto los contenidos como el enfoque de la enseñanza 
de la asignatura en cuestión. 

naci<onales 
nacionales 

Ca-ra cte-rí s-t i ca s-

O Son gratuitos y voluntarios. 

O Se basan en el estudio de un paquete didáctico. 

O Su objetivo es formar maestros con un alto dominio de los 
contenidos de una asignatura y de los enfoques de 
enseñanza. 

O Tienen valor, al acreditarlos en carrera magisterial, hasta 
de 12 puntos. 

O Tienen una duración de 192 horas. 

O Para acreditarlo, es necesario presentar un examen de tipo 
nacional estandarizado. 

O Debe trabajarse en horario extra clase. 



Cerra de-rí d: i ca s 

0 Sonvoluntarlos 

0 Deben de$arrollorse en hoRlrfosfuE!f'a del tRlbaJo de dose 

0 Tienen una duración de 35 a 40 horas presenclales. 

0 El docente tiene la libertad de escoger el cursos que desea 
cubrr. 

0 lienen un valor. ante carrero magisterial, de hasta 5 puntos. 

Cui'sos ~ttcrtciles 
((; 

Son el producto del diseño de diversos instituciones educativas ~ 
en el estado, espacio ideal para los equipos de apoyo técnico 
pedagógico a nivel estatal quienes, tomando en cuenta las 
necesidades de apoyo de sus compañeros. á1Señan cursos que 
favorezcan la labor educativa y repercutan en el trabajo en el 
aula. 

estatales 
Estatales 



) 

~lleres Generales de Actuali-zoición 

~ remueven el conocimiento yuso de los 
materiales de apoyo del trabajo 
docente: tienen un carócter nacional y 
pretenden que el docente reflexione. 
discuta. anallce y dlsefle estrategias 
dldácHcas que permitan un mejor 
desempei'lo de su quehacer en el aula. 
Como su nombre lo indico. se 
descrrollan bojo la dinámica de un talar, 
donde no hay un e:specialisto al frente. e 
sino un compai"iero de zona que crea el Oll"Olderí stíca s 
ambiente pre pido para la conslrllcclón 
colecttva de un conocimiento. 

t g 1enerales 

(' Son de carácter anual, diviátdos en 2 etapas. Lo primera e:s 
intensiva y la segundo hecha par sesionas que se desarrollan 
durante el transcurso del ciclo ~cotar. 

(' Son obllgatorlos y convocados por las all!orldades educatl-las 
locales de diferentes niveles de educación bóslca. 

(' Son grotvitos y bosado$ en uno guía nocional surgido de los 
necesidades propios del docente. 

(' No necesitan acreditación: constituyen un espacio seguro de 
.4 horas de octualzaclón para el maestro. 

(' Se desarrollan durante el hororlo de clase. Pueden 
aprovecharse las reuniones de academia y de consejo 
técnico poro sv realización. 



Cerra ctei'Í st i ca s 

(' Los contenidos son variados; la evolución, dinámicas de 
aprendizaje y planeoción de clases 

Son de naturaleza fundamentalmente práctica aunque, en 
(' algunos cosos, se hoce uso de ciertos elementos 

provenientes de la teorfa. 

(' Son voluntarios y están destinados a los profesores, 
directivos y personal de apoyo técnico pedagógico. 

r,. Son en general cortos (20 a 40 horas), aunque pueden 
'- · prolongarse si el grupo de frabajo así lo decide. 

(' La evaluación la realizan los propios participantes; no hay 
acreditación 

Tal lei'es Co-rtos 

t: 
Su objetivo es impulsar, entre los profesores de educación J 
básica, actividades de estudio ligados a problemas de lo 
enseñanza y estimular el uso de los materiales educativos de que 
se dispone. 

tea 
Cortos 



cienes y miembros que apoyan estos 

centros de formación docente 

*CECUM 

~ · CEDEPROM- Morelia II 

\.:: * CIDEM- centro de investigación y desarrollo del estado de Michoacán 

* Coordinación Estatal de Bibliotecas -SEE 

* Dirección Estatal de Bibliotecas de la UMSNH 

* El Colegio de Michoacán, A.C 

* Escuela Normal Juana de Asbaje (Zamora Michoacán) 

* Escuela Normal Superior de Michoacán 

* Facultad de Historia de la UMSNH 

* Grupo de Difusión Científica (México D.F) 

*ICATMI 

*IMCED 

*IMSS 

* Instituto Tecnológico Superior de Uruapan 

* Red Estatal de Bibliotecas Públicas 

* Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal 

*UNEDEPROM 

* Universidad Tecnológica de Morelia 

* Universidad Vasco de Quiroga 
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CAPffUL0\/1 
diseño y comunicación visual 

~-· 



CAPfTULO D[ DlS[~O 

La introducción de los tipos móviles. 
por Gutenberg. hizo los libros m6s baratos 
de producir, aumentando su dHusl6n. Los 
primeros nbros Impresos marcaron el 
modelo a seguir hasta el siglo XX. El diseño 
gróñco de esta época se conoce como 
estilo antiguo (especialmente la 
tipograña que estos tipógrafos usaron) o 
humanista, como la escuela filosófica 
predominante de la época. 8 dtsef\o 
gráfico, tras Gutenberg, fue 
e.xperlmentando una evolucl6n gradual. 
sin cambios significativos hasta que a 
finales del siglo XIX, especialmente en 
Gran Bretaña, se hizo un esfuerzo por 
crear uno división clara entre los bellos 
artes y las artes aplicadas. 

Entre 1891 y 1896. la Imprenta 
Kelmscott de Wlllíam Mools publicó 
algunos de los productos gráficos más 
significativos del movimiento de las artes y 
oficios (arts and crafts) y fundó un 
lucrativo negocio basado en el diseño de 
libros de gran refinamiento estilístico. 
vendiéndoselos a las clases pudientes 
como objetos de lujo. 

Monis demostró que exlstfa un 
mercado para los trobaJos de diseño 
gráfico. estableciendo lo separación del 
diseño con respecto de la producción y 
las bellas artes. El trabajo de la imprenta 
Kelmscott estaba caracterizado por su 
recreación de estilos históricos. 
especlalmentemedlevales. 

Impresos de 
la irnprema Kelnsco1l 



El diseño de principios de siglo XX, al igual que las bellas 
artes del mismo periodo, fue una reacción contra la 
decadencia de la tipografía y el diseño de finales del siglo XIX. El 
símbolo de la tipografía moderna es la tipografía sans serif o de 
palo seco, inspirada por los tipos industriales de finales del siglo 
~IX. Destaca el nombre Edward Johnston, autor de la tipografía 
para el metro de Londres, al igual que Eric Gill. 

Tipografla Gills Sans 
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Eric Gill 
Muestra de Combinación de Tipografia e Imagen. 
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Edwanl Johnston 
Dibujo original de la tipografia para 

el metro de Londres 
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Jan Tschichold plasmó los principios 
de la tipografía moderna en su libro de 
1928, New Typography; más tarde 
repudió la filosofía que expone en esta 
obra, calificándola de fascista, pero 
continuó siendo muy influyente. 

libro 
New Typography (1928) 

Jan Tschichold 

Se dice que los tipógrafos de la 
escuela de Bauhaus (como Herbert 
Bayer, Laszlo Moholy Nagy y El Lissitzky) 
son los padres del diseño gráfico como lo 
conocemos hoy en día. Fueron los 
pioneros en las técnicas de producción y 
en los estilos que se han ido usando 
posteriormente. Hoy, los ordenadores 
han alterado drásticamente los sistemas 
de producción, pero el enfoque 
experimental que aportaron al diseño es 
más relevante que nunca, como el 
dinamismo, la experimentación e incluso 
cosas muy especificas como la elección 
de tipografías (la Helvetica es un reviva/; 
originalmente era un diseño basado en la 
tipografía industrial del siglo XIX) y las 
composiciones ortogonales. 

Escuela de Bauhaus, pionera del 
diseño gnlico 



Escuela de arte y arquitectura fundada en 1919 por Walter 
Gropius, en Weimar {Alemania) y clausurada por la policía 
Berlinesa en 1933. 

Sus planteamientos programáticos se orientaron a reformar la 
enseñanza del arte y ayudar a crear un nuevo tipo de sociedad. 
La primera fase de la eauhaus (1919-1923) fue muy idealista y 
rom6ntica, la segunda fase (1923-1925), mucho m6s racionalista 
y creativa y en la ultima y tercera fase (1925-1929), se trasladó de 
Weimar a Dessau y conoció los años de mayor éxito. En los 
últimos años, y bajo la dirección de Mies Van Der Rohe, se 
trasladó a Benín y cambió totalmente su orientación. La Bauhaus 
creó los modelos y estableció las normas del diseño industrial del 
presente, ayudó a inventor la moderna arquitectura, alteró la 
imagen de todo desde la silla que ahora nos sentamos a hasta la 
manero de diseñar el mismo texto que ahora expongo. 



Algunas obras de exponentes de la escuela de la ltauhaus 

Lazslo Moholy Nagy 
Fotograma 

Ussitzky 
El futuro de la tipografía 

JAHRESSCHA~ 
; '~"~ .. 11, ·, ·"• 1: ~~ 

Herbert Bayer 
poster hotel anda restaurant {Alemania) 

Walter Gropius 
Fabrica de zapatos Fangus 

Herbert Bayer photomontaje 

Lazslo Moholy Nagy 
fotograma 1939 



En los años siguientes el estilo moderno ganó aceptación, 
al tiempo que se estancaba. Algunos personajes importantes en 
el diseño moderno a mediados del siglo XX son Adñán Frutiger, 
diseñador de tipografías Univers y Frutiger y Josef Muller 
Brockman, importante cartelista de los años cincuenta y 
sesenta. La reacción a la cada vez mayor sobriedad del diseño 
grófico fue lenta e inexorable. Los orígenes de las tipografías 
postmodernas se remontan al movimiento humanista de los 
años cincuenta. 

ADR IAN fRUTICCR ~A$ IIORN HliRll. 

Adriin Fruüger 
Nació aquf (no, realmente) 

Jcsef Muller Brodanan 
cartel 1 

Josef Muller Brodunan 
combinaba en sus a.rteles 

Figuru geornétrias ton tipografta 

_ _...._ .. _______ ,_ .. _________ _ 
- .....-....... ----.. -===-=:==~·~ -
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En este gupo destoco Hermonn 
ZOpt, quien disertó dos ttpogroffas hoy 
presentes: Plotino (1948) y Optima (1952) 
difuminando la rneo entre los tip<)$J'affas 
con serlf y la, de palo seco. y fusionando 
las líneos orgónkxls en ras letras. Estos 
disei'ios sirvieron más l)Q'a reafirmar el 
moviniento moderna que para rebelarse 
comraél. 

un hecho Importante de la época 
fue la publicación del Manifiesto "lo 
primero es lo primel'o" (1964) que era una 
tendencia o una f'Ormo más radical de 
dlsefto gráfico, et!tlcando la Idea de 
dlseflo en serte, carente de valor. Tuvo 
una inlk>encia masiva en toda una nueva 
generaci6n de d"iseñadcras gráficos, 
conlTlbuyendo o la oporlclón de 
publcaclones como la revlsta Emigre en 
los años ochenta. 

HbnG._ 
Ir.o... NewYclldffl 

I 
NY 
MORE 
THAN 
EVER 

Otro notable diseñador de finales 
del ligio XX es Milton Glosar, que diseñó la 
lnconfundlble campal'la r Love New Yorlc 
(19731 v un famoso cartel áe Bob Dylan. 
Glaser tomó elementos de la cultura 
papulardelosoñossesentaysetenta. Las 
avances de prlncplo del siglo XX fueron 
fuertemente INPlrados por avances 
tecnológicos en impresión y en fotograña 
y. en la úHima dé<:ada del mismo ligio, la 
tecnologla tuvo un papel slmlar, aun que 
estavezsetrataba de ordenadores. 



Zuzana Llcko comenzó a usar ordenadores para 
oorr1)0Slclones rn.tt pronto. cuando la memoila delos ordenadores 
se media en kllobyte& y las flpograffas se aeaban mediante puntos. 
Ella y su marido Rudy\/anderlans. fundaron la pionera revista Emigre y 
la fundición de flpos del mismo nombre, Jugaron con los 
xtraordln~s ITlltcclones de los ordenadores.. llbercndo un gran 

poder creattvo. La rewta Emigre se oorMrHó en la Biblia del c:tseño 
dlgltal. 

D<Nld c.arson es la c\knlnaclón del m0\llmlen1o contra la 
sobriedad y la conlradlcc:16n del diseño moderno. Algunos de sus 
diseños pa'C la rtwls1a Raygl.A'l son lntenc:lonadanerrte Ilegible&. 
diseñados pera ser m6s experlenc:tas vlst.JC*3s que llter~s. Cason 
empezó su oorerc trabajando con collages, a la manera 1radlclonal. 
pero canenzó a usar o,denadores cuando vio de lo que eren 
oopaces. 

EMII GRE N!!l~ 
Sta rti ng From 
Zer · ; 

Portada da la 
Rtmsta Esri¡ni 

. . -
... ;..._ ... ;s. ......... 
·-.. · , .. -:-·, ¡ ~ '~ 1 

hi< l lH AFHR RAH,\''.', . 

Dmdúrscn 
&rf,ez6 a 0"8II' me !los i ntl11C:.icrrllrrw111.! i lag; bles 

para experil!Wltu' nu-ilmm da diseflo 



Hoy, es necesario ver al diseño gráfico desde un punto de vista 
diferente. La computación ha ingresado a sus filas, con un 
nuevo aporte teórico, en lo que es posible fusionar los 
conceptos tradicionales del diseño, con un apoyo de corte 
tecnológico, a fin de aprovechar al máximo las posibilidades 
de un recurso cada vez más sofisticado. Desde entonces, el 
diseño gráfico profesional depende enormemente de 
ordenadores. Herramientas comunes de esta industria son los 
programas de software como Apple Macintosh, Adobe in 
Desing, Photoshop, lllustrator, Page Maker, QuarkXpress, 
Macromedia, Frenad, Fireworks, Corel Drawy muchos otros. 

Para un diseñador gráfico, el conocimiento de los programas 
utilitarios define su actividad, y es primordial reconocer que no 
todos los programas ofrecen la misma utilidad. Por ejemplo, no 
es lo mismo armar un libro que un envase o embalaje para un 
producto, ya que los distintos programas que hoy en día existen 
ofrecen una variada gama de herramientas para ayudar a 
hacer fácil su elaboración y, a su vez, obtener mejores 
resultados. 

Las actividades interactivas (como el multimedia, por ejemplo), 
la utilización del scanner como herramienta fundamental son 
elementos tan comunes hoy en día que resultan imprescindibles, 
a los que se suma las posibilidades manejo de otros softwares 
complementarios, los cuales potencian su dinámica en la faz 
creativa, facilitando el trabajo del diseñador y, a su vez 
proporcionándole una mejor calidad. 
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Cada programa brinda herramientis 
distintas para facilitar la labor del diseñador 
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60 [S n~ ,sffio CRÁ[ICO 
V COMUNICACIÓN VISUAL 9 
El diseño gráfico es una forma de comunicación, creativa y 

~ armónica, de elementos visuales, con el fin de comunicar un 

98 .,~ ensaje específico de una manera efectiva. Se ocupa de 
\,,::: organizar imagen y texto para comunicar un mensaje, y puede 

aplicarse a muchos medios, ya sean impresos, digitales, 
audiovisuales, etcétera. 

• 

1seno . ,, 
comun1cac1on 

Y Vl5Ud 

La carrera del diseñador gráfico y 
comunicador visual tiene como 
propósito: 

Formar un profesional que se encargue 
de satisfacer las necesidades específicas 
de comunicación visual, mediante la 
configuración, estructuración, 
sistematización e impartición del mensaje 
con la herramienta que ayuda a 
concretar el mismo, expresando a través 
de gráficos determinados mensajes 
organizados. El diseñador gráfico, con la 
autoridad y profesionalismo propios, 
investigará y analizará las situaciones 
generales del área de diseño, para 
obtener mejores resultad os de 
producción en el mercado de consumo 
donde actúa. También será capaz de 
utilizar y dominar las herramientas que 
ofrece la computación, como los 
aspectos creativos de diseño. 



El licenciado en diseño gráfico y comunicación vis\Jal será un 
profesional con una nueva perspectiva en el campo laboral, ya 
que abarcará distintos aspectos gráficos y de la informática en 
su trabajo diario. Debe ser capaz de: 

Cf' Actuar en equipos multidiscipfinarios; 

<2' Investigar y ser crítico dentro del área del diseño gráfico; 

O' Tener voluntad creadora y dominar diferentes métodos de comunicación 
gráfica; 

(J Tener conocimientos de los aspectos legales relacionados con S\I campo 
profesional. 



CS"' Capacidad para diagnosticar situaciones críticas en el área del diseño 
gráfico e imagen; 

@ Manejar distintos programas de cómputo, que ayudarán a concretar el 
mensaje gráfico requerido; 

~ Capacidad y destreza en el manejo de los diferentes instrumentos de los 
~ o'·~ · recursos expresivos de diseño; 

CD" Habilidad y destreza en el manejo de dibujo, en la estética, forma, fondo y 
perspectiva: 

(9' Habilidad y destreza en el manejo de la comunicación visual y su entorno 
con la imagen institucional; 

® Habilidad y destreza en el manejo y utilización de la fotografía. 



[I diseno y la comunicación visual 
en la actualidad 

En la actualidad, el diseño gráfico ha cambiado y 
evolucionado. Ahora no sólo es diseño gráfico, sino que ya 
implica algo más: la comunicación visual. que si bien en el 
diseño gráfico se daba por sentado el hecho de que esa parte 
existía, ahora con el diseño y comunicación visual se trata de 
dar mayor énfasis. 
Según la ENAP (Escuela Nacional de Artes Plásticas}, 11el Diseño y 
la Comunicación Visual es la disciplina que estudia la aplicación 
de los procedimientos y el manejo de las técnicas para la 
producción y la investigación de los mensajes visuales" 

La comunicación visual se produce por medio de mensajes 
visuales, que forman parte de la gran familia de todos los 
mensajes que actúan sobre nuestros sentidos: sonoros, térmicos, 
dinámicos, etcétera. 

La función social del Diseño y Comunicación Visual se refiere a la 
solución de problemas de interacción humana que implican la 
transferencia de información, la vinculación directa a los 
procesos de intercambio de conocimiento mediante 
estrategias, instrumentos, procedimientos, recursos y conceptos 
propios de los códigos del lenguaje visual. 

En México, la profesión del diseñador 
demanda un análisis profundo respecto 
de todas sus bases formativas, 
reorientación y enriquecimiento cultural. 

En la actualidad, más de 70 escuelas 
imparten la carrera en el nivel técnico, o 
como opción de salida de otras carreras 
de nivel medio superior. A la 
subvaloración del carácter académico 
y profesional del diseño, debe agregarse 
el rezago tecnológico del país en 
relación con países cuyas tecnologías 
son más desarrolladas, así como las 
precarias condiciones socioeconómicas 
de gran parte de nuestra población. 



En cuanto al campo laboral, los sistemas 
de mercado de las profesiones en 
América Latina, y en particular en 
México, no permiten la especialización 
de estas disciplinas ya que el diseño es 
considerado todavía un artículo 
suntuario, lo que propicia su marginación 
como actividad profesional. Por otra 
parte, las condiciones de desarrollo 
empresarial que prevalecen en estos 
tiempos enfrentan al egresado a la 
problemática de que el campo de 
trabajo se reduce únicamente a la 
reproducción de ideas. 

En relación con lo anteriormente mencionado, el diseñador 
alemán Gui Bonsiepe en su conferencia "Perspectivas del 
diseño industrial y gráfico en Latinoamérica", señala: la 
centralización política y socioeconómica de las actividades 
productivas y de la información engloba la problemática de 
esta profesión. Existe un rezago en la atención a las instituciones 
de provincia, su integración a las instancias académicas, 
culturales e industriales está obstaculizada tanto por las 
distancias a los centros de información como por la política 
centralista de las dependencias gubernamentales, lo que 
repercute en su participación en el mercado potencial de 
trabajo. 

' Ideas • • 

Las instituciones de educación superior 
utilizan sistemas de enseñanza que se 
integran a las necesidades de sus planes 
de estudio; así, conforman la programa
ción adecuada para una correcta 
evaluación de carácter integral. 



De acuerdo con los datos estadísticos 
integrados por ENCUADRE [Asociación 
Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico) en 
los términos generales, se manifiestan los 
siguientes sistemas educativos aplicados en 
la mayoría de las universidades del país. 

Sistema Escolarizado: 

0 Periodos semestrales 

0 Duración de 8 semestres 

O Aprobación sujeta a obtención de créditos por 
asignaturas cubiertas 

0 Nivel académico: licenciatura 

Asociación Mexicana de Escuelas 
de Diseño Gráfico, A.C. 

Sistema Modular: 

0 Periodos semestrales 

0 Duración cuatro años 

O Módulos subdivididos en tres etapas: 
Básica, intermedia y terminal 



Importancia del diseño gráfico en la sociedad 

Sobre la influencia creciente del diseño gráfico en la sociedad, 
Enrie Satué reflexiona: "la progresiva ampliación de los campos 
de intervención del diseño gráfico, cuya vertiginosa inflexión al 
alza se inicia en los años cincuenta con la implantación del 
medio de comunicación de masas más poderoso de la historia: 
la televisión". En efecto, este secular servicio a la comunicación, 
recluido y fragmentado principalmente en la edición de libros, 
la industria de la impresión y las agencias de publicidad cobra a 
mediados de los años setenta una nueva dimensión y se 
proyecta con fuerza multidisciplinar, contribuyendo 
decisivamente al desarrollo y modernización de los mensajes 
visuales emitidos desde entonces por televisión, prensa, revistas, 
imagen corporativa, packaging, imagen de producto y 
programas de señalización. 

Para ello, ha sido determinante la incorporación decisiva de 
técnicas de expresión gráfica como la fotograña, la pictograña, 
la señalética, la fotocomposición y la infograña, con las que se 
ha constituido el cuerpo casi místico de la informática. Por 
cierto, una revolución triunfante igualmente imprevisible que, 
según los oráculos tecnológicos más influyentes, ha dejado al 
diseño gráfico en una posición estratégica privilegiada, 
llamada a suceder a la arquitectura y al diseño industrial en la 
guía de la cultura del proyecto y sus disciplinas. 



[l papel del diseñador y comunicador visu 
8 diseño grófico es una actividad intelec1ual, técnica y creativa 
involucrada no solamente con la producción de imágenes sino 
con el anóllsls, la organización y los métodos de presentación 
de $OluCion8$ vi$vales a IOs problemas de comunicación. La 
Información y la comunlcaclón son las bases de una vida 
lnterdependlente alrededor del mundo. yo sea en las e$f°e«1S 
del inler.:ambio económico. cultvral o social. La tarea del 
dlsellador gráfico es la de proveer las respuestas correctas a los 
problemos de comunicación visual, de cualquier orden, en 
cualquier sector de la sociedad. 

El diseñador gróflco trabaja en la Interpretación. el 
ordenamiento y la presentación vlsual de mensaJe$. Su 
ser1$1bilidad para la forma debe ser paralela o su sensibiidad 
para el contenido. Un dlselladorde textos no ordena tfpograffa, 
$ino que ordena polabras, trabajo en la efectividad. la belleza y 
la economfa de los mensajes. Este trabajo. mós alió de la 
estética, tfene que ver con la planlllcadón y emvctvraclón de 
lascomunicacion8$, con su producción y con su evaluación. 

Lcngua·c 
isual 

El diseñador debe tener conocimiento de las siguientes óreas: 

1- Lenguajevi$val 

2- Comunicación 

3- Percepcl6nvlsual 

4- Admlnlstraclón de recursos 

5- Tecnología 

6- Medios 

7- Técnlcasdeevahxxlón 

Dado que el trabafo del dlselladorse relaclona, como ya se d~o 
con el de otros especialistas, el conocimiento de las óreas 
mencionadas debe complementarse con habiítdad para 
trabafar en equipos multldlsclpOnarlos y para establecer buenas 
relaciones interpersonales. En último análisis, el cfiseñaáor 
gróflco es un especlallsta en comunlcaclón humana. si bien su 
Medio especfflco es la comunlcac16n visual. 



En tal sentido, el Diseño Gráfico surge como una integración 
comunicacional de las distintas especializaciones. El Diseño en 
general se divide en: 

O Diseño gráfico y comunicación visual: 
se divide en áreas como: 

O Diseño editorial: periódicos, revistas, libros, manuales de 
instrucción, etc. 

O Diseño publicitario: anuncios, folletos, carteles, etc. 

O Diseño multimedia: páginas Web, CD-ROM etc. 

O Identidad corporativa: logotipos, manuales de identidad, etc. 

O Señalización: exterior e interior 

O Envase y embalaje: Packaging, embalajes, cajas, bolsas etc. 

Otras áreas del diseño en general 

O Diseño industrial: diseño de objetos (lámpara, sillas, coches, 
etc.) 

O Diseño arquitectónico: proyectos de edificios, casas, oficinas y 
su decoración. 

O Diseño de modas: diseño de indumentaria (bolsos, zapatos, 
vestidos etc.) 

Las funciones del diseno gr ánco 
serían las siguientes: 

Comunicativa: mediante la composición, el diseño gráfico 
ordena la información para hacerla más clara y legible a la vista 
del receptor. 

Publicitaria: intenta persuadir al receptor con una puesta en 
escena visualmente atractiva. 

Formativa: tiene mucho que ver con la función comunicativa 
en la ordenación del mensaje, pero aplicado a fines educativos 
y docentes. 

Estética: forma y funcionalidad son dos elementos propios del 
diseño gráfico, cuyo producto tiene que servir para mejorar 
algún aspecto de nuestra vida y también para hacemos más 
agradable su uso. 



/ 
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A continuación se hablará de 3 posibles medios del diseño y 
comunicación visual, que servirán para darle solución al 
problema que se nos presenta, el cual es "la falta de difusión de 
los programas de actualización en las nuevas formas y 
procedimientos de enseñanza a docentes en la ciudad de 
Uruapan, Michoacán." 

La identidad se refiere a un conjunto de atributos y valores que 
toda empresa, y cualquier sujeto, posee: su personalidad, su 
razón de ser, etc. Es la conciencia de la propia empresa 
respecto de lo que es (la realidad de la empresa) y lo que quiere 
ser en el futuro. La personalidad de la empresa configurará su 
diferenciación y posicionamiento, así como las bases de la 
estrategia empresarial, y se manifestará a través de su propia 
cultura. entendiendo por esto su concepto de claridad, sus 
conductas, el estilo y el modelo organizado. Toda empresa, por 
el sólo hecho de existir y aunque no tenga intención específica 
de comunicar, emite continuamente mensajes a su entorno, ya 
sean de carácter verbal o no, intencionados o no. 

sbisb~ 
HOKKAH CAFFE LOUNGE 

Imagen corporativa de Shishas caffe lounge 
por medusa's diseño 



La imagen general de una empresa o 
institución es básicamente un estado de 
opinión pública. Esta imagen que el 
públíco tiene de la empresa no sólo se 
,genera por la gestión y actuación de 
dicha empresa, esto es, por el conjunto 
de comunicaciones emitidas por la 
entidad, su comportamiento hacia ese 
público y su forma de llevar a cabo las 
tareas administrativas, sino que además 
la institución es identificada por una 
imagen visual, que personaliza las 
comunicaciones ante los ciudadanos. 

Esta imagen visual, resultante de la 
percepción por parte del público de la 
denominada identidad corporativa, 
refuerza la imagen general de la 
empresa. Se trata, en definitiva, de crear 
un código visual a partir de una serie de 
informaciones que no son de carácter 
visual, sino de concepto y personalidad, 
para definir la empresa. Este código visual 
se compone de una serie de elementos 
debidamente definidos y coordinados 
entre sí. 

Para explicarlo de una manera más clara e inmediata recurriré 
a una comparación: un hombre elegante y pulcro, cuando se 
viste por la mañana trata de elegir su ropa de forma que los 
colores, tejidos y estilos combinen entre sí. Pero no se limita a 
esto: de hecho combina con su ropa un determinado tipo de 
zapatos, una determinada corbata, calcetines en sintonía con 
la camisa, etc. En definitiva, cada detalle de su vestimenta está 
elegido en estrecha relación con la imagen general que ese 
hombre quiere dar de sí. 

~a mis~a filosofía regula el comportamiento de las empresas: 
estas, incluso, para mantener un cierto estilo, deben procurar 
reglamentar todas las expresiones en las que se mezcla su 
imagen (papel de cartas, rótulos externos, medios de transporte, 
etc.). Por este motivo, es fundamental recurrir a un diseñador 
grafico para que estudie la imagen de la empresa. 



En un mercado tan competitivo y 
cambiante, la imagen corporativa es un 
elemento definitivo de diferenciación y 
posicionamiento: así como las empresas 
deben adecuarse a los cambios con 
una velocidad y profundidad jamás 
vista, de igual manera deberán adecuar 
su imagen para transmitir dichos 
cambios. 
La imagen corporativa es la manera por 
la cual se transmite quién es, qué es, qué 
hace y cómo lo hace. El diseño 
coordinado de los diferentes agentes de 
comunicación hará que esa imagen sea 
correctamente transmitida al auditorio 
deseado. 

La construcción de una imagen conlleva una optimización de 
recursos, dado que tanto los envases como la publicidad, los 
uniformes y la papelería son elementos necesarios de todos 
modos para el funcionamiento de una empresa: al 
transformarlos, a su vez, en agentes de comunicación, se 
rentabilizan al máximo las inversiones obligadas. 
Imagen corporativa es la personalidad de la empresa, lo que 
simboliza. Dicha imagen tiene que estar impresa en todas partes 
que involucren a la empresa, para darle cuerpo, repetir su 
imagen y posicionar ésta en su mercado. 

Al ver su logotipo constantemente, dicha 
imagen se irá fijando en la mente de las 
personas; eso es posicionarse. Cuando 
alguien piensa en algo referente a su 
producto o servicio, se imaginará su 
logotipo como opción. Las imágenes de 
empresas tienen una gran influencia en 
el éxito global de una compañía. 
Abarcan desde un logo, hasta el diseño 
de decoración de interior y los uniformes 
de una empresa. 



Logotipo es un grupo de letras, símbolos, abreviaturas, cifras, 
fundidos en un sólo bloque para facilitar la composición 
tipográfica. No es más que la firma de la compañía, que se 
puede aplicar a todas clases de material impreso o visual. 

0T'ATTOO SHOP0 

(1,2) Logotipos diseñados por Medusa's diseño minisuper 

El principal requisito de un logotipo consiste en que debería 
reflejar la posición de mercado de la empresa. El logo permitirá 
a la compañía colocarse visualmente al lado de sus 
competidores, yle ayudaría a aparecer como el proveedor más 
profesional y atractivo dentro de su sector de mercado. El lego 
puede incorporarse, como un trabajo posterior de diseño, a la 
papelería, transporte y en carteles que indiquen la presencia 
de la empresa o identifiquen sus locales comerciales. También 
se puede utilizar en la publicidad de prensa, en muchos casos 
en blanco y negro. Por lo tanto, es importante tener en cuenta 
una amplia gama de posibles aplicaciones en las fases iniciales 
de la creación de la imagen, para asegurar la eficacia 
permanente, en una variedad de medios informativos 
diferentes. 



O Cuando se pone en marcha 

O Cuando se ha fusionado con otra 

O Cuando diversifica su gama de productos 

O Cuando toma conciencia que debe de modernizarse 

O Cuando ofrece servicios y productos muy parecidos a los de su competencia 

O Cuando los productos son más famosos que la empresa 

O Cuando tiene cambio de directorio y, por consiguiente, comienza un nuevo orden 

O Cuando es identificada con demasiados elementos y debe integrar su impacto 

O Cuando, simplemente, el logotipo actual carece de impacto y funcionalidad 

('Aumento de la reconocibilidad de la empresa u organización 

O Mayor confianza de los empleados o voluntarios de la empresa u organización 

O Ahorro de costos por estandarización 

O Aumento del conocimiento publico de una empresa u organización 

O Una mejor imagen para el mercado 



Medios impresos 
~ Medios 

~ 
Estos son las revistas, los periódicos, los magazines, los folletos, 
tñpticos, carteles y, en general, todas las publicaciones impresas 
en papel que tengan como objetivo informar. 

El efecto de los medios impresos es más 
duradero, pues se puede volver a la 
publicación una y otra vez para 
analizarla, citarla, compararla. Hay 
medios para todo tipo de público, no 
sólo para el que se quiere informar 
acerca de la realidad, sino también los 
hay para los jóvenes, los aficionados a 
la música, a los deportes, etc. Es decir, 
hay tantos medios impresos como 
grupos en la sociedad. 



• • 

pu~hstª~~Lón 
¿Qué e~ la Publicidad? 

La publicidad se define como la utilización de un conjunto de 
técnicas persuasivas, a través de diferentes medios de 
comunicación, cuyo objetivo es favorecer la venta de una 
determinada mercancía (objeto, producto o servicio). 
La publicidad es una forma de comunicación pagada por una 
compañía o empresa que desea difundir su información. En 
lenguaje publicitaño. la compañía o empresa que pago la 
publicidad es llamada cliente o patrocinador. Si dicha 
comunicación no es pagada, no es publicidad: por ejemplo la 
forma de promoción llamada propaganda no es publicidad 
porque no es pagoda. La promoción ayuda a mantener un 
producto en la mente del público objetivo, y contribuye a 
estimular la demanda de ese producto. La promoción implica 
publicidad sostenida, repercusión en los medios y, finalmente, 
en ventas. La promoción se dice que puede ser muy discreta. Las 
promociones suelen consistir en ideas del Buzz markeHng; no 
importan los medios, sólo cuenta el impacto. 

La publicidad se transmite por medios 
masivos; ello significa que se entrega a 
través de un medio de comunicación 
diseñado para llegar a más de una 
persona (por lo general, a un gran 
número de personas). La publicidad tiene 
una amplia difusión a través de medios 
familiares, televisión, radio, peñódicos y 
revistas. y otros medios como correo 
directo, carteleras en exteriores, Internet y 
discos compactos. La naturaleza de los 
medios masivos de la publicidad crea un 
entorno de comunicaciones donde el 
mensaje no es entregado cara a cara, lo 
que distingue a la publicidad de las 
ventas personales como una forma de 
comunicación. 



La pubicic:Jad incluye un intento de 
persuadi'. En ténnnos claros, los anuncios 
son una comunicoci6n diseñada paa 
hacer que alguien haga algo. Hasta un 

--..'anuncio con el ob{ettvo manll!esto de ser 
610 Informativo, todavía tiene la 

persuasión en su esencia. a anuncio 
Tnfom,a al consumidor con Tntancl6n, y 
esa Tntanc:16n es que al consvmldor le 
guste la marca o se indine por esa 
empresa y, eventvalmente. la compre o 
est6desulado. 

Ante la ausencia de es& propóstto 
persuasivo, la comunicación po<:tfa ser 
noticiosa, pero no seria publicidad. 



¿Qué e~ un anuncio publicitario? 

Un anuncio se refiere a un mensaje espécifico que alguien, 
alguna organización, coloca para persuadir a un público. 

Es una serie de anuncios coordinados y otros esfuerzos de 
promoción que comunicarán un tema razonablemente 
cohesivo e integrado. El tema puede estar integrado por varias 
afirmaciones o puntos, pero en esencia debe presentar un tema 
singular. Las campañas exitosas pueden desarrollarse alrededor 
de un sólo anuncio, colocado en múltiples medios, o pueden 
estar integradas por varios anuncios distintos [lo que es más 
común J con apariencia , sentido y mensajes similares. 



Comunicación integ-ral 

~ de una ma-rca 
~ \¡ 

Es el uso de varias herramientas de 
promoción [incluyendo publicidad), de 
manera coordinada para construir y 
mantener percepción, identidad y 
preferencia de la marca. Cuando los 
mercadólogos combinan concursos, un 
sitio en la red, patrocinio de eventos, 
exhibiciones en el punto de venta, con la 
publicidad, crean promoción integrada 
demarca. 

Diseño Publicita-ria 

Publicidad es comunicación pagada, no personal, que por 
conducto de los diversos medios publicitarios hacen empresas 
comerciales, organizaciones no lucrativas o individuos que 
están identificados de alguna manera con el mensaje 
publicitario. 

A gran parte de la publicidad de nuestros tiempos se le podría 
llamar más apropiadamente creadora de imágenes, ya que 
está concebida para crear o perpetuar la imagen de una 
marca o de una corporación mercantil. 

La publicidad ha creado un campo propio en el que su aporte 
ha sido considerado como fundamental para establecer un sin 
número de relaciones entre la comunicación de un mensaje y 
un estatuto que posibilita la aplicación de esquemas básicos. 
Asimismo, en ese estudio, se podrá verificar sus alcances para 
organizarla llamada imagen corporativa de una empresa, que 
estratégicamente y operativamente ilumina el estilo y la 
conducta la empresa; el sentido de las decisiones que toma y 
realiza; su modo propio de concebir productos y/o servicios y de 
innovar; su personalidad exclusiva y su manera distintiva de 
comunicar, de conectar con los públicos y de relacionarse con 
ellos. La imagen posee unas condiciones excepcionales que 
atraviesan toda la dinámica de la empresa hasta el largo plazo. 



Para entender la publicidad, debemos 
clasificarla de muchas maneras: de 
detallista o general, de productos o 
institucional, de clase o de masa, de 
acción directa o indirecta y primaria o 
selectiva. Si la consideramos según sus 
públicos, sus funciones o sus medios. 

ABSOLUT BLUE. 
Cartel para VodkaAbsolut 

diseftado por Medusa's disefto 

PÚBLICO: Cuando se anuncia el jabón X a la gente que va a 
usarlo para lavar su ropa, tenemos publicidad para el 
consumidor. En cambio, si los anuncios del jabón X están 
destinados a los concesionarios, esta publicidad será para las 
empresas comerciales. 

TIPO DE ANUNCIANTE: Hay dos tipos principales de anunciantes,~ 
que hacen la mayor parte de la publicidad para el consumidor:! ( 118 
los anunciantes nacionales (generales) y locales (detallistas). '::.,) 
Cuando nos recomiendan algún producto por medio de las 
revistas, la televisión, la radio, o algún otro medio publicitario, es 
publicidad general o nacional. En cambio, si un concesionario 
local nos recomienda comprar un producto en su tienda, es un 
anuncio detallista. 

MEDIOS: También puede examinarse la publicidad sobre la base 
de los medios que se usan para transmitir el mensaje. Así, se 
tiene publicidad periodística, por radio, por televisión, etc. 

FUNCIONES: Publicidad de Productos y Publicidad Institucional. 
Cuando una empresa publica un anuncio que describe las 
virtudes de cierto producto, evidentemente se trata del anuncio 
de un producto. En cambio, cuando la empresa realza su 
imagen mediante la descripción de sus medios de 
investigación, usará la publicidad institucional. La primera está 
concebida para vender el producto; la segunda, para "vender" 
la firma. La publicidad indirecta podría llamarse sin mucho rigor 
"venta encubierta"; la publicidad directa, "venta agresiva". 

La publicidad primaria hace la propaganda a la clase de 
producto; la publicidad selectiva, a una marca determinada. 



Hoy en día, hay que darle una consideración especial a 
cualquier diseño gráfico, ya que es una expresión y un 
importante factor para la forma en la que el consumidor percibe 
el producto. servicio o acontecimiento o empresa. Todo lo 
relacionado con un producto o servicio funciona como 
elemento publicitario. 

\. ~ Como diseñador. es fundamental conocer lo que el cliente e I a S"eS" de d j S"e ñ O p U b I j C j ta-ri O 
'-,.. quiere comunicar; esto es sólo una pequeña parte de la 

creación de la campaña publicitaria. Una gran promoción no 
sólo debe generar deseo o necesidad del producto, sino que En el ámbito publicitario, que es muy amplio, cada vez son más 
también debe crear una sed del propio material publicitario. los elementos que se utilizan para conseguir y transmitir la 
Como por ejemplo la ropa y souvenir de Disney o los pósters de publicidad de una empresa de un nuevo producto, o cualquier 
Vodka Absolut se han convertido en tan deseables como los otro ingrediente de última fabricación o creación. 
productos y lugares para cuya promoción fueron diseñados. Un 
gran material publicitario no sólo consigue una segunda mirada 
o decide la venta. sino que tiene vida propia. 

Destacamos como clases de diseño publicitario: 

C' Folletos 

C' Volantes 

C' Catálogos 

C' Carteles y pósters 

O Vallas publicitarias 

O Pack:aging. envases y etiquetas 



Lste sería un ejemplo de promoción. publicidad y venta 

Si llega un circo a la ciudad y uno pinta un cartel que diga "el 
circo llega este sábado a la plaza"; eso es publicidad. Si uno 
coloca el cartel sobre el lomo del elefante y lo hace pasear por 
la ciudad, eso es promoción. Si el elefante pisotea el jardín del 
alcalde, eso es repercusión en los medios. Y si uno consigue que 
el alcalde se ña del asunto, eso son relaciones públicas. Si se 
logra que una niña quierairaveralelefante al circo, ysu padre le 
compra la entrada, estamos hablando de ventas. 

(Tomado de publicidad y comunicación integral de marca) 



~ 

CAPff UL g \/11 
¿qué se ha hecho? 

~-· --~ 



60ué se ha hecho 9 
Región Uruapa n 

Al estar observando los distintos carteles. trípticos. libros, folletos y 
volantes. que hacen referencia a mi tema el cual es: "La Falta 
de Difusión en los Distintos Programas y Técnicas de 
Actualización en Enseñanza Dirigidos a Docentes", me di cuenta 
de que Uruapan es uno de los lugares más descuidados en 
cuanto a aspecto de diseño se refiere en esta área. Al parecer, 
quienes trabajan con la promoción de cursos solo se encargan 
de vaciar la información, y no se preocupan en nada en 
cuestión de imagen. 
Por lo anterior, en muchas ocasiones estas campañas de 
difusión pasan desapercibidas. 

60ué se ha hecho 9 
hecho 



) 
Cartel I y '2 

Referente a los dos ejemplos de 
carteles que encon1Tlt, ambos ccrecen 
áe Impacto visual, ya que rlnguno de los 
dos maneja color. En ambos, la 
tlpograffa compite entre ella misma: no 
dan énfas~ o cierta información. En la 
misma 1ipoga!Ta. no existe aplicación de 
diseno: toda es de una misma famlfa. No 
integran otra fuente y ~o hace que se 
vea monótono. E'rl cuanto a gótico$ se 
renere. en el cartel número 1 al parecer 
son cfips arts o sfmbolos y caracteres pre 
dlseftados: no tienen nada de dlset\o ni 
color y, en el cartel númefO 2. manejan 
logos de los patroclnador8S. En uno de 
ellos se nota un poco áe dlsel\o, pero el 
que deberia tener más por ser el más 
Importante (ya que es el logo del centro 
de capacitación) solo hay una mezcla 
de crps crts; en pocas palabras. es 
pésimo. No rupleron aprovechar naáa 
del formato de la hoja; ambas son 
fotocopias: no se preocuparon por 
preguntar por otro tipo de impre.lión, ni 
otro ttpo de materia!. Como conclusl6n, 
carecen totalmente de mpacto vlsual y 
cualquier público los pasará por alto. 
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1',íptico 

En cuanto al tríptico, no existe mucha diferencia respecto 
de los carteles en cuanto a diseño se refiere. Hay escasez de 
imagen e impacto visual. Existe un mal uso del diseño editorial. 
Éste no tiene ninguna retícula para basarse. Tiene una mala 
utilización de la tipografía y en la imagen como en el caso 
anterior, solo hay aplicaciones de imágenes prediseñadas. Falta 
color. hay poca o nada de aplicación de diseño gráfico. 

Parte interna 
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Parte externa 

Tuve que analizar estos casos porque son los que se aplican 
en Uruapan, Es preocupante ver estos casos, donde se descuida 
la utilización del diseño gráfico. No observé nada rescatable en 
estos casos: casi todo son puntos en contra. Quizá sólo un punto 
sería lo barato que pueden salir estas impresiones, ya que son 
fotocopias, pero hoy en día hay muchas formas y materiales 
económicos que bien pudieron utilizar. 



) 
Cartel 

En este (:(ISO se ve m6s dilello 
gráfico, una composición más 
agadable en cuanto a color se reilare. 
Existe uhT1mción de una textura, y el color 
del tondo hace que resalten 
perfectamente la Imagen y la tlpogafla. 
En cuanto a la Imagen, ml manera de 
pensar es que e!tá wero de contexto, Yo 
que la Imagen es la que más llama la 
atención y no da la ldeadeloqueseastá 
hablando. Su logotipo está bien 
empleado. y se ve que se use ásello. Yo 
que reallraron una es1tlzacl6n smbóllca 
en plasta. ntagrando la Imagen a la la 
tipograña y la esttización de un lbro. La 
tipografía esta muy bien empleodcl, ya 
qua resalta muy bien en el fondo. 
También le da énfasis a la Información 
que necesita, ya siendo que las pongan 
en bold o contras1óndola con el tondo. 
Tiene un buen acomodo de la 
información, ya que está justificada 
col!'eciamente. lm materiales son un 
papel salfnado,lmpresoenoffset. 



EJ otro cartel empleado pera 
dfvndr. - bVe,, U10 <le t<><lol, los 
elementos que contiene, ~ 
po,la~ycqw.aligualqueenel 
caso ontertar. enfatiza alguna 
,1fQ'1110d6n (eomo el liMoJ;-. para 
llamar la atend6n. 8 re.sto de la 
i1formaci6n co11t1askl rra.,y bien con el 
c:dor del landa, dando aa! buena 
i.gl>llclc>d. &te tono del fondo- una 
'1lta (V(ldable en cuanto a la lll'>Clgl&II 
pmcip<ll. B!6 fWf de acuerdo con la 
torn6tlca que"' mc,neja. l!ono un buen 
'IO!lo de nvs!ro<:lón. Se $'11lende rr,.¡y 
bien, hadend<> una buena compo:slá6n 
con el resto de los elllmenl0$. Qulll!i su 
únlc:o d&fec:to son lo1 logos de lo1 

~ yO -· po($V C()lor, ... 
<lloanzan a perder un poco en el tono 
obscuro que 111<lnejan. a, ll <!di un buéll 
c::crlllli y cumple rru,¡ bien con su 
ol,jellvo. En el easo """"'°' y 6,!e vtttzo n 
el offl,et en 11'1 pc¡pel rottnado, que da 
roolce o su comJ)(dc:;16n. 



1,íptico 

En cuestión del tríptico se noto que se pensaba en un 
diseño editorial que está estructurado y tiene cierta 
composición. Los elementos decorativos ayudan al realce de 
alguna información, y un buen uso del color, la hace legible. La 
tipografía es muy legible, por el hecho de que tiene el puntoje 
correcto. Pienso que es un buen diseño, pero también que 
pudieron jugar mós con la composición de la información para 
ayudar a hacerla menos tediosa y pesada. La utilización de 
papel satinado ayuda mucho a la presentación. 
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Tr,rptico 

En este 1Tfp1ico es visible el mal empleo del diseño editorial. 
ya que se descuidan algunos aspectos (como el puntaJe) en la 
tipografía, odem6s de lo utilización de varias fuentes, y que en 
varios bloques de texto existe la aparición de "ños", haciendo 
ruido visual en lo composición. 

En conclusión, es necesario proporcionar al ITfptíco una 
mejor compos1ci6n con base en los aspectos del dlseflo 
editorial. Este tríptico fue impreso a una tinta. en papel bond. 

Informe, e litsc:ripcion.-s: 
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~ol leto I nf orm~tivo 

En el folleto lnfonnottvo observo 
que. en referente a imágenes y 

~ éomposlcl6n. llene un esfllo demasiado 
\ 199 )~ uadrado: casi no juegan con la 
'- composición. Se enrtende que es por la 

naturcleza de el público a quien va 
dír!¡tdo. pero siento que se podr!a dar 
m6s en cuanto a imagen se refiere. Los 
colores son llamatlvos. pero pienso que 
parece no son los adecuados. ya que 
pareceña que va diigido a un pubrico 
lnfanttl, cuando no lo es. En cuanto a su 
contenido, está bien es!ructurcdo el 
diseno editorial; sf existe el uso de una 
reñcula y le dan énfasis a títulos, subh"fulos; 
ademas. Juegan con la forma de 
elementos decorativos. Y en la tipogra1ía 
cuenta con un buen puntaJe Que hace 
legible toda su infom,ación. También 
observo que le dan blancos a svs 
págln<1$. para no hacer tan tediosa la 
lectura. ----------- --·------·---

=- ·.,...-·--,:::-,--·-·- --



En este cartel tipo cdeoclarlo, al 
Igual que otTos ya anallzados, la 
compostcl6n es muy cuadrada. En sus 
'1:,o~l'ias sf aste cierta fenirqufa, con la 
finaklad de AKJlz<ir alguna infOffllación. 
Tiene una buena eomposieíón. e.i legbl& 
y Juega con algunos fOl1TlOIJ y <:olorat, 
pero en é.!!Cll talaron algunot detalle.!, 
como el de qvltalle el fllete o los fOffllOI y 
las cuadros de texto que mane)an. 
DesaAclan mucho el aspecto gró11co. en 
varios aspectos, por lo cval no se puede 
rascatar mucho. 
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) o 
ConvocatoT>Íci 

Esta convocata<lo, - .,.,. celo<-.. 
110 m<2 muc:t.o lo <ffll nclón del ell)eeta ~or. 
n ella hicieran buen uso de la 

r ... . ::ompo~ción. ag"'O(lndo elementos 
'9..: deccuatlvos qua racitzan al dil•fk>. 

TombT"1, '1$10 c~dón de COiores 
ayuda mucho a que la ~formacl6n -
m69 logi>le. Quiz6 - fcl(, un poca 
esta cartel fue en el acomodo y 
d!l!l1bu<:l6n <!-. la 111fo11oad6n. y0 que ie 
hoce muy tedioso la lecllirapornohab« 
c<lli blanco.,, ni elementos que cttUden a 
dar un descanso. Fett6 dar18 un punta!• 
más otto O la ffPoQIUflo, Y<>-$9 pierde 
rmálo la lec:tll'o; 6sl$ es <le k>s pocos 
l)l'O®clo.l que n,mpl6 lo cuadrado el&., 
c:cm~ J,q.l. tanti6n se emple6tll 
offMt "'""' l)(l pel "'' ~ ,odc,, 

Exámenes Naciona es P 
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Como se vino planteando a través de 
toda la investigación, el docente de nivel 
básico de la ciudad de Uruapan se 
enfrenta a nuevos planes y programas de 
estudio que la SEP ha venido 
implementando a lo largo de los últimos 
años, y que lamentablemente muchos 
maestros o no saben tomar o no los 
conocen. 

Por otro lado está la falta de difusión de 
estos centros de actualización para 
docentes (tal es el caso de CEDEPROM 
Uruapan), que ayudan en asesoría y 
enseñanza de los nuevos planes de 
estudio, pero que también enfrentan la 
problemática del bajo nivel de asistencia 
por parte del cuerpo docente, por 
motivos que van desde el rezago del 
maestro al no querer asistir hasta el 
desconocimiento de los cursos, además 
de otros. 

necesidad 
necesidad 

Así pues, la investigación desarrollada nos 
permitió identificar y delimitar el 
problema, el cual es la falta de difusión de 
los centros de actualización y de los 
distintos programas de formación que la 
SEP ha venido implementando, dirigidos a 
docentes de nivel básico de la ciudad de 
Uruapan, Michoacán. 
También, demostrar que la difusión que se 
maneja para estos centros de formación 
y actualización, en la mayoría de las 
veces, es incorrecta o carente de 
impacto visual. 



~ 

Dada la situación se tuvo que pensar en una solución mediante 
el Diseño y la Comunicación Visual para ayudar a estas 
instituciones, dándoles la difusión necesaria y, a su vez, motivar a 
los docentes a que asistan a dichos cursos y, con esto, elevar su 

reparación y la educación en el estado. 

Para empezar a plantear alguna solución se tuvo que retomar 
los objetivos que se habían propuesto desde un inicio, los cuales 
son: 

a} Dar a conocer a los docentes las repercusiones positivas del 
estar actualizado. 

b) Concientizarlos de la importancia de la actualización 
constante y permanente, para así elevar la calidad de la 
educación en el estado de Michoacán. 

c} Dar a conocer los distintos centros que existen y la labor que 
se desempeña dentro de ellos. 

d} Mejorar el material de difusión que emplean, para darles una 
opción distinta aquélla a la que ellos están acostumbrados. 



Dicha solución va a tener aportaciones importantes a 

estas instituciones. como: 

a) dar una identidad institucional a los Centros de Desarrollo 
Profesional para Maestros (CEDEPROM), con la finalidad de que 
sean reconocidos mas rápidamente por los maestros. 

b) ayudara que los medios que se utilicen para su difusión 
sean más efectivos y motivantes, además de que tengan 
mejor impacto visual. 

e) ayudara que se aproveche al 100% el material de 
difusión. 

aporta~tS?ao~s 

Obviamente se tuvo que pensar a qué público se iba a dirigir la 
campaña, para con esto adecuar el concepto y enfoques. 

Público Meta 

Docentes de nivel básico de la ciudad de Uruapan, Michoacán 

Edades: 20 a 60 años 

Nivel socioeconómico: medio a medio alto 

Nivel de escolaridad: medio a superior 



Se tuvo que hacer un listado de los recursos humanos y 
materiales de los cuales se iba a echar mano. 

recursos 
recursos 

Recu-rs-os- Huma nos-

aJ Asesoría con un coordinador de un centro de maestros 

b) Publicista 

c) Diseñador de la comunicación visual 

Recu-rs-os- Mate-ria les-

aJ Equipo de cómputo para manipularlas imágenes 

b) Distintos programas de diseño 

c) Scanner, cámara fotográfica 

dJ Servicios de imprenta, donde se hará tangible el proyecto 

eJ Patrocinador 

Recu-rs-os- de Di s-eño 

a)diseño editorial 

b) caricatura 

e) fotografía 



Con esta recopilación de datos ya se puede dar los distintos 
enfoques para que el esfuerzo cumpla con los objetivos que se 
desea alcanzar. 

~nfo~ue Conceptual 

La forma de difusión de los Centros de 
Desarrollo Profesional para Maestros será 
mediante el concepto de crecimiento, 
actualización y motivación, tratando en 
todo momento el hecho de la 
importancia del estar actualizado. 

De tal manera, se manejarán los 
conceptos de crecimiento y 
actualización de forma: 

Dinámica 

Motivante 

Incisiva 

Actual 

Para poder llevar a cabo el enfoque 
conceptual, será necesario utilizar formas 
orgánicas y algunas figuras geométricas 
(como el círculo) para expresar ese 
dinamismo que se quiere transmitir, 
además de la utilización del recurso de la 
caricatura y estilizaciones abstractas 
para la motivación, que puedan ser 
entendidas fácilmente por el público 
meta. 

~nfo~ue -f=uncional 

Los requerimientos funcionales para 
llevar a cabo el diseño son los siguientes: 

a) Practicidad 

b) Fácil impresión 

c) Ergonomía 

d) Sencillez 

e) Unificación 

f) Economía 



Entonces, a partir de este punto es donde se empezó a pensar 
en distintas posibilidades de solución para resolver el problema, 
las cuales se mencionarán a continuación, así como las razones 

~ orlas que fueron descartadas. 

Ois-co I nter>activo 

Se había considerado por: 

posibles soluciones 
posibles soluciones 

Se descartó la posibilidad porque: 

O Gran capacidad de almacenamiento de distinta Si los docentes están en proceso de actualización, muchos no 
información. ('iban a poder manejar el programa en tu totalidad. 

O En él se pueden realizar grandes presentaciones gráficas. 

Se podría echar mano de la tecnología, empleando distintos 
programas de diseño (Flash, Photoshop, Corel Draw, etc.) 

(' para hacerla más atractiva al usuario. 

Existe la posibilidad de pasar el disco por desapercibido, por 
o nousarloo nosaberusarlo. 

o No todas las escuelas cuentan con equipo de cómputo. 

No todas las escuelas cuentan con algún tipo de asesor, que 
('pudiera orientar al profesorado. 



Medios f;lectrónicos 
Comunicación Masiva 

(Radio, Televisión, Periódico, Internet etd 

Se habían considerado por: 

(' La gran difusión que pueden alcanzar. 

0 El fácil acceso. 

de 

(' El alto impacto que pueden tener en las personas, en 
aquellos casos en los que el mensaje ha sido elaborado 

posibles soluciones 
posibles soluciones 

Se descartó la posibilidad por: 

0 No todos los docentes llegan a utilizar estos medios (Internet, 
radio, periódicos) 

0 La campaña iba a ser muy costosa 



0 (folletos, manuales, volantes, Cdrteles, etc.l 

Se había considerado porque: 

(' Es el método por el cual los docentes están más 
acostumbrados a enterarse de la distinta información. 

(' Es el método que más les llama la atención (como los 
carteles). 

(' Es muy práctico. 

posibles soluciones 
posibles soluciones 

Se descartó la posibilidad porque: 

(' Si no se le daba un giro total al concepto de estos medios, el 
docente igualmente los iba a ignorar 

(' Si no se hacía un buen trabajo en el área gráfica, no le iban a 
poner atención al mensaje transmitido. 



Con estos puntos a favor y en contra de estas posibles 
soluciones se tuvo que replantear varias ideas y conceptos 
hasta llegar al resultado final de esta solución, el cual es: 

Una Campaña de Difus.ión, 
La cual se conforma de 3 partes esenciales 

l . una serie de carteles 

2. agenda funcional dirigida al docente 

3. creación de una imagen institucional A continuación se dará una breve explicación del porqué de la 
elección de la campaña de difusión, al igual que de las partes 
que la conforman. 



de 8ifusión y publicitaria 
Es un esfuerzo publicitario compuesto de 
más de una pieza o de más de un medio. 
Una serie de avisos en revistas constituye 
una campaña, de la misma manera que 
un esfuerzo conjunto de un anuncio por la 
televisión, acompañado de diarios y vía 
pública, merece la misma denomina
ción. Por lo general, las piezas que 
componen una campaña tienen cierta 
integración entre sí, constituyen una 
misma idea o estrategia general y/o 
desarrollan un sentido más amplio a 
través del conjunto, que no se ve cubierto 
por una sola de las piezas tomada 
individualmente. Campaña comprende, 
también, todos los esfuerzos publicitarios 
que guardan parentesco o coherencia y 
que una empresa hace a través de un 
lapso prolongado. 

proP,uesla 
de solución 

Agenda funcional dirigida al docente 
Se tiene contemplada esta propuesta por el hecho que se mencionó anteriormente: 
los docentes manejan mucho lo que son los medios impresos, pero desaprovechando 
en muchas ocasiones las ventajas que éstos pueden llegar a ofrecer. Se pensó que 
estos medios (como son trípticos, volantes, carteles, o cualquier tipo de información 
que el docente necesitara) se podría incluir en una agenda. Así pues, de acuerdo con 
lo analizado, la agenda debería contener segmentos que un docente pudiera llegara 
necesitar o a usar, como la distinta información que el docente requiera o llegue a 
necesitar: 

* Epígrafes con temas de motivación 
* Algunos de los beneficios del estar actualizado 
* Información acerca de los centros de maestros: 

* cómo comienzan 
* qué ofrecen 
* qué son los CEDEPROM 
* para qué sirven los cursos de actualización 
* cronograma de actividades 

* un control de los cursos que asistan 
* Además de un segmento para sus anotaciones en los cursos. 



Aparte, se quiere completar el conjunto con elementos y 
segmentos de una agenda normal. tales como: 
*una regla 
* datos personales 
* calendario 2006-2007 
* una programación de actividades 
+Mensual 
+Semanal 
+ Diaria 
* directorio telefónico 
* segmento para notas 
*ta~etero 

Se propone también que lleve los carteles que se lleguen a 
emplear en el ciclo escolar, a manera de tarjeta 
conmemorativa. En ellos vendñan distintos aforismos que 
motivarán al docente, día a día, en su desempeño laboral. 

Carteles 

proRuesla rw. 
d(' solución ~ 

Se optó por este medio impreso por el hecho de que un cartel 
puede llegar a convertirse en un grito en la pared, y tener mucha 
influencia en quien lo ve. También por el hecho de que es el 
medio con el que los docentes están más familiarizados y, por lo 
tanto, manejan más. Además, los carteles que se tiene 
planeado lanzar en la campaña van a tener un concepto 
completamente distinto del que los maestros de la ciudad de 
Uruapan habían visto, ya que se empleará en ellos el área de la 
caricatura, retomando la temática de la parodia de varias 
situaciones que pueden llegar a pasar si no se está actualizado. 
Con esto, se busca reflexionar al docente sobre su situación 
actual, además de motivarlo a seguir preparándose. Esto se 
logrará con un conjunto de palabras y un eslogan que irán 
como apoyo a la imagen que se presente. 



Imagen institucional 
Desde un inicio se pensó que era necesario darle una imagen a esta institución de 
actualización y formación, ya que actualmente carecen de una. El objetivo de crear 
una imagen es que los docentes se vayan familiarizando con ella y para ellos sea más 
fácil identificar un centro de actualización en un futuro. 
Ya que la imagen institucional es la manera por la cual se transmite quién es, qué es, 
qué hace y cómo lo hace, el diseño coordinado de los diferentes agentes de 
comunicación hará que esa imagen sea correctamente transmitida al auditorio 
deseado. Imagen de la institución es la personalidad de la empresa, lo que simboliza; 
dicha imagen tiene que estar impresa en todas partes que involucren a la empresa, 
para darle cuerpo, para su imagen y posicionarla en su mercado. 

El poder de un buen diseño, de un logotipo sencillo e impactante es el poder ser 
grandes; la imagen institucional es lograr que toda nuestra papeleña, uniformes, 
decoración exterior e interior, empaques e incluso los vehículos del negocio se 
conviertan en una comprobación de lo consistente que es una empresa. 

Por lo anterior, también se tiene contemplado la creación de un personaje 
institucional. Esto, con la finalidad de que sea un refuerzo en alguna de las 
aplicaciones que se tienen hasta ahora; además, con el paso del tiempo, se irá 
convirtiendo en un icono de la institución, y se podrán transmitir mensajes a través de 
él, haciéndolos más llamativos. 

prOP,UCSla 
de solución 



agend~enda 
Definici6n 

La definición m6s sencilla Que se 
conoce como agenda es la de: "libro o 
cuademo en que se apuntan, para no 
olvidarlas, las casas que se han de 
hacer''. Es deci' se va llevando día a áia 
un prog1Jma de actividadeso trobajos. 

(Deffnlcl6n tomada del dlcdonarlo 
Larousse Ilustrado} 

-

-

1 

• 
17.lon. 

Elclsten dos !pos pmc:fpoles de agenda: 
las de escritorio y las de bolsllo. Las 
primeros. como su nombre lo dice. son 
poro colocase y tenerse siempre en un 
escritorio. Por 10 tonto $0/'\ más grandes y, 
muchas vece$, $\IS acabados son de lulo: 
pueden estar forradas en piel y grabadas 
con algOn logotlpo especiar en ra 
portada. 

-

• 
1"9an. 



Las agendas de bolsillo son más pequeñas y, por lo general. más 
sencillas también. Suelen ser más bien promocionales o 
genéricas; son prácticas y duraderas. Su característica principal 
tal vez sea que se pueden llevar a todos lados. 

Agendas de Escritorio: 0 Premier (Tamaño Carta) 

Ca-racte-ríd:icas de una agenda 

0 Portada y contraportada 

0 Portada interior 

0 Datos personales 

0 Calendario 

0 Directorio telefónico 

0 Hojas de notas 

O Ta~eteros 

0 Separadores diseñados dependiendo de la agenda 

0 Santorales feriados 

0 Fechas importantes internacionales 

0 Notas importantes 

0 Postales 

0 Lapiceros 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

17cm. 

Agenda~ de bol~illo: 
B.7cm. 

Bcm. 

Pocket 

Logotipo en cada hoja 

Páginas de publicidad 

Impresión en guardas 

Formatos variables 

Distintos acabados 

Regla 

fndice 

Organizador de actividades 

*Mensual 

*Semanal 

*Diario 
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Las agendas contienen separadores o portadillas 

Se imprime el logotipo en varias hoja5 

La agenda también funciona como medio publicitario Agendas de lujo, empastadas en piel 



El acabado es la protección del mateñal previamente impreso. 
o también la decoración del mismo. En el caso de una 
publicación, es necesario escoger un buen acabado, para que 
dicha publicación se pueda conservar en buen estado mientras 
cumple su ciclo. 

La::i térnica::i más comunes en acabado::ison: 

1. Plastificado: 

O acabado p~úic.ido no !1610 5e usa en agendas: 
también ~ utlh:ado en cre<lenctale$, g~ postab. etc. 

Se utiliza como protección de la superficie impresa con una pelicula transparente y brillante de 
plástico; este acabado evita la humedad y facilita la limpieza. 

2. Barnizado: 

Es un sistema de protección m6s barato que el plastificado, y muy parecido. En él, se aplica a la 
superficie una sustancia líquida transparente. 



3. Perfilado: 

Es el recorte de formas completas mediante cuchillas. Se 
realiza a través de las prensas tipográficas. 
Redondeamiento de cantos, su función es decorativa y se 
realiza durante el proceso del perfilado. 

4. Plegado: 

Consiste en pasar el pliego sobre un lecho plano en el que 
hay una ranura, a través de la que una cuchilla de borde 
redondea y empuja el pliego. Se pasa entre un par de cilindros 
que doblan el papel por la línea precisa. 

Encuadernado c05ido 

Lncuadernado perfecto 

5. Alzado: 

Es la colocación de las páginas en el orden en el que hay 
que encuadernarse y leerse; puede ser automático (a través de 
unas pinzas que atraen las páginas y las colocan unas sobre 
otras, en el orden correcto). 

6. Encuadernación: 

Por encuadernación se entiende el hecho de reunir los 
pliegos a una cubierta. Para escoger el tipo de encuadernación 
a utilizar en un material, se debe tomar en cuenta el número de 
hojas y el tipo de dobleces, ya que esto ocasiona que los 
márgenes no siempre sean los mismos. 



7. Cosido o engrapado: 

Se forma un cuadernillo (normalmente tiene de 8 a 32 páginas) que, en su 
doblez, forman el lomo que se cose o engrapa para unir las páginas. El cosido es más 
caro que el engrapado, pero su aspecto es más limpio. Para este método, un conjunto 

e 32 páginas seña muy voluminoso. La forma de coser es por el lomo o por el lado. El 
cosido por el lomo permite que el libro se abra por completo y no sea necesario 
sujetarlo para que no se cierre, pero el número de páginas que pueden coserse o 
engraparse es reducido. La mayoña de las revistas usan este método porque es eficaz 
y económico. 

8. Encuadernación con tapas duras: 

Se forma un libro con pequeños cuadernillos que se cosen y protegen con una 
cubierta ñgida, a la que se sujetan por medio de cintas cosidas al lomo. Estas cintas se 
cubren con unas hojas llamadas guardas, que cubren el interior de la cubierta de 
cartón. Este procedimiento se llama de lomo plano y, en ocasiones, los librillos van 
unidos sin más a las cubiertas y las guardas sólo tapan el espacio entre las hojas y el 
cartón. Para hacer la encuadernación con lomo redondo, las hojas y las pastas se colocan 
en una móquina especial que les da forma; en este proceso son indispensables las cintas. 
Este método es el mejor, pero también el más caro. 

9. Encuadernación mecánica: 

Su costo es mós elevado que el de la encuadernación cosida; consiste en perforar el 
bloque de papel y pasar por los orificios una especie de gusanillo o espiral de plástico o 
metálico. A este tipo de encuadernación se le conoce también como engargolado: es 
necesario dejar los márgenes internos mós anchos de lo normal. 

[ncuademado a caballo o engrapado 

[ncuadernado engargolado 

[ncuadernado wire · o 



El papel es el producto que se obtiene de la mezcla íntimo de 
celulosa, extraída con procedimientos químicos, y pasta de 
madera, obtenida por medios mecónlcos, derivadas ambas 
de materlales vegetales; existen también pastas semlqulmlcas. 
obtenidas con procedtmlentos mbctos. De las dos sustanclas 
fundamentales de las que se conslitvye el papel, la primera le da 
cuerpo y resistencia y la segunda propiedades estéticm, tales 
como opacidad y morbidez; vañas sustancias orgónlcas e 
lnorg(mlcas permiten luego adaptar el papel a los diferentes 
usos. 

Las caracle!fsticas del papel que deben tomarse en cuenta son: 

Varios f'acrores de importancia hay que 
tomar en cuenta a la hora de elegir un 
papeL algunos de los cuales son de 
Interés Inmediato para el usuario: otros. 
para el impresor o el diseñador. Por lo 
tanto el color. peso y suavidad deben 
anallzarse en funclón de sus propiedades 
estéticas. Una seleccl6n Incorrecta del 
papel puede ser causa de un fracaso en 
el moteñal gráfico. 

1.· Efecto estéttco o pslcol6glco por su apariencia y tacto. 

2.· Permanencia. e:. 
3.- Durabllldad. J.i) ·~ 

4.-Costoypeso. 

8 costo del papel es siempre un facior 
determinante: el papel tiene un precio 
porklo¡J'amo que varfa de acuerdo con 
el Hpo y la cantidad del procedimiento 
que se emplee para darte las cuaítdades 
necesañas en cuanto a estética se 
refiere. 8 peso adquiere también una 
Importancia lndlscullble, sobre todo si el 
producto terminado va a ser enviado por 
correo. 

Las propiedades qu1mlcas y físicas del 
papel, como son la acidez. la porosidad. 
la fueiza de adh8$ión. la opacidad, el 
tamaño de la hoja, las propiedades 
especlales para los procesos de 
impresión y la capacidad poro 
repn:,ducir imágenes o fotogañas. son 
otras caracterislicas del papel que se 
vuelven de vital Importancia para el 
diseno. 



El papel de más bajo costo se hace triturando troncos 
descortezados para crear una pulpa que, a su vez, formará 
láminas; en este proceso no se aplican los procedimientos 
químicos para eliminar impurezas. Este papel se aplica 

~ diañamente en la publicación de periódicos, desintegrándose 
\ 15-3 rápidamente a causa de sus imperfecciones, lo cual representa 
'- una gran ventaja ecológica, ya que es biodegradable. 

Los papeles con mayor permanencia son 
tratados químicamente, a fin de eliminar 
las sustancias causantes del deterioro. 
Sirven para todo tipo de impresiones. 

Diversos medios de comunicación visual 
como carteles, anuncios publicitaños y 
piezas promocionales (como postales) 
son impresos sobre papel ñgido. Los 
papeles recubiertos son idóneos para 
reproducir los medios tonos de tremas 
finas. Todos originalmente pasaban a ser 
recubiertos mediante brochazos con una 
sustancia arcillosa; actualmente se 
aplican en la máquina, a medida que se 
elabora el papel. 

Los papeles recubiertos son costosos, 
pero esenciales para lograr una buena 
calidad en las impresiones o 
reproducciones fotográficas. En diseño 
gráfico es importante tomar en cuenta 
las caracteñsticcs estéticas del papel, 
entre las cuales se pueden mencionar el 
grado de limpieza, la transparencia 
uniforme, la doble cara, el grado de 
blanco, la textura, etc. 

Otras de las caracteñsticas que se deben 
tomar en cuenta son los defectos que 
pueda tener el papel, como la 
descamación, el espolvoreo, la hidro 
expansibilidad y la imprimibilidad. 



La caricatura 
Caricatura 

Definición 

La caricatura ha sido, desde el 
comienzo de la Historia, un tipo de 
representación exagerada de unos 
personajes o de unos hechos, con el fin 
de poder trasmitir un mensaje, una idea 
(la mayoría de veces sarcástica) sobre 
una cuestión determinada. 

Es por este motivo que, desde siempre, 
el hombre recurrió a realizar una serie de 
trazos, bien expresivos, bien simbólicos, 
pero tremendamente simples con los que 
trasmitir ideas por medio de las imágenes 
y, así, llegar al mayor número posible de 
espectadores, a los cuales convencer de 
tales ideas. 

La caricatura es, junto con el dibujo 
realista, la modalidad de imagen 
periodística más antigua que se conoce. 
La definición aristotélica dice que "la 
caricatura representa a los hombres 
peores de lo que son". 



Algunas definiciones de la ca-rica-1:u-ra 

La caricatura es una forma de comunicar opinión sobre 
~ (" un hecho de actualidad, utilizando el dibujo humorístico, 

155 11 con o sin palabras; 

~ 
La caricatura es un recurso agresivo y cordial. Trata de 

C' captar un rasgo a veces imperceptible, y hacerlo visible a los 
ojos al agrandarlo. 

La caricatura es todo aquello que deforma la realidad. El 
elemento más importante de ella, es que no debe tener 

C' ninguna "caracterización previa", sino que debe salir de la 
propia autenticidad de nuestro inteligencia e imaginación. 

En la caricatura se expone, en forma grófica, el punto de 
!"\ vista del periódico. En esta era, en la que muchos lectores no 
'-- · creen disponer del tiempo necesario para leer un editorial, 

dan un vistazo a la caricatura y comprenden el significado 
editorial. 

Definiciones de caricaturistas 
profesionales como: 

Joaquín Pardo 
PérezVila 
José RiYa.s Rivu 
William F-eawr 
(toma.das de periodismo iconogrtiico.com y 
el libro de la caricatura, historia y definiciones) 

La caricatura es la risa dibujada en el papel. Es un destello, 
C' una chispa, una creación intuida por el humorista que nos da 

la idea de lo grotesco. 

La caricatura fue considerada como un hfbrido, fruto del 
C' arte y lo literatura, dibujo y leyenda, que apareció en el 

periodismo desde el fondo del anonimato, con el fin de 
burlarse de los políticos y de lo aristocracia. 

La caricatura es una expresión grófica, normalmente de 
C' carácter editorial, que presenta ridícula y grotescamente 

como protagonista a una personalidad afectada por el 
tema de que se trata. 

Lo caricatura posee una gran fuerza en la formación de la 
r-. opinión pública, por la exageración de los rasgos físicos o 
'-- · profesionales. Más adelante, se define como una ironía 

consistente en la exageración bur1ona de los rasgos de un 
personaje. 



El vocablo deriva de "corleare" que 
significa cargar. acentuar o exagerar los 
rasgos y, según algunos autores, fue 
acuñado por Aníbal Caracci hacia 
finales del siglo XVI. Con el término. 
Caracci designaba a los trabajos que él y 
otros artistas hadan entonces en Bolonio. 

Un siglo más tarde, la caricatura se 
definía como un método de hacer 
retratos que tenía como propósito lograr 
el máximo parecido del conjunto de una 
fisonomía, pero cambiando todos los 
elementos componentes. 

Ejempl1> de un fresco ele 
Pon'4)e)'I donde se a¡illcó 

la arfi:a11lra 

l:n 11>1 pa¡,lros fdpclos yneel'l'flOl,ba 
a udlzar en 11>1 nsp de los penmiJes 

lacarmra 

Pero mucho antes de estos primeros intentos por definir esta 
forma expresiva, ya habían sido empleadas imágenes con 
rasgos de caricatura. Por ejemplo. se ha dicho que en la 
antigüedad se llegaron a utilizar representaciones gráficas 
caricaturescas en pinturas, dibujos y escutturas. 

Podrfamos remontar el curso del tiempo hasta los papiros 
egipcios, las ánforas griegas o los frescos de Pompeya, y 
recordar algunas gárgolas, estatuas o autorrelleves de Iglesias y 
catedrales medievales. 



Leonardo betde foranghiari 
boceto de caricatl.Jra de 

Leonardo Da Vinci 

Respecto del Renacimiento, algunos especialistas ven en 
diversos trabajos de Leonardo da Vinci antecedentes de la 
caricatura, debido a lo grotescos y deformes que resultaban 
algunos de sus dibujos de seres humanos. 

En cuanto a los periódicos, pocos años después de que 
Carracci propusiera su definición, el Nieuwe Tijdinghen, en 
Amberes, publicó una caricatura en la que se observa a un 
pastor protestante haciendo propaganda político-religiosa 
mientras el demonio le insufla ideas con un fuelle. 

También se presume que algunos dibujos precolombinos 
podrían tener características de la caricatura. Algo similar se ha 
encontrado en Japón, con muestras que datan del siglo IX. De 
manera que muchas figuras de la Antigüedad y de la Edad 
Media deben considerarse representaciones caricaturescas, 
aunque el propósito de sus autores no haya sido humorístico o 
satírico. 

Mientras en la Edad Media se mencionan, entre otras y además 
de las gárgolas de algunas catedrales, la cabeza que empleó 
fray Angélico para representar en la Academia de Florencia al 
evangelista San Juan, es sabido que el primer cuerpo de 
caricaturas políticas impresas, cuyo contenido desconocemos, 
apareció en panfletos en Florencia. durante la última década 
del siglo XV. 

Escena de caricatura pre colombina 



La Revolución Francesa y, posteriormen
te, el Imperio napoleónico, impulsaron las 
caricaturas, en especial las de tinte 
político. Pero, también a las de intención 
satírico-moralizante, como la serie "Le 
Marriage a la moda", del británico William 
Hogarth, y"Los caprichos" de Goya. 

Aún así, al igual que en Norteamérica, las 
caricaturas raramente eran publicadas 
en los periódicos franceses, ingleses y 
rusos sino que se vendían como pan 
caliente en Londres, París, Moscú, y otras 
ciudades europeas, grabadas en hojas 
sueltas, en ocasiones coloreadas a 
mano. 

El Figaro in London 

La Caricature Politique 

El siglo XIX traería la consolidación del 
género, especialmente en Europa, 
gracias al desarrollo de la xilografía y la 
litografía, y a las convulsiones políticas 
que sacudían a algunas naciones del 
llamado viejo continente. 

Como se ve, la temática política ha sido~ 
tradicionalmente caldo de cultivo para 1~/i' 158 
caricatura. 

La difusión de la educación básica en 
Europa y los Estados Unidos, de 1870 en 
adelante, aunada al sufragio para 
adultos, crearon un terreno fértil para el 
desarrollo de la caricatura política. 

Entre las publicaciones que, por esos años, hicieron de esta 
forma expresiva un hábito, se pueden citar, entre muchas otras, 
El Figaro in London, La Caricature politique, moral et littéraire 
{inspiración para la mayoría de los caricaturistas de la época), 
Punch, y Le Charivari. 

Igualmente, no se puede dejar de mencionar a La Silhouette 
para Feaver (de Williams Feaver, maestro caricaturista 1881) la 
más importante, Kladderadattsch, Le Grelot, Le Chat Noir, Le 
Almanach, La Fronde, Vanity Fair, London Figaro, Krukehler, 
Fliegende Bluttery La Vie Parissiene. 



Estas propuestas se pensaron porque van a ser de utilidad para 
el usuario, y van a poder dar el impacto que se está buscando 
tener en el público docente, dándoles con esto algo diferente a 

~ o que ellos habían estado utilizando. 

Con esta pequeña reseña de lo que es la solución, se pasará al 
capítulo de la solución gráfica, pasando desde el proceso de 
justificación, pasando por el bocetaje, hasta llegar al resultado 
final. 

proRucsta 
de solución 

solución ··-------~ 



CAPÍfULO IX 
solución del problema 

~-· --~ 



~-· 

pr®puesta 
de s0luciQn 

solución 



~-· 

agen a 
JI dirigida a 
cuocentes 

solución 



El diseño de la agenda deberá cumplir 
ciertos objetivos y características 
esenciales para que pueda ser de 
utilidad al docente. 
Los dos principales objetivos a cumplir 
son: funcionalidad y practicidad. 
El contenido de su interior se conformará 
con segmentos y capítulos que serán de 
utilidad al maestro, y así facilitar su labor. 

Para saber qué tipo de contenido iba a 
ser el ideal para un maestro de nivel 
básico, se tuvieron que hacer una serie 
de encuestas a varios docentes, para 
también determinar qué tipo de papel 
emplear, qué segmentos podrían ser de 
utilidad, qué partes de la agenda utilizan 
más,etc. 

funcional 
funcional 

También se pensó que la agenda tenía 
que estar unificada con todos los 
conceptos que se habían estado 
manejando en las anteriores soluciones, 
para que todas las soluciones se 
conjuntaran y formaran un solo 
proyecto. 



as~ r>eguntas C1Ue se hicier>on 

par>a definir> el contenido de la agenda fuer>on: 

l .Área donde desarrolla su actividad el docente 

~ 2.Lugares donde utiliza su agenda 

~ 3.A qué horas utiliza su agenda regularmente 

4.¿Cuáles son los usos más importantes que le da a la 
agenda? 

5.Regularmente, ¿qué tipo de luz emplea cuando utiliza su 
agenda? 

6.¿Dónde suele guardar su agenda? 

7.¿Qué tipo de uso le da? 

8.¿Qué tipos de cuidado tiene con ella? 

encuestas 
encuestas 

9.¿A que áreas de la agenda le da más importancia? 

l O.¿Qué tipos de lapiceros o tinta usa? 

11 .Cuando las llevan consigo, ¿dónde la llevan? 

12.¿Cuántas anotaciones realizan en ellas por día? 

13.Nivel socioeconómico de los docentes 

14.¿Utilizan algún tipo de llavero? 

15.¿Emplean algún tipo de gráfico en sus notas? 

16.¿Les es indispensable un calendario? 

17.EI control que lleva, ¿es por día, semana o mes? 



Antes de empezar el diseño del contenido de la agenda, se tuvo 
que pensar en una retícula base, ya que ésta nos serviría de 
referencia para el diseño que se fuera a aplicar, haciendo 
composiciones más armoniosas y correctas. 

De primera instancia se había definido un formato de 21cm de 
altura por 19 cm de ancho, con base en 3 columnas y con un 
medianil entre ellas de 0.5 cm. La medida de cada columna iba 
aserde6cm. 

Incluso se empezó a trabajar con algunas propuestas de diseño 
sobre este formato. 

Doce to 
boceto 

1.5cm 

21cm 

~aceto preliminar de la retícula 

0.5cm 1cm 
>---------, 

6cm 
1 1 

1 1 

19cm 



• datos personales t 

Datos personales 

Nombre •e1 

Oilocción. 
CP E mal 

Calorna 

Escuelo Sector 

Documentos personales 

Licenc1a no. >asaparte Curp 

Clave do elector Carti la 

Automovíl 

Marca Modelo Placas 

Sene Verif1cacion 

En caso de emergencia, notificar a : 

Nombre !el 

Dueccion 

Mod.tco Tel 

Alergico a Tipa de sangie 

Toma algun medicamento'? 

~ocelo preliminar de la compo5ición 
de la agenda 

directorio 
telefor1co 

nombre y dirección ¡ a tel. y Email • 

Esta opción fue descartada, por lo poco práctico que este 
formato resultaba, ya que su tamaño era demasiado grande. 



Para el diseño final de la retícula se optó 
por un formato media carta que mide 
14cm, de ancho por 21.Scm, de alto. 
También se corrigió el formato de las 
columnas, ahora siendo sólo 2, dejando 
su medida en S.Bcm, con una separación 
entre ellas de 0.3cm, El área alrededor de 
ellos iba o ser de lo siguiente manero: en 
lo parte superior existirá un margen de 
1 cm, y en la porte inferior será de 0.5 cm, 
en el costado izquierdo se dejara un 
margen más amplio, de 1.5 cm (ese lado 
estará engargolado), y en el costado de 
la derecha habrá otro de 0.5cm. 

Con este tipo de formato se asegurará el 
concepto de funcionalidad y 
practicidad que desde un inicio se había 
planteado. 

retícula 
retículo 

21 

1.5cm 
r-------, 

o 

o 1 

1 

o 

I 1cm 

O. 
1---------j 

O.SI ~m 
1-~ f-1 

1 

1 

5.8cm 

T 

1 
0.5cm 

14cm 



La agenda se eligió que fuera de argollas 
porque esto da mucha ventaja sobre otro 
tipo de agendas, como en este caso que 
se tiene contemplado que la agenda sea 

~ para el ciclo escolar 2006-2007. 
\. 168 'I Mediante las argollas, que el material que 
'-- el docente logre capturar no se volverá 

obsoleto porque tendrá la oportunidad 
de agregar o quitar hojas conforme vaya 
siendo necesario y así la agenda no 
perderá funcionalidad. Además existe la 
ventaja de que en cualquier papelería se 
puede encontrar hojas en blanco para 
este tipo de formatos y podrán anexar las 
que el docente desee. 

o 

o 

o 



El material de la pasta de la agenda es sintético. Contiene un 
compartimiento de 3 micas adheridas en la parte de la portada, 
contraportada y lomo; dentro de estas micas se colocará el 
impreso del diseño exterior de la agenda . 

Éste, a su vez, estará impreso en offset por las grandes 
cantidades requeridas en el proyecto. 

Tiro Je papel/ mate-ria les e imp-resión 

Gracias a las encuestas realizadas se pudo identificar más 
claramente qué tipo de papel se podña emplear para la 
agenda. Ésta tendrá algunos segmentos donde es necesario 
cambiar el tipo de papel. Los cambios son por 2 razones, una 
estética (dar más impacto visual) y otra funcional (para que sea 
más ergonómica y de fácil uso al usuario). 
Así. se decidió que los papeles a utilizar serían de 3 tipos: Lx. 
opalina y couché. Esto, por ser económicos, además de 
funcionales y llamativos. 

Debido a las cantidades que serán impresas, es conveniente 
que la impresión se haga en offset, pues así los costos de 
producción se reducen; eso es en cuanto a las agendas y 
carteles. Además, se empleará la flexografía para otros 
aditamentos que vendrán en el contenido de la agenda. 

Algunas partes de la agenda que 
vendrán en opalina serán los separadores 
de los capítulos, las hojas de cada mes y 
el segmento de datos personales. Se 
pensó que fueran de este material por e1{(;

169 hecho de que la opalina es rígida y iu7 J 
puededarun buen soporte. .._,,, 
La única parte de la agenda que vendrá 
en couché son las 12 tarjetas 
conmemorativas; esto, porque el 
terminado brillante del couché las hará 
llamativas al usuario. Todo el resto será 
impreso en papel Lx. 

Otro material que se manejará en este 
agenda es el polietileno, que será 
empleado para dos herramientas extras 
dentro de la agenda. Ello porque el 
polietileno es un material de alta 
resistencia, flexible y con la ventaja de 
que su superficie es susceptible de 
imprimir. 

materiales . . , 
e 1mpres1on 

materiales e impresión 



f; lementos- deco-rativos

pa-ra la agenda 

~ Los elementos decorativos en sí serán muy pocos. ya que se 
quiere mantener esa limpieza en el diseño que se ha estado 
manejando. Los elementos que llevará sólo servirán como 
apoyo para hacer más llamativa la composición, dando con 
esto más impacto visual. 

Algunos elementos decorativos 
que vendrán dentro de la agenda 

oO CEDEPROM 

Cabe mencionar que, para algunos capítulos de la agenda, se 
diseñó especialmente el icono del segmento correspondiente: 
esto, con la finalidad de que exista una unidad y se mantenga 
el concepto de dinamismo en todos los capítulos de la agenda. 
Algunos iconos creados especialmente para esta agenda 
fueron el de la sección de datos personales, el de la sección de 
cronograma de actividades, el de la sección de notas sobre mi 
curso, la sección de directorio telefónico y la sección de notas. 



Las tipografías que se eligieron para la 
agenda fueron acordes con la función 
que cada una de ella debeña cumplir 
dentro de la agenda; es decir, para el 
cuerpo de texto se eligió una tipografía 
que no fuera decorativa, sino que fuera 
legible al usuario. Por ello se eligió la 
fuente KABEL BK BT. ya que es una 
tipografía sans serif, además de que se 
buscó que denotara modernidad. 

Para los títulos de la agenda se eligió la 
fuente HANDEL GOTHIC, por ser una 
tipografía bold y, con esto, darle jerarquía 
y resaltar la información. En algunas 
ocasiones se utilizará para el cuerpo de 
texto cuando se requiera énfasis para 
una palabra o frase. 

La tipografía NEUVARESE BOLD ITALIC se 
eligió para algunos subtítulos, por ser una 
fuente con caracteres cursivos y, con 
esto, diferenciarlos del demás texto. 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuVVVXyZ.(; 

1234567890!"#$%&/0=?i* .. []ñ_:¡ :..) 

O Kabel ~k ~t 

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmn opqrstuvwxyz 

12345678901"#$0/o&/()=?i* [] _:; 

O Llande! Cothic 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPORSTUVWXYZ 
al,cdefgliif klmnñopqrstuvwxyz 

1234567890!"#$%&/()=?¡* .. {Jñ_:; 

O Neuvarese bold italic 



Al abrir la agenda el docente encontrará 
una explicación dando los motivos por los 
cuales fue diseñada, además de un 
epígrafe dedicado al docente, que se 
toma como una reflexión. En la parte 
inferior de la hoja se encontrará el 
eslogan de la campaña, que hace 
referencia a que, si un maestro está 
actualizado, gano él, gana el alumno y 
gano la educación en Michoacán. 

~> ~ 
0 , Maestro: 

o 

o 

Esta agenda fue hecha pensando en ti, 
te la entrego para que te sea de utilidad 
en tu desempeña la6aral, ya que con ella 
ademas de organi%ar tus actividades, 
informarte todo acerca de los ,ursas de 
aduali%adón, encontrarás en ella la motivación 
para que sigas preparandote y aduali%andote ~ 
para crecer coma prafeslonista y ser humana. .-

FofflUlT "'" l11u,u11111 ses fUl lo11 que .U ell 1111e8ffl1S IIIIUIOI, 

a,,uiste en ilnol11er lo 111vtio que laenco, redflllo a1o Largo ü nllllltnl 

m,u,u:14, _, fieles • la nohle , e11a1111ídle 111t.iffl que La tan.a 
e.dvt4tiVII no, la4 confertlo. 

Miguel An,ef Comefo J Rosdo 

¡Co11 lll actuallzadó11 ga1111111os todos! 

J V 
~~'~~~~.5'2_~~~~~~~~~-~~ 



La agenda vendrá equipada con 
algunas herramientas útiles para el 
docente, como una regla, la cual 
también servirá como un separador de 
página. 

CEDEPFIOffl 

= regla 
regla 



En las primeras páginas de la agenda, el 
docente se encontrará con un epígrafe, 
titulado "excelencia en lo educación" 
que habla sobre el desempeño de un 
maestro. Se pensó poner este tipo de 
escrito para hacerle recordar y 
fomentarle el amor a su profesión. 

epígrafe 
epígrafe 

o 

o 

o 

exéelencia en la educación 
Instructor es aquél que sólo proporciona información. 

Maestro es aquél que forja la inteligencia y la voluntad, 
que hace que surja la obra maestra que existe 
en cada uno de sus alumnos. 

Maestro es aquél que no se limita a enseñar lo que otro no 
sabe, sino que hace que surja en el otro lo que debe llegar a ser. 

Maestro es el que siembra ambiciones superiores, éticas 
y progresistas. 

MaatnJ es el que forja voluntades de triunfadores y optimismo 
de lograr la cumbre, a pesar de las adversidades. 

Mcesttu es quien ha encontrado en la enseñanza su auténtica 
vocación y goza con la realización de cada uno de sus 
alumnos. 

MaatnJ es quien enseña con su ejemplo, señalando la ruta 
a seguir para lograr la plena realización. 

Maestro es aquél que da sentido positivo y aprendizaje 
a todas las adversidades. 

Maestro es aquél que, en cada clase que imparte, 
se emplea a fondo para que sea la mejor que ha dado en su vida. 

Maestro es aquel que en cada jornada de trabajo, 
lanza el corazón y enseña con tal pasión como nunca; 

Si se le le teme es simple instructor; si se le ama es un auténtico 
MAESTRO. 
Maestro es aquel idealista que se ha ofrecido para ser ayudante 
de Dios en su creación. 



Algo básico de una agenda son los datos 
personales. que vendrán en la primera 
parte de la agenda para que el docente 
la personalice. 

Icono di5eñado e5pecialmente para e5ta 
agenda. 

datos personales 
personales 

o 
NambrE .................................................................................................. Td, ............................ . 

DlrECClan ................................................................................................................................... . 
.............................................................................. C.P ............................. J';•llliilll .................... .. 
Colonia ....................................................................................................................................... . 

escu ............................................................... 1:9.11.1. ......................... SKtor ................... .. 

Documentos .. personales ............................................................................. . 

l.lca1da. no. .................................................... Pasaporhl ............. CurP ........................ . 

o ClaYE,de.Electur .......................................... cartllla ........................................................ .. 

Autom6v11::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Marca ............................................................... Modelo ...................... Placas .................... . 

Serle .................................................................. Verlflcaclón ............................................... . 

en .. caso .. de .. emergencla, .. notlflcar. a: .......................................... . 

Nambrs .................................................................................................. Tel ............................ .. 
.................. , .................................................................................................................................... . 
DlrECClon ................................................................................................................................... . 

o ~~-~ .............................................................. T•L ................................................................ .. 

Alirslco .•= ...................................................... Tipo de. sanqre, ....................................... . 

c!Toma.alg_un .medlcamento? ........................................................................................ . 



Otro elemento base de la agenda es su 
calendario. que vendrá con el ciclo 2006-
2007. De igual manera. estará situado en 

~ la primera parte de la agenda. 

calenclari0 
calendario 

o 

o 

o 
MA'YO 
DLMMJVS 

123468 
7 8 9 10 11 12 13 

1416 18 17 18 19 20 
212223 242621527 
2828 30 31 

SE-BRE 
DlMMJVS 

1 2 
3458788 

10 11 12 13 14 16 16 
17 18 18 20 21 22 23 
24 25 28 27 28 29 30 

FEBAIRO 
DLMMJVS 

1 2 3 4 
5 8 1 8 e 10 11 

12 13 14 15 18 17 18 
1820 2122 23 24 25 
28 27 28 

JUNID 
DLMMJVS 

1 2 3 
45878910 

11 12 13 14 15 18 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25211272828 30 

OCTUBRE 
DLMMJVS 
1234567 
a g 10 11 12 1a 14 

16 16 17 18 19 20 21 
2223 24 26 2112728 
29 30 31 

MARZO 
DLMMJVB 

1 2 3 4 
s a 1 e g 10 11 

1213 14 15 16 17 18 
1920 21 22 23 24 26 
2827 28 28 30 31 

JUUO 
DLMMJVS 

1 
2345878 
8 10 11 12 13 14 15 

18 17 18 18 20 21 22 
2324 25 28 27 28 28 
30 31 

NIJlll&IBRE 
DLMMJVS 

1 2 3 4 
587881011 

1213 14 15 18 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
2627 28 29 30 

2007 -DLMMJVS 
1234587 
e 8 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 18 20 21 
2223 24 25 21127 28 
29 30 31 

ABRIL 
DLMMJVS 

1 
2345678 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 18 20 21 22 
2324 25 28 27 28 28 
30 

Al!i05TO 
DLMMJVS 

1 2 3 4 5 
8 1 e 8 10 11 12 

1314 15 18 17 18 18 
20 21 22 23 24 26 26 
2728 28 3031 

DICll!MBRE 
DLMMJVS 

1 2 
3458788 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
2425 26 27 28 29 30 
31 



Lo siguiente que vendría en el contenido 
de la agenda sería el capítulo de los 
Centros de Desarrollo Profesional para 
Docentes(CEDEPROM). En éste, el 
maestro podrá encontrar la distinta 
información pertinente a los cursos y la 
labor que se desempeña dentro de los 
centros. 

Para el diseño del fondo de los separadores 
de capítulos, se puso el nombre de la institución 
como textura, para que la hoja no se viera 
con tantos blancos. 

o O (" CEDEFROM 

o 

Se le dio esta forma de ~ 
pestaña para hacer notar u' J 
el nombre del capítulo, ya ...,/ 
que sobresale de las demás 
hojas de la agenda. 

n 
m 
e ~ 
m c."' 
'lJ "' "":11 :::a n o a, 
s:: 

JI 



o 

o 

o 

En l<lhJco, en el m de 1992 se 
firman aaJf!l"dos pan! la ~ecución del 
Acue:rdo Nacional para la 
.Modernización para la EdJcación 
Básica (ANMEB), una de las ffne:as en las 
que: se 1rabajarla se:rfa: La revaloración 
de la función social del maestro con 2 
rutas centrllles, por una parte carret'll 
magístelial y, por la otra, la formación 
pe:rmane:nte de: los mae:stros en 
educación bésica en servicio. 
A ni'm Nacional el Pf'O!Jllrn!I que se 
ere., para la actualízación de los 
mae:stros se denomina Programa 
Nacional para la A.ctlJalización 
~nenre de los Maestros de 
Educación Básica en Sf!IVicio (PRONAP) 
A ni-.el Estatal: Unidad De Desarrolo 
Profesional del Maestro (UNEDEPROM). 
Y a ni'm Rle,glonal: ~ de Desarrollo 
Profesional de:I Mae:stro. 

Se A!COOOCe a la actualización como 
un proceso famatillo que se da 
mientras los profesores están en 

servicio y QJe se atiende: a las 
necesidiades del mepramiento de su 

práctica docente por lo QJf! se tienen 
como metas que los proh!sores en 

Sf!IVicio: 
a)dominen los conrenidos de las 

asignaturas que imparten 
b)profundicen en e:I conocimiento 

de: los enfoque:s pedagógicos de los 
planes de e:sb.Jdio y de los r1n1rsos 

edl.lC8tivos a su alcance 
c)pue:dan traducir los conocimientos 

anterion!S en el d'iseño de sus 
actividacles de enseñanza 

El docente encontrará información de 
cómo comienzan estos cursos y los programas 

que los complementan. 

programas 

Programas 

Para abrir lo onmlor se ofrece • los moestros dos --
1ipos de progtlTlll5 de estudio los nocicnoles y los ostmles. 

LtlsNoclonoles~ndesUnodosoa.tirlr, 
de - losS"Oncies ,,,_,.... 
farno1>.a, Oq,Jf;llos que ~n 
gaw:rallmdos entre los maestros por 
unoNstorlora:len12dedesvilaJadcln 
entre lo formocíón iniciol y los 
no:c::adoda de ....-,,., 

Les~ progtlTlll5 de estudio pn ~ aduer~cióo de 
los~ q,Jf; dalen ~ poslbDldod de ffllder 
nec:alálldespor1!rulorosdolsistomo«iK:ot!Yoenlold<ntldod 
~ l)Olt)-tn los hqJ- pn;,(csicnoles de 
- ospocftia,s de pro!osoros, <n priaJlor de oqudos 
que rmlml sus lldMdodes en mnosy c:mdlcionos d:lldlos. 

o 

o 

o 

------~ :i..._'"illl..l,.l,!..._,,u.,LI ----------, 



Por medio de la agenda se podrá 
enterar de lo que estos cursos le ofrecen, 
ya que también se incluye esta información. 

\ 

' I 

( ) 

( ) 

te OfrEC:E 

Qué te ofrece 

los din,ctammtc enc.,rgodoo de rjocutar esta; Pltl!l"'"""' son los antros de 
..-.,. estos""' apoco,, destinados rx;l..,;,,,monto: 01 opc;,;ollClldcmí::o 
de los..-.,. 01 mJClld6n bósico, Cl.la1!on ca,""' btlliotEco, ~ 

oudict!:cl cor..,.-. a,n posbldodos de mtJlinrdll e ln!Emet, opon,tos 
de ,V. Ccntttados a ~ red m.:atlW lidJSat, \l<lfJore¡X>rduda'as, g-.. de 

ouda yc,poclos pn d ~ de 
~ de moabtl&. 

Codo tffroo de mo<SlrOS aJff11a 
con un «IJPJ b6sico de pmonol 
ro~ ~o los u,u,rios, E'>ás1lo 

uncoardhodarSf:llEIII( un 
ocodomismo y otro en gestiá, 

-, O<lornés de un bllliotttalia 
y un rapansoble 01 d m de 

medos. Todos son pn:ñ:sora""' 
tm sida COIT'lsíanodas • - lllm1 pasus moritos doa:nn. 

l ) 

( ) 

( 

te ofrece 

Qué te ofrece 

Los diredzlmente encargados de ejecutar estos programas son los centros de 
maestros estos son espacios, destinados eio.::Jusil/amente en apoyo academice 
de los maestros en educación básica, OJentan con una biblioteca, videoteca, 

audioteca computadoras con posi'bi~d8des de rrultimedla e: Internet, apiiratos 
de lY. Conect!ldos a la red educativa Edusat, videoreporductoras, grabadoras de 

audio y e:spados piira el 111!baJo de 
grupos de maestros. 

Cada oe:ntro de m11estros cuenta 
con un equipo básico de personal 
ra la lltenc:ión a los usulllÍOS. Existe 

un coordinador gene1<1~ un 
academisrno y otro en gestión 

escolar, además de un bibliotecario 
y un responsable en el área de 

meá10S. Todos son proresores eµ: 
han sido comisionados a esta tarea por sus merttos docentes. 



o 

o 

• LLl FICffl 

maestros 
Centro de maestros 

Son un med'IO para garantizar y promover la 
actualización continua y permanente del personal 

docente y dire:cti\lo, su propósito central es ofrecer a 
los maestros los espacios e: instalaciones básicos 

adecuados para el desarrollo de las diversas 
IICtividadesdel 

Prona p. 

Los centros de maestros son espacios destinados 
exclusivalT1Eflle al apo)'O académico de los maestros 
de educación básica 
8 desarrollo de: los centros de: maestros no pueden 
plante:ar.;e: 'fil sin considerar las necesidades y 
contexto irmedilllo , en e:fecto , jurto con las 
orientaciones establecidas por el Pronap y 
necesid!ldes particuliRS de las autoridades 
educativas estatales , 
los centros de 
maestros deben 
procura el 
fortalecimiento y las 
relaciones con las 
e:scuelas de: la zona o 
región que se: 
enc:uentnm. 
En esta perspectiva, los centros desarrollan sus niveles 
de comunicaciones, oolaboración con los otros 
supervisores para una mejor promoción de los 
seivicios que ofrecen los centros y un mayor 
apr'O\'mlamiento de: sus re:cursos para todos los 
actores del siste:rna educativo. 

Para los docentes que no sabían de la 
existencia de dichos cursos, se anexó un 
capítulo que describe qué son los centros 
de maestros y la labor que desempeñan. 

En este capítulo referente a CEDEPROM 
se buscaron fotografías que fueran 
acordes al texto, para con esto acaparar 
la atención del maestro y no hacer 
tediosa la lectura. 



Para completar la información del 
segmento de ¿qué son los centros de 
maestros?, se agregó una gráfica de 
cómo está estructurado y la definición de 
cada uno de los que lo integran. 

estructura 
estructura 

maestros 

Centro de maestros 

Su estrudura 
O El coodinador general QJien plantea y organizll junto con et equipo las 
acciones que garantiza el fii1c:ionamiento de las áreas que i~ al Centro de 
Maestros 

O El coodinador académico como responsable de i::,t'O!J8m8r y orsanizar las 
actMdlldes académicas a partir de las necesidades de apoyo Y/o asesona 
detectadas por los maestros usuarios del centro 

O El coodinador de gestión educativa qLien se: mc:arga de progr11mas y et 
orsanizar el centro e instalaciones del mismo , coordina ademés los procesos de 
ínscripción a los cursos y ~menes de acreditación del programa de 
adualización 

O El bibliotecario quien orienta a los maestros sobre los servicios recursos y 
documentos además de progrmn11r materiales de audio, video y cómputo. 

Coord. 

' A'éadÉm:¡ / ~':~ .........., 

o 

o 

o 



, J Cursos de actualización 

() 

( J 

CNA 
cursos nacionales de ac+· 

Están destinados a a.ibrir huecos formativos sobre el 
conocimiento de las asignaturas. Pretenden construir una 
plataforma común de conocimientos que permitan al docente 
analizar tllnto los contenidos, como el enfoque de la 
enseñanza de la asignatura en cuestión. 

Q Son gratuitos y vollrt.arios 

O Se basan en el estudio de un paquet!: didáctico 

O Su objetivo es formar maestros con un alto dominio de los 
contenidos de una as9')8tUl8 y de los enfoqJes de enseñanza 

O Tienen valor al acreditarlos en carrerll magisterial hasta 12 ptX1IDs 

O Tienen una duRlción de 192 horas 

O Para acreditario es necesario presentar un examen de tipo nacional 
estandarizado 

O Debe trabajllrse en horario l?ldra clase 

nacionales 

Nacionales 

Dentro del capítulo de los CEDEPROM se 
incluyó un segmento que hablará de qué 
son los cursos de actualización y todas las 
características que tienen. 

CEA 
cursos estatales de ac .ua 

Sal d prodcctodd d"Riio de dYorsos iMitucicns 
eduaitiws en d estado, espocio ideal pn las ""ipas de 
apcvotttrlco ~ a n...i ~ quon osdn 
tomandoenC11ontal8snec:eslcledesde"IX')'Odesus 
ccmpañaos., diwñan OJPSOS tJ,Jr: ~ la .tx>i
educolMI y ~n "" el 1robQio.,, et oul• 

Q S<lnwilllla1as 

o Dd>al desorrola""' .,, tw:nrias Í\JeRI del in,t:qo de clase 

O Tienon i.na duad6n de 35 • "40 horas de p,aálciala 

o El d~ tieM lo lro.rtad de eso:,get el OJISOS q.,e d ...... akn 

Q T""""1 "'YOlor onte "'""" n,osis1aiol de - s PllltllS 

estatales 

Estatales 

t "") 

( 



TGA 

tal'eres generales A Mu 'I• 

- d ainodmia'lloyuso de los -:a de"""""' dol tnlbljo 
doante, tirnmuna~noc:icnoly~-dcloc:Gltc 
rdlOdone, ~ onoia:y clsdle ~ diáldiCls- pem,ltan un 
~ daanl)<fo de su quehoc%r en d .... ~. Como ,., roorTm lo hdic,, 
se desmollon t,,¡o lo din6mica de un IBller, - no hoy un apociei!IB al 
~ sho, un~ de..,,,. quec,a d .rol......, propclo pero lo 
c:onslnJccl6n ~ de .., concx:mlmlD. 

O Son de arieta' anuo\ dMdidos en 2 ctopas lo prirrc lrár\1MJ y lo 
sre-lfldo hr<:ha por seaiona qyr:se deso"""'1 d .... d 1nlnK1JISO de 
ddoacolar 

O Son oblial*>riosYcorMX:ldo5 por los-~ 
locala de--de educad6n b6olca 

O Son_..,. y besados en une p nedonll -.;do de les 
~ proplosdddoark. 

O i,t,ner::man~oonstilll)'l!nunapedo~de ... 
hoAls de OCUllzaci<ln pero d -

o Sedaomll'An-dtxmodedose.!1-.~los 
ranones de acadmio y de cx,r,sqo tmito pero '" raizAción. 

t. g•neral•• 

T. Generales 
--~ ..... :::j ,J,T. L'. I 

TCA 
talleres cortos de actualiz 

Su objetNO es~ entre los~ de edJc.aci6I¡ 
básic4, odMdacks de estucio ~ a problemos de la 
ensdlanzl! y~ d uso de los IMleriales edJClJINo5 de 
que se ál$p00el'I 

n l.05 cantmidos son variados ' la evolución, el juego ' la plantac:ión de e~ 
Q Son de natul'lllle:za fundamentalmente practiai au~ en algl.nos 
Cl!505, se haa: de cirJ'tos elementos pra,;ine:ntes a la tEoña 

n Son voluntarios y e:st6I, destinados a los plOl'e:sore:s, directMls y 
pl°'rsonal de apo/0 técnico pe:dagógico 
son voluntarios y están destinados a 105 profesores, di~ y personal 
de cipo/O téc:níco pedagógico 

() Son en general cortos e:nve: 20 a 40 horas, ;:uique pueden 
pl'Ólorearse 5Í el grupo de trabajo asl lo dmdE 
son en general cortos erm: 20 a 40 horas, aunque pueden proloreelse 5i 
el srLPO de trabajo 851 lo decide 

~ la realizan los propios pill'lic:~, no My 

t. cortos 

T. Cortos 

() ~ 

\ ) 



Para que el docente estuviera informado 
de todas las actividades a realizarse en el 
ciclo escolar, se diseñó lo que es un 

~ cronograma mensual de actividades, a 

181 
11realizarse en los centros de actualización. 

~ 

Icono diseñado especialmente para esta 
agenda 

cronoQrama 
cronograma 

( 
\ 

Cursos Naclonales de Actuallzaclón 

Abril 

-di·S1ii·1,irf·:l·l:i··:if1·1:ift. 
Abril y Julio 

Septiembre y Octubre 

cronograma 

Crono rama ----



Cursos EstatalEs d• ActuallzaclÓn 

Enero y Febrero 

All+ii·ii·IIMMWl+lrP 
Febrero y M.arzo 

~IMi# 
Abril y mayo 

( ) 

1 \ 

\. J 

( 

Icono diseñado especialmente para esta 

agenda y para esta sección 



Algo que no podía faltaren la agenda de 
~ un docente es el calendario escolar, que 
186 'lserá del ciclo escolar 2006 -2007, en el 
~ cual vendrán marcadas todas las fechas 

de las actividades escolares, además de 
las fechas de inscripción para los cursos 
de actualización. 

o 

Ademas, se pensó darle al docente algo 
más visual así que se diseñaron algunos 
iconos para identificar cada actividad del 
calendario. 

Inicio de clases 

Fin de cursos 

Adividad de cursos 
de actualización 

o 

o 

o 

Viger,12 para escuelas oficiales y p,wticulares incaporadas • los Estados Unidas Mexicanos 

l=:0l?G 
Alii05T'O SEPllENBRE 
DLMMJVS DLMMJVS 

"''" 
1 2 3 

4 5 8 7 8 i 10 
11 12 13 14 15 17 
18 19 20 21 22 24 

31 25 28 27 28 29 30 

i20()? 
DICIEMIIRE ENERO 
DLMMJVS DLMM JVS 

1 2 3 11'.1 7 
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 1112 13 14 

11 12 13 14 16 18 17 15 18 17 18 19 20 21 Jª 19 20 2 22 23 24 25 211 27 28 
29 30 31 

f;} Inicio dE cursos 

- SUSp<nclÓn dE labOrES 
- dcx:a>tes 

O Fin do cursos 

• 
..,.,. SUSp<nslÓn prc,gramada 
,..., Poi' 5'K&ldn dE días lnh;Íbllll5 

• ff&C&O do da,505 

Vac;oclon& 

O Tallll'li5 glilll'aloós ck; act~II.Ei!<IÓn 
para maatl'05 d• muc;oclón baso 

,,. 50!1-• do; pnlnscrlpclÓn 
1:1 para a:IUCildd'n b.ic.i 

OCT\BRE 
D L MM J V S 

1 
2345878 
9 10 11 12 13 14 15 

18 17 18 19 20 21 22 
2324 25 28 'Z1 28 29 
30 31 

A!BRERO 
DLMMJVS 

= 1188! 1~ · · 15 18 17 18 
19 1 22 23 24 25 
26 'Z1 28 

ABRL 
DLMMJVS 

¡¿ 5 ªr7 !) 
24 25 26 27 28 29 

30 

~UNJO 
DLMMJVS 

1 2 3 
4 6 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 16 18 17 
18 19 20 21 22 23 24 
2526 27 21129 30 

NOIIIEMBJa! 
DLMMJVS 

1 ~ 3 4 5 
a 1 e T 10 1112 

*
1415 1817 1819 
21 22 23 24 26 28 
28 29 30 

IIARZO 
DLMMJVS 

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
1el/tU !!1 22 23 24 2s 
2827 l!li 2930 31 

IIIA'/0 
DLMMJVS 

~ 2 3 4 S 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 8 18 17 18 19 20 
21 n 2a 242s 26 21 
2829 30 31 

DLMMJVS 



Esto es lo que seña una de las tarjetas 
conmemorativas que se tiene 
contemplado poner dentro del 
contenido de la agenda. Llevarán como 
imagen los carteles de la campaña; así,~ 
el docente podrá tener los 12 carteles~' 187 J 
que se lancen, y cada año podrá adquirir .._,,, 
otras 12 nuevas tarjetas. Estas tarjetas, en 
la parte inferior, llevarán un aforismo con 
temática de superación, con la finalidad 
de que el docente reflexione sobre su 
situación laboral y de actualización. 
Además, a esta frase la refuerza la 
palabra actualízate que, de alguna 
manera, sirve de invitación al docente a 
prepararse más. 

A continuación se presentarán las 12 
tarjetas pertenecientes al ciclo escolar 
2006 
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¡Actualízatef c_,'() 1 (1'\ 
o<' e: 

tarietas 
conm'emorativas 

tarjetas conmemorativas 

~ 

~ .., el 

lQue ésta es una mala época? 
Pues bien, , A .¡- , ¡/ .¡- / 
estamos aqur para hacerta mejor //lC vUol/Za vC. 



~ 
V 

tarietas 
conm'emorativas 

tarjetas conmemorativas 



tarietas 
conníemorativas 

ta~etas conmemorativas Las batallas de la vida 
no las gana el hombre mas rápido / 
o et hombre más fuerte, • Ac+11.a lzr-7,al-~f 
sino el que se decide a ganar. //l vua/J¿,,a vv, 



~ w 

~ 
q;Ua/Í t I 

Nadie puede hacer 
que te sientas inferior , A , ¡/ 
sinquetú lo consientas ¡,1ctua11zate! 

tarietas 
conrrf emorativas 

tarjetas conmemorativas 



~ w 

o\)f&o.,. 

cecFFIClffl 
, •• ..f 

Acepta el reto conscientemente 
para que puedas sentir , A .¡.. , J/ .¡.. / 
1a sati~cci~n ¡·ncvua11za vC. 
de la VJctona 

tarietas 
conn1emorativas 

tarjetas conmemorativas 

~ 
V 

e, 

El tiempo es demasiado 

para quien no Actualízate/ 
sabe emplearlo / • 



tarietas 
conníemorativas 

tarjetas conmemorativas 
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Aquí empezaría lo que es la segunda 
parte de la agenda. Prácticamente este 
capítulo se compone de una serie de 
hojas de notas especial mente 
diseñadas para los cursos de 
actualización. Estas hojas de notas 
tienen un fin en particular. ya que van a 
manera de secuencia evolutiva. Así el 
docente. cuando vaya haciendo sus 
anotaciones, observará el proceso y 
avance que ha logrado. 

Todos los iconos de esta sección se 
diseñaron con base en el concepto de 
crecimiento que se había planteado en 
el logotipo, conceptualizado con la 
figura del círculo. A continuación se 
explicará cada uno de ellos. 

o O C'1 CEDEPROM 

o 

e 
111 
g. 
~z 
32, 
-·a.i 
n III e 
il o 



Lo que sabía 

El circulo representa al docente cuando 
inicia un curso de actualización. La forma 
del libro representa el método de 
enseñanza que utiliza. 

Lo que aprendí 

Esta sería la segunda etapa de evolución. 
El icono es prácticamente igual al 
primero, con la diferencio que aquí se le 
agregó otro círculo más a lo que 
representa al docente. Este nuevo círculo 
hace referencia a lo aprendido. 

Lo que falta 
por aprender 

Aquí los círculos no están completamente 
centrados en los otros 2; esto represento 
las enseñanzas que aún faltan por 
adquirir. 



Lo que me gustaría saber 

En este icono se ve al docente no con un 
libro que representa las antiguas formas 
de enseñanza. sino que ya aparece la 
estilización de una computadora, la cual 
representa las nuevas formas de 
enseñanza. 
En conjunto, se ven conceptualizadas las 
inquietudes del docente por aprender 
cosas nuevas. 

Cómo lo voy a lograr 

Para la conceptualización de este último 
icono, se representó el logotipo de 
CEDEPROM, ya que por medio de esta 
institución el maestro podrá lograr la 
actualización y preparación que 
necesita. 
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Estos son los separadores de cada 
mes. Para diferenciarlos de los 
separadores de capítulos, el fondo se 

~ eligió color azul, conservando la 

909 
'!misma textura con la palabra de la 

~ institución. 

En estos separadores vendrá un 
aforismo con el mismo objetivo que el 
de las ta~etas conmemorativas: que el 
maestro reflexione sobre la situación 
del estar actualizado. 

Se le dio jerarquía a la palabra del mes 
para que contrastara con los demás 
elementos y sea de fácil identificación. 

En esta composición vendrá uno de 
los personajes de los carteles, que irá 
acorde con la temática del aforismo, 
para que exista una coherencia entre 
ambas cosas. 

En la parte superior vendrá el eslogan 
de la campaña 

m z 
m 
::u 
o 

De igual manera se conservó la 
pestaña, para que se dé fácil acceso 
al usuario cuando se quiera buscar un 
mes en específico. 
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Se diseñó un organizador de actividades 
que se dividió en tres secciones: 
mensuales, semanales y diaños. En las 3 
fases se siguió una misma línea y un mismo 
concepto, que es una composición de 
pocos elementos, pero bien 
estructurados, para que en las 
anotaciones que el usuario haga no 
exista ningún tipo de confusión. 

actividades 
actividades 

Se dejó espacio para 
anotaciones mensuales 
importantes. 

JUEVES 

_I 

_I 

_I 

_I 

nota dEI ms 
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( - - -

Viernes 

·_1 

_I 
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se dejaron espacios para 
poner la fecha del año, ~es 
y el día, para que eXJsta 
un mayor control. 

20_J _J MeQ..s ___ ) Semanalmente 

º-------

o 

o 

U Lunes ................. -...................................... -......................... -........... -........... .. ..... . 

U Martes ......................... -........... -......................... -...................................... -...................................... -.... .. 

ÜMiÉrcoles 
.................................................................................................................................................... 

u JUEVES .................................... - ...................................... -......................... - ...................................... -....... . 

U sábado 

U Domingo .............................. -...................................... -......................... -...................................... -............. . 
................................................................................................................ semanal 

semanal 



parte frontal 
semanal 

semanal 

i!Q_j_j Mes.._, __ _.) SEmanalmEntE 

º--------U Lunes 

ÜM11rtes 

u Ml&PCOll!S ...................................................................................... . 

o 
UJuwu 

Üsáblldo 

o 
U Domingo ............................................................................... . 

parte pmterior 

i!O_J_J Me . .._s ___ ) SEmanalffll!ntE 

o ................................. 
ÜLunm 

U Martes 

U MltÍrcoles ·-··········-·····-··-·····-··········-······-··-······-···········-·· 
:~~:::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::.:::.:::~:::.:::.::::.::.~:::.~. o 

u Jlll!VES 

ÜVIErnEs 

U sábado 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:~:.:::~:::.:::.::::.~::.:::.::::.:: o 
U Domingo ...................................................................................... . 



Se dejó un pequeño espacio 
para poner el mes en curso. 

Se dividieron las actividades 
antes y después del medio día. 

Para recordatorio de una actividad 
importante del día, se diseñó un pequeño 
espacio para que el docente lleve 
un mejor control. 

JUUO = ~ .... DLMMJVS 
1 

2345678 
910 1112 13 14 15 

1617 18 19 20 21 22 
2324 25 28 'Z7 28 29 
30 31 

El día de hoy 

diaria (;; 
diaria J 
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DLMMJV$ 

1 
2346878 
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232'4 26 26 X1 28 21 
30 31 

parte frontal 

El día dE hoy 
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diaria parte pmterior 

diaria 

El día dE hoy 

o 

o 
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Para que este segmento de organización 
de actividades quedara completo, se 
tuvo que diseñar una hoja de planeación 
a futuro para el docente, en la cual 
vienen todos los meses del año, dejando 
espacio para la fecha correspondiente. 

~laneación 
planeación 

o 

o 

o 

Planeaclón a futuro 
ENERO 

-~----·-r::m-~-

NOIIIEMIIRE DI09IIBRE 



Ésta es la tercera y última parte de la 
agenda, que sería el capítulo donde 
vendrá el directorio telefónico, un bloc 
de notas, un tarjetero, algunos datos de 

~ los beneficios del estar actualizado y una 
\. 216 tabla de control de los cursos asistidos. 
'-- Esto para que el docente, al concluir el 

ciclo escolar, se dé una idea del avance 
que ha obtenido al asistir a los cursos de 
actualización. 

oO CEDEFROM 

-IC 
,n -· - .., ,n m 
et,~ ::::, o -·.., n -· 00 



Para el directorio telefónico se diseñaron 
especialmente los iconos, desde el 
principal, así como todas las áreas que lo 
conforman (nombre, dirección, correo 
fax, número de teléfono). 
Se optó por hacerla más visual para el 
docente, así que sólo en la primera parte 
los iconos llevan nombre. 

Icono diseñado especialmente para esta 
agenda 

o 
-~~m~~ .. i ............................. !'!'~: .. ~ .................................... . 
~~~~~f~:::::::::::::::::::::::::::::::: ~f~~~:@:::::::::::::::::::::::::::::::: 

.................................... Fax·········································· 

i :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
t&:J.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

o ~ ......................................... •t :••··············••:::::::::::: 
i :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
t&:J.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! x:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

i :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J:&i.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! x:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

o i :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

~ 
Se diseñó la pestaña 
donde va la letra inicial, 
unificando el concepto de 
los demás separadores de 
capítulos . 

directorio 
directorio 



nombre 

• iconos 
iconos 

número telef ónice 

correo electrónico 

Iconos disenados especialmente para esta 

agenda 

dirección 



parte frontal 
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NombN! __ j _____________________________ TEi .. @ ................................... . 
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~ --············································· ! ······························ .. ················ 

i :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~ --············································· ! "'""'""'"""'""'""'""'"""'""'""'"""'""'""'"""""' 

o • ................................................ ~-··············································· 
l¿ij;j••············································· @ ............................................... . 

................................................ ,,_,,················································ 
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parte p05terior 
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También para la secc1on del bloc de 
notas se diseñó el icono, dejando el 
mayor espacio posible para que se 

~ pudiera agregar una buena cantidad de 

290 
.1apuntes. 

~ o 

Icono diseñado especialmente para esta 
agenda 

notas 
notas 

o 

O························································································································································· 

• • • Con la aduallzaclón, 11 ganamos todos II 

De elementos decorativos 
sólo se dejaron los círculos 
con el concepto de 
crecimiento y el eslogan de 
lo compaña. 



parte frontal notas 

o 

O············· ........................... . 

0 ........................................................................................................................................................ . 

• • e Con la aduallzaddn, 11 ganamos tDclos II 

notas 
parte pmterior 

o 

. .................................................................................................................................. 0 

......................................................................................................................................................... 
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. • e Con 111 actuallzacldn, U ganamos todos II 



El tarjetero de la agenda está diseñado 
para cuatro compartimientos para 
credenciales. La medida de cada 
espacio será de 9 cm de largo por 6cm 
de altura. 

tarjetero 
/ 

Tarjetero 

o 

o 

o 

• ,_ 
~T---r 

ce __ 
1 

__ J. 

~ 

El único elemento 
decorativo en el tarjetero 
será el del logotipo de la 
institución. 



La gráfica de cursos a los que se ha 
asistido, se diseñó de manera que en los 
óvalos se observara ese crecimiento que 
pasaría al ir asistiendo a la mayor 
cantidad de cursos posibles. En ellos se 
dejó el espacio suficiente para poner el 
nombre del curso al que el docente haya 
asistido. 

Sólo se dejaron 5 óvalos, porque a partir 
de una encuesta realizada el máximo 
numero de cursos de actualización a los 
que un docente lograría asistir por año 
sería de 5: esto, por la calendarización de 
los mismos. 

En la parte inferior de los óvalos se hizo 
una composición de pequeños círculos 
en los que el docente podrá poner una 
calificación de escala del uno al cinco y 
así, a final de año, observará qué curso se 
le hizo más interesante o le gustó más. 

( 1 

En la composición de este control de 
cursos, se dejó al personaje institucional 
con una posición señalando hacia 
arriba, invitando al docente a asistir a más 
cursos y no quedarse en el fondo de la 
~~- l 

CURSOS ASISTIDOS 

e 

Con estos círculos, el 
docente podrá poner una 
calificación de los cursos 
que haya asistido. 



En la parte de los beneficios del estar 
actualizado se dejaron algunos de los 
aportes que el docente ha observado al 
asistir a los cursos. Estos resultados se 

~ sacaron mediante una encuesta 
\. 294 realizada a varios docentes. después de 
'-- asistir a un curso de actualización. En la 

parte de abajo se plantea una pregunta 
dejándola de manera abierta para el 
docente. para que éste reflexione sobre 
lo que podrá obtener de los cursos vistos. 

Beneficios 

() (\ Aprendizaje de nuevos conceptos 

o 

(' Mejoría en el proceso de enseñanza 

C' Aprendizaje en el trato a mis alumnos 

Satisfacción de mejorar la práctica C' 
diaña de mi trabajo 

Adquiero nuevos conocimientos C' 
tk ayuda a avanzar en la carrera o 

magisterial 

(' Obtengo un beneficio económico 
(' Obtengo capacidad como mediador 

del proceso de aprendizaje 

J Y tú, ¿qué heneflcios ves? , />. 

, Q ¡lltTtfllLIZIITE/ 
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rers0naJeS 
para carteles 

solución 
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Antes de empezar a analizar lo que son los carteles, se tiene que 
ver cuáles son los protagonistas que harán posible la realización 
de éstos. Como ya se sabe, la característica principal que 
tendrán los carteles es que se empleará el área de la caricatura, 
por el hecho que se citarán algunas parodias de situaciones del 
ámbito educativo actual, o de lo que pudiera llegar a pasar si 
los docentes no tienen una actualización continua. Por lo tanto, 
la caricatura se presta para esto ya que puede ser parte de una 
crítica social, y ayuda a persuadir al usuario sin llegar a ser 
agresiva. 

Todas las posiciones, colores y accesorios de cada personaje, 
fueron diseñados de acuerdo con la situación que se iba a 
manejaren cada cartel. 

Antes de pasar a conocer a los protagonistas se hará un listado 
de todas las ideas a representar en cada cartel. 



Escena de un maestro que muestra un rezago ante la actualización, quedandose f1\ 

con sus métodos obsoletos. '--1 · 

Escena de un maestro dando clases con antiguas formas y métodos de enseñanza, tii'I 

ante la sorpresa de sus alumnos. v. · 

Escena de una maestra chapada a la antigua, que proyecta temor ante sus 
alumnos por la manera de ejercer su labor. O" 

Escena de una maestra que piensa que es lo mismo un ábaco que un equipo de 
cómputo. @ 

Escena de cómo los antiguos métodos e instrumentos de enseñanza son pesados ffi 

para algunos docentes. ~ · 



® 

Escena de cómo algunos docentes muestran cierta actitud de duda ante una 
computadora. 

Escena de cómo es necesaria la actualización constante, y no confiarse en los 
conocimientos que se tienen. 

Escena de cómo un centro de maestros ayuda a aprovechar los distintos métodos 
de enseñanza y a la tecnología como herramienta de trabajo. 

Escena de cómo cambia la actitud de un docente cuando se está preparado y 
actualizado. 

Escena de cómo algunos docentes batallan por conocer y comprender los distintos 
equipos de cómputo. 

Escena de cómo los Centros de Desarrollo Profesional para Maestros son puerta al 
cambio para ser un mejor docente. 



A continuación se presentará el proceso evolutivo de todos los 
personajes que participan en los carteles. Se verá el diseño 
desde boceto a lápiz, entintado y resultado final. 

(CUALQUIER SEMEJANZA CON ALGÚN DOCENTE ES MERA COINCIDENCIA). 



lápiz 

entintado 

. 
persona J~rsonaje color 



lápiz 

entintado 

. 
persona J~rsonaje 

color 
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. 
persona J~rsonaje 
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Algunos personajes se diseñaron por 
separado, para después hacer una 
composición de conjunto. 



~ 
personaJ~rsonaje 

color 
entintado 



lápiz entintado 

personaje 
personaje color 



lápiz 
entintado 

. 
persona J~rsonaje color 



lápiz 
entintado 

. 
persona J~rsonaje color 
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entintado 

. 
persona J~rsonaje 

color 
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lápiz 

entintado 

. 
persona J~rsonaje 



lápiz 
entintado 

(§" 

persona j~rsonaje 
color 



lápiz 

. 
persona J~rsonaje color 



entintado 

rn 
lápiz 

. 
persona J~rsonaje color 
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lápiz 
entintado 

. 
persona J~rsonaje color 



lápiz 
entintado 
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persona J~rsonaje color 
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lápiz 

. 
persona J~rsonaje color 
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entintado 
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persona J~rsonaje 

color 



lápiz 

entintado 

. 
persona J~rsonaje 

color 
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entintado 

. 
persona J~rsonaje color 
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persona J~rsonaje color 



lápiz 

entintado 

. 
persona J~rsonaje color 
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Para el diseño de los carteles, se eligió que fueran con una 
imagen dinámica y limpia, que tuviera muy pocos elementos 
para que los personajes fueran el atractivo base. Sólo se 
utilizaron algunas plecas para reforzar el cartel. Los colores que 
se les aplicaron son propios de la institución. Plecas de los 
carteles horizontales: solo se utiliza una en el costado, y en los 
carteles verticales se utilizaron 2. (una en la parte superior y otra 
en la inferior). 

Otros elementos que llevará el cartel son el logotipo de la 
institución (CEDEPROM), la información general (dirección del 
centro de actualización, teléfonos y página web) . 
El fondo que se les dio a los carteles son figuras orgánicas que 
no llegan a acaparar toda la atención, sino sólo refuerzan a los 
personajes, dándoles más jerarquía. El último elemento es la 
frase corta, para que la situación del cartel tenga sentido. La 
tipografía que se empleó para éstos se buscó que fuera 
armoniosa con las animaciones pero que, a la vez, representara 
dinamismo y frescura. 

En total son 12 carteles y, aunque no 
tienen una línea de tiempo, sí llevan una 
secuencia, ya que se observa cómo se va 
dando el proceso de actualización. 
Hasta en las mismas situaciones de los~ 
carteles se refleja esto, porque los 251 J 
primeros carteles son de una temática --' 
prehistórica y, conforme van avanzando, 
van sacando temas de la época, 
pasando desde el silabario de San Miguel 
y los ábacos, hasta llegar a los últimos 
carteles que tocan temas de la 
tecnología actual, como l a 
computación. 

La medida de los carteles será de 56 cm 
de anchura, por 43 cm de altura, estos 
carteles serán impresos en offset, y el 
papel que se eligió para su impresión es 
la opalina con terminado brillante. 

A continuación se presentarán todos los carteles de la 
campaña con una pequeña reseña de la situación que se 
está mostrando (aunque en muchos carteles es más que 
obvio). 

¡¡Actualízate mae@troll 



logotipo 

información 

general 

Coehulla # 18 
Col. Ramón FaríM 
Tel. 52 4 36 84 
Uruapan, Michoacén 

Horarios 
Lunas a Vlames 

9ama2pmy 
4pma8pm 

fondo 

frase 

person jes 

c,\loíSod' 

CWHCWII ,,1 .. .1 

elementos 
delos carteles 



El primer cartel se interpretaña hablando de cómo algunos 
docentes, a pesar de que tienen la oportunidad de superación 
para estar actualizados, siguen mostrando un rezago al no 
querer aprender, y prefieren seguir con sus antiguos métodos de 
enseñanza. 

www.cedepromact.com 

cartel 
Cartel 



cartel 
Cartel 

Col. R8món F•res 
Tel. 52 4 36 84 

Uruapen, Mic:hoacén 

www.cedepromact.com 

En el segundo cartel la situación se interpretaría de la siguiente 
manera: muchos maestros siguen con un método de enseñanza 
arcaico, y hasta los mismos alumnos se sorprenden de esta 
situación. ya que en ocasiones están más preparados que el 
mismo maestro en algunos temas. 



En este cartel, la situación es muy similar al segundo. Se presenta 
una maestra a la antigua, seguidora de la filosofía de"La letra 
con sangre entra"con el Silabario de San Miguel, que era una 
forma para aprender a leer que en la actualidad resulta 
obsoleta. Otro punto del cartel es que el alumno le teme al 
maestro y eso yo no debería posar, porque el docente debe 
prepararse y actualizarse en las nuevas metodologías de 
enseñanza. 

cartel 
Cartel 



En el cuarto cartel, la interpretación es 
que algunos maestros pensarían que las 
antiguas herramientas de apoyo para 

~ enseñar son las mismas que las actuales y, 

9
_
56
Vi ·¡ cuque les cueste trabajo, las siguen 

\.::: utilizando. 

cartel 
Cartel 
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c,\)fSoll' 

CEDEPRan 
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Coahulll#18 
Col. Ramón Farfu 
Tol.5243684 
Uruapan, Mlch-

............ 

·--
Hora~os 

LunuaVlemes 
9ama2pmy 

4pma8pm 



CO.huile # 18 
Col. RamOn Farfu 
Tol.5243884 
Uruapan, Mic:hoacén 

Horarioa 
Luneealllemee 

9ama2pmy 
4pma8pm 

En este cartel. la interpretación es que a 
muchos docentes les pesa enseñar, y van 
haciendo monótona y aburrida su labor. 
Esto pasaba porque no se tenían las~ 
formas y métodos de enseñanza que 
ahora existen. ::!} 

cartel 
Cartel 



El sexto cartel tiene por temática una 
situación actual, de cómo algunos 
docentes muestran una actitud de duda 

~ y desconfianza ante un equipo de 

9
_5B')R 'I cómputo por lo que si un docente no está 

\ Z.JI a la vanguardia en los nuevos métodos 
'-- de enseñanza, la tecnología llegará a 

dejarlos como el personaje del cartel. 

cartel 
Cartel 

Coahulla # 18 
Col. Ramón Farlaa 
Tel. 52 4 36 84 
Uruapan, Mlchoeclln 

....... 

Hcn~os 
Lunes a Vleme& 

9ama2pm y 
4pma8pm 
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En el séptimo cartel se muestra a un personaje batallando con 
una computadora, lo que quiere decir que no está preparado 
para poder usarla. En la actualidad es muy importante para un 
docente aprender a usar un equipo de cómputo, ya que 
algunas de las nuevas formas de enseñanza van muy ligadas 
con la tecnología. 

Hor8rlol 

Coahuila # 18 
Col. Ramón Flllfn 

Tel. 52 4 36 84 
Uruapmi,Michoadln 

Lunwav--
9ema2pmy 
4pma8pm cartel 

Cartel 



cartel www.cedepromact.com 
Cartel 

·Actua\\zatr>. Horarios 

Coahula# 18 
Col. Ramón F•'ia 

T.i.5243884 
Uruapan, Mic11oacén 

LUMSavi-
9ama2pmy 
4pma8pm 

En este octavo cartel su interpretación es de cómo es necesaria 
una actualización constante, por el hecho de que muchos 
docentes se conforman con los conocimientos que han 
adquirido a través de su carrera, pero al enfrentarse ante una 
situación de actualización les resulta insuficiente dicha 
experiencia. 



c,\}rs0"' 

CEDEPRCID 

'·11~·.I 
Coahulla# 18 
Cal. Ramón Farlaa 
Tel.~431584 
Uruepen, Mief'loecén 

~· 
1\ctu~i,1.i" _ f LuneeeViemee 

9ama2pmy 
4pma8pm 

Este noveno cartel se interpreta el cómo. 
conjuntando tecnología y 
conocimientos prácticos, guiados por un 
asesoramiento adecuado(en este caso{: 
el procesador que representa a 
CEDEPROM). puede crearse a un 261 J 
docente con mejor calidad. _,,,,, 

cartel 
Cartel 
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En este décimo cartel se quiso plantear la diferiencia entre unos 
maestros no actualizados y uno que sí lleva una actualización 
continua. Se observa que los maestros no preparados siguen 
con antiguos programas de enseñanza, y en sus rostros se refleja 
una actitud pasiva y sin motivación. Por eso se les dio el tono gris; 
por el contrario, del maestro actualizado, presume su gafete de 
aprobación que logró con el apoyo de el centro de 
actualización, ademas de tener una actitud completamente 
distinta. 



En este cartel se quiso representar cómo los docentes sentirán el 
cambio si se está en una actualización continua y permanente, 
ya que el cartel nos muestra como los docentes de la izquierda 
llegan con una actitud de duda, pero al pasar por la puerta del 
centro de actualización salen completamente distintos y más 
seguros de sí. La actualización no ayuda sólo en el aspecto 
profesional, sino que también lo hace a nivel personal. 

Coahuila#18 
e 01 Ramón Farfn 

Tal. 52 4 38 84 
Uruapan,M~ 

cartel 
Cartel 



~-· 
d
. (3íQCeSC9 
1seno 

para carteles 
solución 



Todo proceso tiene un principio, y estos carteles no surgieron de 
la nada. A continuación se presentará un ejemplo con todos los 
pasos que se tuvieron que realizar para lograr el resultado final 
en la solución de los carteles. 
Se observará desde la conceptualización de la idea, la 
creación de personajes y las primeras composiciones, hasta la 
conclusión del diseño. 

Primero que nada se hizo un boceto de la idea aue se 
quería representar 

fase 
fase 



El siguiente paso fue perfeccionar a los personajes, tanto en su 
postura como en sus facciones; esto, para que la idea a 
transmitir tuviera más expresión. 

fase 
fase 



Se pasó a entintarlos para ver mejor sus características y corregir 
algunas cosas. Ya entintados se pasó a la fase de la elección de 
color. 

fase 
fase 



En esta fase del proceso ya se empezaba a hacer las primeras 
composiciones del cartel, al igual que la elección de la frase 
que iba a reforzar la idea. También se empezaron a notar 

~ algunos rasgos de los personajes que se podían corregir, para 

968 
·¡ que el cartel pudiera causar más impacto al usuario. 

\:: 

fa5e 
fase 

"La letra, con sangre entra" 
(Propuesta preliminar para frase del cartel] 



En esta siguiente etapa se retomó el diseño de los personajes, ya 
que se podía explotarlos más y darles más movimiento. 

fase 
fase 



Se siguió con el boceto de composición del diseño, agregando 
elementos que pudieran ayudar a reforzar el cartel. 
simplificando y unificando la frase con los otros carteles, para 

~ que todos ellos fueran un solo cuerpo. 

~ También se hicieron pruebas para tipografía de las frases. 

fase 
fase 

VEracruz JI 4 p 
col. Ramon Farras 
tEI. 52 4 36 84 

¿Mfd SIGUes ASÍ? 

11 ActuatlzatE !! 



Se hicieron unos últimos ajustes de elementos, para poder llegar 
a la solución final. 

fase 
fase 

{) 



diseñ0 
~ cartel final ···-----~ 

CoalrJila # 18 
Col. Rmnón Farlaa 
Tel. 524 3684 
Uruapan. Mic:hoacán 

Horwlos 
LunN e Vlemea 

9ama2pmy 
4prne8pm 
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Como se comentó anteriormente, el Centro de Desarrollo 
Profesional para Maestros (CEDEPROM) región Uruapan, carece 
de una imagen institucional en la actualidad. Así, para empezar 
a diseñar, se tenía que conceptualizar que se querían proyectar 
en dicha imagen. 

Y los conceptos que se eligieron para la institución fueron 

("Dinamismo 

O crecimiento 

("Actualidad 

("Seriedad 

El segundo paso a seguir fue hacer un listado de elementos y 
conceptos que fueran representativos de los docentes, o de 
una institución educativa, para de ahí partir con una idea más 
clara y fundamentada. Algunos de los elementos que se 
eligieron fueron: 

Pizarrón 
Maestro 
Libro 
Aprendizaje 
Aula de clases 

Alumnos 
Sabiduría 
Crecimiento 
Libreta 
Seriedad 

Entre muchos otros. 



Ya teniendo estas bases se pasó a lo que es la lluvia de ideas 
general, retomando los conceptos que se habían planteado. 

) 

lluvia de ideas 
ideas 



En esta etapa de la creación del logotipo. se tuvo que parar el 
proceso de bocetaje para delimitar y pensar cuáles podrían ser 
los elementos más representativos para la institución y, con 
ellos. trabajar más delimitada la idea. 

Un elemento esencial que surgió fue el de una figura 
geométrica, la cual es el círculo. ya que con ella se iba a 
representar el crecimiento del docente al actualizarse: entre 
más preparación fuera adquiriendo, más grande sería el círculo 
que se iba a representar. 

Ademas se llegó a la conclusión de que 
los elementos que más se identificaban 
con un docente eran el libro. la 
enseñanza y un pizarrón. Entonces. con 
ellos se iba a empezar a trabajar. 



Esta recapitulación ayudó a que los bocetos fueran más 
encaminados a lo que se buscaba. Aquí ya se empezó a utilizar 
los elementos que se definieron anteriormente. 

bocetos 



Ya en esta etapa los bocetos tenían una 
forma más definida de lo que se quería 
representar. jugando con formas. 
elementos y un concepto bien definido. 

Doce tos 
bocetos 

Después de tener las ideas a lápiz, se pasó al proceso de 
entintarlas, para tener una idea más clara. Posteriormente las 
que más cumplieran con el objetivo pasarían a ser trazadas en 
un programa de diseño. 



Estos son algunos ejemplos de bocetos 
del logotipo ya trazados. Se observa que 
en todos ellos se aplicó el concepto del 

~ círculo y el elemento libro. 

bocetos 
bocetos 

Propuestas que no llegaron a concretarse 

CEDE PROM 

CEDE PROM 



Después de varios estudios se llegó a la 
conclusión de que el logotipo que más 
cumplía con los objetivos e iba más 
acorde a la lo que era la institución fue el 
que aquí se presenta. 



Los motivos de su elección fueron porque es el logotipo que más 
representaba los conceptos de crecimiento (los círculo que 
emergen del libro, entre más grandes se van haciendo, 

~ representarían el crecimiento del docente al actualizarse]. 

981 
'I También representa ese dinamismo que se buscaba; esto lo 

\. 281 refleja el libro con sus páginas en movimiento. La seriedad que 
'-- necesitaba se la da la tipograña elegida, la cual es 

STEELWOLFFUNTITLED, ya que es una tipografía bold que le da el 
peso necesario para equilibrar los demás elementos. Se eligió 
también por ser una tipografía san serif y muy legible. Con estas 
características bien puede representar a una institución 
educativa. 

Proceso de elección 

de tipografías 

CEDEPROM 
Tipografía Bisque 

CEDEPROffl 
Tipografía xpresive xtrabold 

CEDE PROM 
Tipografía Handel gothic 

CEDEPFICffl 
Tipografía steelwolffuntitled 

la elegida 



A la propuesta elegida aún se le hicieron 
algunas variantes, jugando con la 
posición de los círculos. En cuanto a las 
páginas del libro, se trabajo más en ellas 
para que fueran más entendibles, y 
pudiera transmitir el mensaje más 
claramente. 

CEDE PROM 

CEDE PROM 



Ésta fue la solución final, pero aún se 
podía explotar más la imagen. Así, para 
reforzar ese dinamismo que se buscaba, 
se le agregó un fondo, el cual es un 

~ círculo del cual sale o da la idea de salir 
\. 28.3 '~otro; esto, siguiendo el concepto del 
'-- crecimiento. Ya con esto quedaría bien 

conceptualizada y fundamentada la 
imagen institucional del CEDEPROM 
Uruapan. 

.. ............................... . 
CEDEPFIOffl 



Los colores que se eligieron para este 
logotipo fueron el azul pantone 2728 y el 
gris cool gray 3. Esto, por la conotación 
que tienen ambos colores. 

La conotación que tiene el color azul 
dentro del contexto de enseñanza y 
aprendizaje, es de sabiduría y reflexión. 

La conotación que tiene el color gris es de 
seriedad. 

Como se observa, la combinación de 
ambos colores justifica muy bien la 
aplicación que se le da al logotipo, ya 
que éste va dirigido a una institución 
educativa, y el color azul reafirma esa 
sabiduría que se quiere transmitir; el color 
gris respalda la seriedad que existe en ese 
tipo de instituciones. 

En la gráfica están tanto el número de los 
colores pantone como los C,MY,K. Pantone 

Pantone 2728 

Pantone cool gray 3 

C,M,Y,K 

C 100, M 69, YO, KO 

C O, M O, Y O, K 18 



~ diser:0 
\:: logotipo fl na I 

···--~ 
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El personaje institucional que habña de, representar a la 
institución debeña de reunir ciertas características y rasgos 
específicos, con la finalidad de que los docentes al verlo se 
sientan identificados con el personaje. 
Por lo anterior desde un inicio se descartó la opción de que el 
personaje fuera un animal u objeto. 

Así que se puso la determinación que su imagen fuera la de un 
maestro, que en su actitud reflejara esa frescura, ese dinamismo 
y preparación. Este personaje nos va ser útil paro que, por medio 
de él. se transmitan mensajes, ya sea para información respecto 
a los centros de actualización o como mera publicidad. 



En la animación número 1 se ven los inicios de lo que habría de 
ser el personaje de la institución. Pero hubo que hacer algunas 
mejoras, ya que sus rasgos eran muy agresivos; además se 

~ buscaba una personalidad más dinámica y acorde con la 

288 
,¡ institución. 

\.:: El la figura número 2 ya se ve la evolución que se quería, 
agregándole elementos al personaje para hacerle parecer un 
maestro (un portafolio, algunos lapiceros y un par de lentes). 

) 

J 

j 



En la figura 3, el personaje pasó del lápiz al entintado, afinados 
algunos de sus rasgos, pero aun así no daba la apañencia de ser 
un maestro. Su imagen era un tanto informal. 

Así que en la figura 4 se le agregaron más elementos, como una 
corbata para que su apariencia se apegara más a los 
conceptos y hacerlo parecer todo un docente preparado, 
además de agregarle a su portafolio más aditamentos para 
hacerlo más real. 



El paso a seguir era el de darle vida, así que se procedió a 
colorearlo en otro programa de diseño. En este caso, el 
programa de retoque fue el Photoshop. Se tuvo cuidado al 

~ ponerle el color ya que, por ejemplo, a uno de los lapiceros se le 

990 
·¡ dio el color azul de un bolígrafo, y al otro se le dio color como si 

\ 290 fuera un lápiz, herramientas claves de un maestro. También a su 
'-- portafolio se le agregó la palabra CEDEPROM, siendo ésta, la 

institución que representa. Para el personaje se buscaron colores 
sobrios, con el fin de no perder esa seriedad que se requería, ya 
que aunque es un personaje animado, tenía que representar 
bien a una institución educativa. 

Personaje en color 



Hiseño 
personaje fl n a I .. ·---------' 

CEDE PROM 
Uruapan 



En la parte de los beneficios del estar 
actualizado se dejaron algunos de los 
aportes que el docente ha observado al 
asistir a los cursos. Estos resultados se 

~ sacaron mediante una encuesta 
\. 294 realizada a varios docentes. después de 
'-- asistir a un curso de actualización. En la 

parte de abajo se plantea una pregunta 
dejándola de manera abierta para el 
docente. para que éste reflexione sobre 
lo que podrá obtener de los cursos vistos. 

Beneficios 

() (\ Aprendizaje de nuevos conceptos 

o 

(' Mejoría en el proceso de enseñanza 

C' Aprendizaje en el trato a mis alumnos 

Satisfacción de mejorar la práctica C' 
diaña de mi trabajo 

Adquiero nuevos conocimientos C' 
tk ayuda a avanzar en la carrera o 

magisterial 

(' Obtengo un beneficio económico 
(' Obtengo capacidad como mediador 

del proceso de aprendizaje 

J Y tú, ¿qué heneflcios ves? , />. 

, Q ¡lltTtfllLIZIITE/ 
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Antes de empezar a analizar lo que son los carteles, se tiene que 
ver cuáles son los protagonistas que harán posible la realización 
de éstos. Como ya se sabe, la característica principal que 
tendrán los carteles es que se empleará el área de la caricatura, 
por el hecho que se citarán algunas parodias de situaciones del 
ámbito educativo actual, o de lo que pudiera llegar a pasar si 
los docentes no tienen una actualización continua. Por lo tanto, 
la caricatura se presta para esto ya que puede ser parte de una 
crítica social, y ayuda a persuadir al usuario sin llegar a ser 
agresiva. 

Todas las posiciones, colores y accesorios de cada personaje, 
fueron diseñados de acuerdo con la situación que se iba a 
manejaren cada cartel. 

Antes de pasar a conocer a los protagonistas se hará un listado 
de todas las ideas a representar en cada cartel. 



Escena de un maestro que muestra un rezago ante la actualización, quedandose f1\ 

con sus métodos obsoletos. '--1 · 

Escena de un maestro dando clases con antiguas formas y métodos de enseñanza, tii'I 

ante la sorpresa de sus alumnos. v. · 

Escena de una maestra chapada a la antigua, que proyecta temor ante sus 
alumnos por la manera de ejercer su labor. O" 

Escena de una maestra que piensa que es lo mismo un ábaco que un equipo de 
cómputo. @ 

Escena de cómo los antiguos métodos e instrumentos de enseñanza son pesados ffi 

para algunos docentes. ~ · 



® 

Escena de cómo algunos docentes muestran cierta actitud de duda ante una 
computadora. 

Escena de cómo es necesaria la actualización constante, y no confiarse en los 
conocimientos que se tienen. 

Escena de cómo un centro de maestros ayuda a aprovechar los distintos métodos 
de enseñanza y a la tecnología como herramienta de trabajo. 

Escena de cómo cambia la actitud de un docente cuando se está preparado y 
actualizado. 

Escena de cómo algunos docentes batallan por conocer y comprender los distintos 
equipos de cómputo. 

Escena de cómo los Centros de Desarrollo Profesional para Maestros son puerta al 
cambio para ser un mejor docente. 



A continuación se presentará el proceso evolutivo de todos los 
personajes que participan en los carteles. Se verá el diseño 
desde boceto a lápiz, entintado y resultado final. 

(CUALQUIER SEMEJANZA CON ALGÚN DOCENTE ES MERA COINCIDENCIA). 



lápiz 

entintado 

. 
persona J~rsonaje color 



lápiz 

entintado 

. 
persona J~rsonaje 

color 
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Algunos personajes se diseñaron por 
separado, para después hacer una 
composición de conjunto. 



~ 
personaJ~rsonaje 

color 
entintado 



lápiz entintado 

personaje 
personaje color 
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Para el diseño de los carteles, se eligió que fueran con una 
imagen dinámica y limpia, que tuviera muy pocos elementos 
para que los personajes fueran el atractivo base. Sólo se 
utilizaron algunas plecas para reforzar el cartel. Los colores que 
se les aplicaron son propios de la institución. Plecas de los 
carteles horizontales: solo se utiliza una en el costado, y en los 
carteles verticales se utilizaron 2. (una en la parte superior y otra 
en la inferior). 

Otros elementos que llevará el cartel son el logotipo de la 
institución (CEDEPROM), la información general (dirección del 
centro de actualización, teléfonos y página web) . 
El fondo que se les dio a los carteles son figuras orgánicas que 
no llegan a acaparar toda la atención, sino sólo refuerzan a los 
personajes, dándoles más jerarquía. El último elemento es la 
frase corta, para que la situación del cartel tenga sentido. La 
tipografía que se empleó para éstos se buscó que fuera 
armoniosa con las animaciones pero que, a la vez, representara 
dinamismo y frescura. 

En total son 12 carteles y, aunque no 
tienen una línea de tiempo, sí llevan una 
secuencia, ya que se observa cómo se va 
dando el proceso de actualización. 
Hasta en las mismas situaciones de los~ 
carteles se refleja esto, porque los 251 J 
primeros carteles son de una temática --' 
prehistórica y, conforme van avanzando, 
van sacando temas de la época, 
pasando desde el silabario de San Miguel 
y los ábacos, hasta llegar a los últimos 
carteles que tocan temas de la 
tecnología actual, como l a 
computación. 

La medida de los carteles será de 56 cm 
de anchura, por 43 cm de altura, estos 
carteles serán impresos en offset, y el 
papel que se eligió para su impresión es 
la opalina con terminado brillante. 

A continuación se presentarán todos los carteles de la 
campaña con una pequeña reseña de la situación que se 
está mostrando (aunque en muchos carteles es más que 
obvio). 

¡¡Actualízate mae@troll 
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Col. Ramón FaríM 
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El primer cartel se interpretaña hablando de cómo algunos 
docentes, a pesar de que tienen la oportunidad de superación 
para estar actualizados, siguen mostrando un rezago al no 
querer aprender, y prefieren seguir con sus antiguos métodos de 
enseñanza. 

www.cedepromact.com 

cartel 
Cartel 



cartel 
Cartel 

Col. R8món F•res 
Tel. 52 4 36 84 

Uruapen, Mic:hoacén 

www.cedepromact.com 

En el segundo cartel la situación se interpretaría de la siguiente 
manera: muchos maestros siguen con un método de enseñanza 
arcaico, y hasta los mismos alumnos se sorprenden de esta 
situación. ya que en ocasiones están más preparados que el 
mismo maestro en algunos temas. 



En este cartel, la situación es muy similar al segundo. Se presenta 
una maestra a la antigua, seguidora de la filosofía de"La letra 
con sangre entra"con el Silabario de San Miguel, que era una 
forma para aprender a leer que en la actualidad resulta 
obsoleta. Otro punto del cartel es que el alumno le teme al 
maestro y eso yo no debería posar, porque el docente debe 
prepararse y actualizarse en las nuevas metodologías de 
enseñanza. 

cartel 
Cartel 



En el cuarto cartel, la interpretación es 
que algunos maestros pensarían que las 
antiguas herramientas de apoyo para 

~ enseñar son las mismas que las actuales y, 

9
_
56
Vi ·¡ cuque les cueste trabajo, las siguen 

\.::: utilizando. 

cartel 
Cartel 
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9ama2pmy 

4pma8pm 



CO.huile # 18 
Col. RamOn Farfu 
Tol.5243884 
Uruapan, Mic:hoacén 

Horarioa 
Luneealllemee 

9ama2pmy 
4pma8pm 

En este cartel. la interpretación es que a 
muchos docentes les pesa enseñar, y van 
haciendo monótona y aburrida su labor. 
Esto pasaba porque no se tenían las~ 
formas y métodos de enseñanza que 
ahora existen. ::!} 

cartel 
Cartel 



El sexto cartel tiene por temática una 
situación actual, de cómo algunos 
docentes muestran una actitud de duda 

~ y desconfianza ante un equipo de 

9
_5B')R 'I cómputo por lo que si un docente no está 

\ Z.JI a la vanguardia en los nuevos métodos 
'-- de enseñanza, la tecnología llegará a 

dejarlos como el personaje del cartel. 

cartel 
Cartel 

Coahulla # 18 
Col. Ramón Farlaa 
Tel. 52 4 36 84 
Uruapan, Mlchoeclln 

....... 

Hcn~os 
Lunes a Vleme& 

9ama2pm y 
4pma8pm 
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En el séptimo cartel se muestra a un personaje batallando con 
una computadora, lo que quiere decir que no está preparado 
para poder usarla. En la actualidad es muy importante para un 
docente aprender a usar un equipo de cómputo, ya que 
algunas de las nuevas formas de enseñanza van muy ligadas 
con la tecnología. 

Hor8rlol 

Coahuila # 18 
Col. Ramón Flllfn 

Tel. 52 4 36 84 
Uruapmi,Michoadln 

Lunwav--
9ema2pmy 
4pma8pm cartel 

Cartel 



cartel www.cedepromact.com 
Cartel 

·Actua\\zatr>. Horarios 

Coahula# 18 
Col. Ramón F•'ia 

T.i.5243884 
Uruapan, Mic11oacén 

LUMSavi-
9ama2pmy 
4pma8pm 

En este octavo cartel su interpretación es de cómo es necesaria 
una actualización constante, por el hecho de que muchos 
docentes se conforman con los conocimientos que han 
adquirido a través de su carrera, pero al enfrentarse ante una 
situación de actualización les resulta insuficiente dicha 
experiencia. 
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CEDEPRCID 

'·11~·.I 
Coahulla# 18 
Cal. Ramón Farlaa 
Tel.~431584 
Uruepen, Mief'loecén 
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Este noveno cartel se interpreta el cómo. 
conjuntando tecnología y 
conocimientos prácticos, guiados por un 
asesoramiento adecuado(en este caso{: 
el procesador que representa a 
CEDEPROM). puede crearse a un 261 J 
docente con mejor calidad. _,,,,, 

cartel 
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En este décimo cartel se quiso plantear la diferiencia entre unos 
maestros no actualizados y uno que sí lleva una actualización 
continua. Se observa que los maestros no preparados siguen 
con antiguos programas de enseñanza, y en sus rostros se refleja 
una actitud pasiva y sin motivación. Por eso se les dio el tono gris; 
por el contrario, del maestro actualizado, presume su gafete de 
aprobación que logró con el apoyo de el centro de 
actualización, ademas de tener una actitud completamente 
distinta. 



En este cartel se quiso representar cómo los docentes sentirán el 
cambio si se está en una actualización continua y permanente, 
ya que el cartel nos muestra como los docentes de la izquierda 
llegan con una actitud de duda, pero al pasar por la puerta del 
centro de actualización salen completamente distintos y más 
seguros de sí. La actualización no ayuda sólo en el aspecto 
profesional, sino que también lo hace a nivel personal. 

Coahuila#18 
e 01 Ramón Farfn 

Tal. 52 4 38 84 
Uruapan,M~ 

cartel 
Cartel 
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para carteles 
solución 



Todo proceso tiene un principio, y estos carteles no surgieron de 
la nada. A continuación se presentará un ejemplo con todos los 
pasos que se tuvieron que realizar para lograr el resultado final 
en la solución de los carteles. 
Se observará desde la conceptualización de la idea, la 
creación de personajes y las primeras composiciones, hasta la 
conclusión del diseño. 

Primero que nada se hizo un boceto de la idea aue se 
quería representar 

fase 
fase 



El siguiente paso fue perfeccionar a los personajes, tanto en su 
postura como en sus facciones; esto, para que la idea a 
transmitir tuviera más expresión. 

fase 
fase 



Se pasó a entintarlos para ver mejor sus características y corregir 
algunas cosas. Ya entintados se pasó a la fase de la elección de 
color. 

fase 
fase 



En esta fase del proceso ya se empezaba a hacer las primeras 
composiciones del cartel, al igual que la elección de la frase 
que iba a reforzar la idea. También se empezaron a notar 

~ algunos rasgos de los personajes que se podían corregir, para 

968 
·¡ que el cartel pudiera causar más impacto al usuario. 

\:: 

fa5e 
fase 

"La letra, con sangre entra" 
(Propuesta preliminar para frase del cartel] 



En esta siguiente etapa se retomó el diseño de los personajes, ya 
que se podía explotarlos más y darles más movimiento. 

fase 
fase 



Se siguió con el boceto de composición del diseño, agregando 
elementos que pudieran ayudar a reforzar el cartel. 
simplificando y unificando la frase con los otros carteles, para 

~ que todos ellos fueran un solo cuerpo. 

~ También se hicieron pruebas para tipografía de las frases. 

fase 
fase 

VEracruz JI 4 p 
col. Ramon Farras 
tEI. 52 4 36 84 

¿Mfd SIGUes ASÍ? 

11 ActuatlzatE !! 



Se hicieron unos últimos ajustes de elementos, para poder llegar 
a la solución final. 

fase 
fase 

{) 



diseñ0 
~ cartel final ···-----~ 

CoalrJila # 18 
Col. Rmnón Farlaa 
Tel. 524 3684 
Uruapan. Mic:hoacán 

Horwlos 
LunN e Vlemea 

9ama2pmy 
4prne8pm 
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imagen 
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Como se comentó anteriormente, el Centro de Desarrollo 
Profesional para Maestros (CEDEPROM) región Uruapan, carece 
de una imagen institucional en la actualidad. Así, para empezar 
a diseñar, se tenía que conceptualizar que se querían proyectar 
en dicha imagen. 

Y los conceptos que se eligieron para la institución fueron 

("Dinamismo 

O crecimiento 

("Actualidad 

("Seriedad 

El segundo paso a seguir fue hacer un listado de elementos y 
conceptos que fueran representativos de los docentes, o de 
una institución educativa, para de ahí partir con una idea más 
clara y fundamentada. Algunos de los elementos que se 
eligieron fueron: 

Pizarrón 
Maestro 
Libro 
Aprendizaje 
Aula de clases 

Alumnos 
Sabiduría 
Crecimiento 
Libreta 
Seriedad 

Entre muchos otros. 



Ya teniendo estas bases se pasó a lo que es la lluvia de ideas 
general, retomando los conceptos que se habían planteado. 

) 

lluvia de ideas 
ideas 



En esta etapa de la creación del logotipo. se tuvo que parar el 
proceso de bocetaje para delimitar y pensar cuáles podrían ser 
los elementos más representativos para la institución y, con 
ellos. trabajar más delimitada la idea. 

Un elemento esencial que surgió fue el de una figura 
geométrica, la cual es el círculo. ya que con ella se iba a 
representar el crecimiento del docente al actualizarse: entre 
más preparación fuera adquiriendo, más grande sería el círculo 
que se iba a representar. 

Ademas se llegó a la conclusión de que 
los elementos que más se identificaban 
con un docente eran el libro. la 
enseñanza y un pizarrón. Entonces. con 
ellos se iba a empezar a trabajar. 



Esta recapitulación ayudó a que los bocetos fueran más 
encaminados a lo que se buscaba. Aquí ya se empezó a utilizar 
los elementos que se definieron anteriormente. 

bocetos 



Ya en esta etapa los bocetos tenían una 
forma más definida de lo que se quería 
representar. jugando con formas. 
elementos y un concepto bien definido. 

Doce tos 
bocetos 

Después de tener las ideas a lápiz, se pasó al proceso de 
entintarlas, para tener una idea más clara. Posteriormente las 
que más cumplieran con el objetivo pasarían a ser trazadas en 
un programa de diseño. 



Estos son algunos ejemplos de bocetos 
del logotipo ya trazados. Se observa que 
en todos ellos se aplicó el concepto del 

~ círculo y el elemento libro. 

bocetos 
bocetos 

Propuestas que no llegaron a concretarse 

CEDE PROM 

CEDE PROM 



Después de varios estudios se llegó a la 
conclusión de que el logotipo que más 
cumplía con los objetivos e iba más 
acorde a la lo que era la institución fue el 
que aquí se presenta. 



Los motivos de su elección fueron porque es el logotipo que más 
representaba los conceptos de crecimiento (los círculo que 
emergen del libro, entre más grandes se van haciendo, 

~ representarían el crecimiento del docente al actualizarse]. 

981 
'I También representa ese dinamismo que se buscaba; esto lo 

\. 281 refleja el libro con sus páginas en movimiento. La seriedad que 
'-- necesitaba se la da la tipograña elegida, la cual es 

STEELWOLFFUNTITLED, ya que es una tipografía bold que le da el 
peso necesario para equilibrar los demás elementos. Se eligió 
también por ser una tipografía san serif y muy legible. Con estas 
características bien puede representar a una institución 
educativa. 

Proceso de elección 

de tipografías 

CEDEPROM 
Tipografía Bisque 

CEDEPROffl 
Tipografía xpresive xtrabold 

CEDE PROM 
Tipografía Handel gothic 

CEDEPFICffl 
Tipografía steelwolffuntitled 

la elegida 



A la propuesta elegida aún se le hicieron 
algunas variantes, jugando con la 
posición de los círculos. En cuanto a las 
páginas del libro, se trabajo más en ellas 
para que fueran más entendibles, y 
pudiera transmitir el mensaje más 
claramente. 

CEDE PROM 

CEDE PROM 



Ésta fue la solución final, pero aún se 
podía explotar más la imagen. Así, para 
reforzar ese dinamismo que se buscaba, 
se le agregó un fondo, el cual es un 

~ círculo del cual sale o da la idea de salir 
\. 28.3 '~otro; esto, siguiendo el concepto del 
'-- crecimiento. Ya con esto quedaría bien 

conceptualizada y fundamentada la 
imagen institucional del CEDEPROM 
Uruapan. 

.. ............................... . 
CEDEPFIOffl 



Los colores que se eligieron para este 
logotipo fueron el azul pantone 2728 y el 
gris cool gray 3. Esto, por la conotación 
que tienen ambos colores. 

La conotación que tiene el color azul 
dentro del contexto de enseñanza y 
aprendizaje, es de sabiduría y reflexión. 

La conotación que tiene el color gris es de 
seriedad. 

Como se observa, la combinación de 
ambos colores justifica muy bien la 
aplicación que se le da al logotipo, ya 
que éste va dirigido a una institución 
educativa, y el color azul reafirma esa 
sabiduría que se quiere transmitir; el color 
gris respalda la seriedad que existe en ese 
tipo de instituciones. 

En la gráfica están tanto el número de los 
colores pantone como los C,MY,K. Pantone 

Pantone 2728 

Pantone cool gray 3 

C,M,Y,K 

C 100, M 69, YO, KO 

C O, M O, Y O, K 18 



~ diser:0 
\:: logotipo fl na I 

···--~ 
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El personaje institucional que habña de, representar a la 
institución debeña de reunir ciertas características y rasgos 
específicos, con la finalidad de que los docentes al verlo se 
sientan identificados con el personaje. 
Por lo anterior desde un inicio se descartó la opción de que el 
personaje fuera un animal u objeto. 

Así que se puso la determinación que su imagen fuera la de un 
maestro, que en su actitud reflejara esa frescura, ese dinamismo 
y preparación. Este personaje nos va ser útil paro que, por medio 
de él. se transmitan mensajes, ya sea para información respecto 
a los centros de actualización o como mera publicidad. 



En la animación número 1 se ven los inicios de lo que habría de 
ser el personaje de la institución. Pero hubo que hacer algunas 
mejoras, ya que sus rasgos eran muy agresivos; además se 

~ buscaba una personalidad más dinámica y acorde con la 

288 
,¡ institución. 

\.:: El la figura número 2 ya se ve la evolución que se quería, 
agregándole elementos al personaje para hacerle parecer un 
maestro (un portafolio, algunos lapiceros y un par de lentes). 

) 

J 

j 



En la figura 3, el personaje pasó del lápiz al entintado, afinados 
algunos de sus rasgos, pero aun así no daba la apañencia de ser 
un maestro. Su imagen era un tanto informal. 

Así que en la figura 4 se le agregaron más elementos, como una 
corbata para que su apariencia se apegara más a los 
conceptos y hacerlo parecer todo un docente preparado, 
además de agregarle a su portafolio más aditamentos para 
hacerlo más real. 



El paso a seguir era el de darle vida, así que se procedió a 
colorearlo en otro programa de diseño. En este caso, el 
programa de retoque fue el Photoshop. Se tuvo cuidado al 

~ ponerle el color ya que, por ejemplo, a uno de los lapiceros se le 

990 
·¡ dio el color azul de un bolígrafo, y al otro se le dio color como si 

\ 290 fuera un lápiz, herramientas claves de un maestro. También a su 
'-- portafolio se le agregó la palabra CEDEPROM, siendo ésta, la 

institución que representa. Para el personaje se buscaron colores 
sobrios, con el fin de no perder esa seriedad que se requería, ya 
que aunque es un personaje animado, tenía que representar 
bien a una institución educativa. 

Personaje en color 



Hiseño 
personaje fl n a I .. ·---------' 

CEDE PROM 
Uruapan 
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carteles 
carteles 

Objetivo: hacer reflexionar a los maestros sobre su situación 

actual respecto de la actualización en el ámbito de la 

educación. 

[strategia: se tiene pensado distribuir la serie de los 12 

carteles a todos los municipios que conforman la región 

Uruapan, incluyendo la cabecera. Cada municipio manejará 

los carteles en las oficinas de supervisión escolar 

correspondiente: se pegará uno por mes y se irá rotando cada 

ultimo día del mes hasta concluir el año. 

Serie: Son doce diferentes carteles unificados en cuanto a 

temática y con una secuencia de evolución, que serán 

utilizados uno a uno, mensualmente. 

Cantidad: Se harán 96 carteles por cada mes; en total anual 

será de 11 52. 

COSTO: El costo mensual de los 96 carteles será de 4,800 pesos, 

mientras que el presupuesto anual es de 57,600 pesos. 

patrocinadores: se tiene contemplado una cita con los 

representantes de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) 

para presentar el proyecto, ya que la institución interesada en 

este caso CEDEPROM Uruapan dio la aprobación al proyecto, 

pero dependen de aquella instancia para los asuntos 

económicos. 



asienda 
~ ,___.. agenda 

\:.:,: Objetivo: que el docente lleve un registro de sus actividades 

diarias y de actualización, teniendo a la mano la información 

pertinente de estos centros y, a su vez motivarlos a que sigan 

preparándose día con día. 

[strategia: para el lanzamiento de la agenda se delimitó que 

sólo será implementada para la cabecera del 

municipio(Uruapan), con la cantidad de 3000 agendas 

impresas, ya que es el número aproximado de maestros en 

Uruapan a nivel básico. De esas 3000 agendas, a 1000 docentes 

(los que más participación tienen en los cursos) se les hará llegar 

por medio de CEDEPROM Uruapan,y a los otros 2000 restantes 

(los docentes más pasivos) se tiene pensado hacerles llegar una 

serie especial de agenda, la cual vendrá personalizada para 

hacerle notar al docente que es tomado en cuenta. Se les hará 

llegar por medio de su autoridad inmediata. 

Serie: se implementarán 3000 agendas, sólo en Uruapan. 

Cantidad: Se harán 3000 agendas con un aproximado de 

300hojas. 

COSTO: el costo de estas agendas será de $380,000 

patrocinadores: se tiene contemplado una cita con los 

representantes de la Secretaria de Educación en el Estado (SEE) 

para presentar el proyecto, ya que la institución interesada en 

este caso CEDEPROM Uruapan dio la aprobación al proyecto 

pero dependen de esta instancia para los ajustes económicos 



~ 
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conclusiones 
conclusiones 

En la Educación básica es insoslayable la necesidad de proporcionar a los alumnos 
los elementos básicos que les permitan aprender y desarrollarse plenamente a lo 
largo de la vida. Para lograrlo, es indispensable que el docente esté actualizado y en 
formación constante. Para ello se han creado instituciones como CEDEPROM 
(Centro de Desarrollo Profesional para Docentes) que lo apoyan en la puesta al día 
de sus conocimientos y en el fortalecimiento de sus recursos didácticos, para que 
alcancen una mayor calidad en el desarrollo de su ejercicio profesional. 

Estas instituciones necesitan una gran difusión para que los maestros asistan. Por lo 
cual se concluye que esta propuesta de tesis cumple ampliamente con los 
objetivos, ya que muestra una difusión y promoción ayudara a que los maestros 
encuentren una motivación para tener una preparación y formación continua y 
con esto elevar la educación tanto en el estado para posteriormente al país. 
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fNDIC[ [OTOCRi[ICO 

f OTOS Dll AUTOR. Dl T[SIS 
{§, 

Número de imagen Página Número de imagen 

113 

10 15 167 118 

17 22 175 123 

95 66 179 123 

105 71 180 124 

106-108 71-72 181 124 

111 76 182 125 

112-113 78 183 126 

114-115 81 184 127 

116-117-118 82 185 128 

119 83 186 130 

120 84 188 131 

159 108 189 

163-164 111 Pagina 



~ [OTOS D[ INT[RN[T 

Número de imagen P<1gina Número de imagen P<1gina 

1 8 72 54 165 112 

5-6 13 82 60 169 115 

7 14 95 66 171-172 116 

8-9 15 98 67 174 115 

11 16 123 89 190 146 

13 18 126-132 90-91 191-194 148 

16 22 138-139 93 195 149 

27 28 141-143 94 199-200 154 

29 30 144-145 95 206 157 

30 31 196-197 96 207-208 158 

49 40 150-152 99 

51 41 154 100 

69 53 



gf'\NCO Dl IMLiC[NlS (R[VISTAS. ugRQS. [OLL[TOS. POSTALlS. [TC) 

Número de imagen P<1gina Número de imagen 

3-4 12 166 112 

14-15 20 168 114 

19-20 23 170 115 

23 25 173 116 

47 39 176-177 119 

124-125 89 178 120 

133 92 187 129 

135-137 93 197 153 

140 93 202 155 

148 96 203-204 156 

160 109 205 157 

161 110 

162 111 



Corbis digital imagens.Dinamyc graphic inc., 
Q ANCO D[ IMA C[N[S D[ DISCOS COMO: John foxx imagens y Corbis digital master collection 

Número de imagen Pagina 

0' 2 8 58-59 46 96-97 67 

12 17 60 47 99-101 68 

18 22 61 48 102-104 70 

21-22 24 62-63 49 109-110 73 

24-25 26 64-65 51 121 85 

26 27 66-68 52 122 86 

28 29 70 53 134 92 

31-33 32 71 54 149 97 

34-35 33 73 55 153 100 

36-37 34 74-75 56 155 100 

38-39 35 76-77 57 156 101 

40-42 36 78-79 58 157 104 

43-44 37 80-81 59 158 105 

45-46 38 83 60 196 152 

48 39 84 61 198 153 

50 40 86-87 63 

52-53 42 88-89 64 

54-55 43 90-91 65 

56-57 45 93-94 66 
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