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Introducción 
 

Uno de los grandes retos de la educación media superior y en particular del 

Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) es mejorar la calidad de la 

educación. Trabajar para que los estudiantes aprendan de una manera acorde 

a los tiempos en los que estamos viviendo; esta es también la preocupación 

actual de las Instituciones educativas y los docentes, pues crece el rechazo a 

las formas de docencia basadas sólo en la transmisión de conocimientos.  

Porque fuera de la escuela los estudiantes están cada vez más inmersos 

en el mundo de las tecnologías, por ello se hace necesaria la construcción de 

alternativas didácticas basadas en el uso de las tecnologías en información y 

comunicación (TIC) y en modelos interactivos de aprendizaje. 

El CCH como parte del bachillerato de la Universidad Nacional 

Autónoma de México ha tomado acciones para tratar de enfrentar el reto de 

incluir las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje. Ha sido beneficiado  en el 

rubro de equipamiento de Nuevas Tecnologías dentro del programa de 

Fortalecimiento del Bachillerato Universitario y se han equipado sus salones 

como aulas multimedia, con cañones disponibles y pizarrones electrónicos para 

algunas asignaturas. 

Con apoyo de la iniciativa privada se construyo el aula TELMEX, la cual 

cuanta con tecnología de punta para capacitar a profesores y alumnos en el 

uso de las TIC, los planteles cuentan con  RIU (Red de Internet Universitaria) y 

se ha construido un edifico equipado con tecnología para el área de idiomas. 

Por tanto se hace necesario que los alumnos cuenten con entornos 

multimedia y virtuales de aprendizaje que les permitan desarrollar sus 

habilidades de pensamiento y de aprendizaje. En este sentido estos entornos 

de aprendizaje representan nuevas posibilidades de acceso a la educación. 

Sin embargo, cuando hablamos de  entornos virtuales y multimedia 

desarrollados en la Educación Media Superior y en particular en el CCH nos 

enfrentamos a otro problema; cuando los entornos son diseñados sin sustento 

adecuado, sin una propuesta didáctica claramente definida, los beneficios de 

las actividades de aprendizaje pueden verse disminuidos. 
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Pues simplemente estaremos repitiendo el modelo tradicional y 

unidireccional de la educación, construyendo entornos estáticos, aún centrados 

en la transmisión de datos, desprovistos de mecanismo de interactividad, de 

aprendizaje construido sin una planeación adecuada de la instrucción, es decir, 

sin un diseño que considere principalmente los factores psicológicos, 

pedagógicos y didácticos del aprendizaje y el papel que juegan las TIC en ese 

proceso. 

El presente trabajo recepcional está centrado en éstos factores 

educativos, con el propósito de explicar cómo se insertan las TIC en los 

procesos de aprendizaje y cómo pueden ser usadas dichas tecnologías a favor 

de mejores ambientes virtuales de aprendizaje. 

La propuesta didáctica de este trabajo es el desarrollo de material 

integrado en una página web para la asignatura de Taller de Comunicación del 

CCH; a través de la cual se podrá potenciar aprendizaje significativo al trabajar 

con Internet.  

Este trabajo se sostiene en una investigación cuyos resultados están 

integrados en cuatro capítulos, la organización de los mismos está estructurada 

de tal manera que paso a paso el docente y el lector de este trabajo sabrán 

cuál es el proceso que se siguió para realizar la propuesta didáctica y al mismo 

tiempo representará una guían para desarrollar material didáctico utilizando TIC 

para cualquier disciplina. 

En el capítulo uno encontrará una revisión histórica del papel de las TIC 

en la vida académica del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) como 

parte del  bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

y la importancia de las mismas en su desarrollo académico. 

La participación que ha tenido la UNAM en la revolución de Internet en 

México ha sido fundamental para el surgimiento y consolidación de las redes, 

así como su desarrollo y utilización educativa en la propia universidad y por 

supuesto en sus bachilleratos. 

La UNAM ha buscado y desarrollado propuestas para mantenerse a la 

vanguardia educativa y enfrentar los desafíos de la sociedad de la información 

y del conocimiento.  
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Ante este panorama un tema que no se ha perdido de vista en la 

investigación que da origen a este informe, es la importancia de la formación de 

los docentes en el uso de las TIC  como recurso didáctico. 

 En el capítulo dos se hace una reflexión del uso de las TIC en la 

educación en el contexto actual y su integración en el curriculum escolar. Los 

mitos que se han incorporado a la sociedad del conocimiento y a las TIC, 

forman parte importante de este capítulo, así como el uso didáctico que se 

debe de hacer de las tecnologías de la información, desde mi perspectiva como 

docente y las condiciones necesarias para su buen funcionamiento.  

La evaluación será un tema  central de la discusión desde donde se 

quiera mirar, pues la incursión de las TIC en la educación plantea una 

revaloración de los métodos de evaluación actuales, por tanto se hace 

necesaria una evaluación formativa más que sumativa, que sea vista como 

parte del proceso de enseñanza aprendizaje.  Por lo anterior se trata de 

contestar preguntas claves como: ¿Cómo acercarse al uso de las TIC en un 

entorno educativo?, ¿Qué método es el más adecuado para diseñar material 

didáctico?, entre las más importantes. 

Lo que ofrece este trabajo en el capítulo tres es darle a los docentes 

algunas herramientas con las cuales ellos puedan idear nuevas estrategias, 

para ello se realizará el desarrollo de una propuesta didáctica, a través de la 

construcción de un sitio web y los materiales que contendrá, se muestra la 

construcción del material didáctico paso a paso, su diseño, producción, 

posproducción y evaluación, trascendiendo de la teoría a la práctica. 

 Por ello el desarrollo de este trabajo representa al mismo tiempo una 

invitación para que el docente y el lector puedan introducirse en la cultura de 

las TIC y modifiquen el ambiente de aprendizaje en el aula, y  fomenten una 

educación de acuerdo a las características del tiempo en el cual los alumnos se 

desarrollan. 
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Capítulo I 

Antecedentes del uso de las Nuevas Tecnologías en Educación en 
el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM 
 

 

Los antecedentes del uso y aplicación de las Nuevas Tecnologías en 

Educación (NTE) en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) están 

íntimamente relacionados con la puesta en marcha del Sistema de Universidad 

Abierta (SUA). 

Aunque debemos mencionar que antes de la creación y puesta en 

operación del SUA en la UNAM, en el país ya se hacían uso de distintas 

tecnologías con fines educativos. Se tienen registros que nos indican que a 

partir del siglo XIX en ámbitos educativos, como la enseñanza de los adultos, la 

educación extraescolar, la escuela nocturna, la escuela rural, entre otras ya se 

aplicaban recursos tecnológicos novedosos para la enseñanza (Bosco, 2008) 

de acuerdo a cada época. 

Los recursos tecnológicos se incorporaban apoyados por instituciones 

gubernamentales, de tal forma que en enero de 1948 se estableció el servicio 

de Educación Audiovisual de la Dirección General de la Enseñanza Normal y 

en el mes de Junio de ese año la Secretaria de Educación Pública (SEP), creó 

un departamento de enseñanza audiovisual, así se introdujo la televisión en 

contextos educativos a distancia.  

En 1952 el marco de la VIII Asamblea de Cirujanos, principalmente en el 

Hospital Juárez (Bosco, 2008), se realizaron las primeras emisiones educativas 

a control remoto del Hospital Juárez al circuito cerrado de televisión de la 

Facultad de Medicina de la UNAM. La cinematografía y la televisión fueron dos 

recursos tecnológicos que le dieron un nuevo perfil a la educación en México. 

En 1964 se celebró en la Ciudad de México el Congreso Latinoamericano 

de televisión educativa y la SEP creó la Dirección General de Educación 

Audiovisual, con el fin de implementar a través del uso de medios de 

comunicación alternativas de educación para abatir el rezago educativo, 

principalmente en zonas rurales. 

En Junio de 1965 se formó dentro de la SEP una Comisión Nacional de 

Planeación Integral de Educación, con el propósito de elevar el rendimiento de 
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la educación, una de cuyas propuestas era la utilización de los medios masivos 

de comunicación en la enseñanza en especial la radio, la televisión y el cine 

(Bosco, 2008: 30). 

Para 1971 se creó el Centro para Estudios de Medios y Procedimientos 

Avanzados de la Educación (CEMPAE), organismo que en sus inicios se 

propuso desarrollar tecnología educativa cuya aplicación llevó a implementar 

un plan piloto, el primer modelo de enseñanza abierta en el nivel medio 

superior. 

Mientras tanto en la UNAM el Rector Dr. Pablo González Casanova hablaba 

en el principio de los años 70’s también de la creación del Colegio Nacional de 

Ciencias y Humanidades, el cual surgió con algunos ajustes en relación al 

proyecto original y actualmente tiene varias características que lo diferencian 

de otras instituciones que imparten educación media superior, como la 

flexibilidad del plan de estudios que permite adecuarlo a la vertiginosa rapidez 

con que avanza el conocimiento humano en las distintas ramas del saber 

(Velásquez,  1976).  

En aquella época de los años 70’s el Dr. Pablo González Casanova decía 

con respecto a la introducción de los medios de comunicación que “Son una 

herramienta didáctica innovadora que se incorpora a los métodos de 

enseñanza con la finalidad de elevar la eficacia de los estudios universitarios”. 

El CCH surgió como un nuevo modelo pedagógico y didáctico fortalecido por 

los medios de comunicación disponibles hasta ese momento. Lo cual colocó 

desde entonces a la UNAM y al CCH en particular en una institución participe 

de los cambios sociales. 

Este contexto con el paso de los años ha sido enriquecido con la 

introducción de nuevos recursos de comunicación como Internet, al que se 

agregaron términos como el de la educación virtual, educación en línea, e-

learning e incluso blended learning, este último de particular interés para 

nosotros, pues es una modalidad educativa que permite combinar educación 

presencial y educación virtual. 

Así en 1987 la UNAM estableció la primera conexión a la Red académica de 

C o BITNET, mediante enlaces telefónicos desde Ciudad Universitaria hasta el 

Instituto Tecnológico de Educación Superior de Monterrey (ITESM) y de ahí 

hasta San Antonio Texas de los Estados Unidos de América (USA). 
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Y para 1988 la UNAM a través del Instituto de Astronomía, estableció un 

convenio de enlace a la red de la NSF (red del National Science Foundation) en 

USA el cual se realizó haciendo uso del satélite mexicano Morelos II entre el 

Instituto de Astronomía de la UNAM y el UCAR-NCAR (Centro Nacional de 

Investigación Atmosférica), con residencia en Boulder Colorado.  

Además se llevó a cabo la primera video conferencia y el primer enlace para 

conectar las redes de área local, entre el Instituto de Astronomía y la Dirección 

General de Servicios de Cómputo Académico utilizando enlaces de fibra óptica. 

Estas experiencias dieron como resultado que la UNAM se convirtiera en la 

primera institución de educación pública de Latinoamérica en incorporarse a la 

red mundial Internet (Bosco, 2008: 44), así en 1988 se instalaron en México los 

primeros nodos de Internet y sus respectivos name server para el dominio .mx.  

Desde entonces la incorporación del Internet a la educación ha sido 

incesante y destaca por su importancia estratégica el desarrollo del sistema 

Internet 2, una red informática de alta velocidad que será de uso exclusivo para 

la docencia, la investigación y la extensión académica; sobresale de entre sus 

propósitos el fortalecer la comunicación entre las instituciones educativas y 

permitir el acceso a fuentes de información como bancos de datos y bibliotecas 

digitales. 

Las alianzas entre instituciones educativas e instituciones de medios de 

comunicación en México propiciaron que la empresa TELMEX donara una red 

de alta velocidad en apoyo a Internet 2 (Bosco, 2008: 52). 

Para 1991 la UNAM contaba con el primer laboratorio de visualización en 

Latinoamérica enlazado por topología FDDI (Fiber Distributed Data Interface) a 

la primera supercomputadora Cray en México. En esa época existía un 

organismo llamado RED-MEX, formado principalmente por instituciones 

educativas, era  un espacio donde se discutían las políticas, estatutos y 

procedimientos que regían y dirigían el camino de la organización de la red de 

comunicación de datos de México. Es así como el 20 de enero de 1992 surgió 

MEXNET como Asociación Civil, teniendo como sede la Universidad de 

Guadalajara.  

Para finales de 1993 existían una serie de Redes ya establecidas en el país, 

algunas de ellas son:  

MEXnet  
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Red UNAM  

Red ITESM  

RUTyC, que desapareció como tal ese mismo año  

BAJAnet  

Red Total CONACYT  

SIRACyT, un esfuerzo por agrupar las anteriores  

 

A finales de 1994 la UNAM incorpora a las redes de voz y datos otra red, 

cuyo propósito principal ha sido el llevar educación a distancia a través de 

videoconferencia. 

Durante el primer semestre de 1996 el Forum ATM (Asynchronous 

Transfer Mode) trabaja fuertemente, al mismo tiempo el personal de la 

Dirección de Telecomunicaciones de la UNAM identifica la tendencia de la 

convergencia tecnológica de los equipos y sistemas de voz, datos y video a 

través de diferentes plataformas. Sin lugar a duda ATM es aquella que cubre 

con las necesidades y requerimientos de la UNAM, pues es una red que 

permite trasferir video, voz y datos.  

Desde aquel momento la UNAM consolida su liderazgo tecnológico al 

contar con la red educativa ATM de telecomunicaciones más grande de 

América Latina. La operación de la Red Integral de Telecomunicaciones con 

una plataforma de backbone (la arquitectura de nuestro centro de datos, lo que 

nos permitirá obtener nuevos niveles de rendimiento y eficiencia energética, y 

posibilitará añadir características y funcionalidades avanzadas), basada en la 

tecnología ATM., da inicio en la primera semana del mes de agosto de 1997 en 

esa fecha sólo se enviaba tráfico de datos. En la segunda quincena del mes de 

octubre se incorporó el tráfico de voz y videoconferencia1.  

Conforme avanzan los trabajos de incorporación de la UNAM a Internet, 

la Universidad trabaja internamente para llevar los beneficios de esta red a 

todas y cada una de sus dependencias.  

Entre ellas el CCH el cual a través de una serie de acciones 

institucionales y extra institucionales se ha visto beneficiado para equipar sus 

instalaciones no sólo con Internet, sino con tecnología de punta a través de la 

                                                 
1 http://entren.dgsca.unam.mx/internet/internet/f-histm60.html 10 de febrero de 2010 
 

http://entren.dgsca.unam.mx/internet/internet/f-histm60.html


 12 

creación de los SILADIN (Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la 

Innovación) y más recientemente del equipamiento de prácticamente todos los 

planteles.  

De la misma forma que cuando se creó el CCH cuando se hablaba de 

incorporar los medios de comunicación como una forma alternativa de impartir 

educación, ahora se habla desde parámetros internacionales de la urgente 

necesidad de incorporar el uso de las nuevas tecnologías al proceso educativo 

(TIC) y como parte de su filosofía el CCH no podrá quedar al margen de esta 

trasformación social del siglo XXI. 

     

1.1 El uso de las TIC entra de lleno al ámbito educativo del Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH) 

 
Internet ha venido a revolucionar el mundo y la educación, actualmente las 

nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones ocupan un lugar 

especial en nuestras vidas, al igual que en el mundo de la educación, aunque 

ha sido entre dificultades debido a la consolidación de las formas tradicionales 

de trasmisión del conocimiento y el surgimiento de prejuicios en torno al uso de  

las TIC. Confrontándose y conviviendo con estas dos variables se está dando 

una de las más importantes revoluciones en las formas de transmitir el 

conocimiento.  

Así el espacio en la pantalla de la computadora se ha vuelto un ambiente de 

aprendizaje poco explorado, donde alumnos y profesores experimentan 

novedosas formas afines a esta época para investigar e intercambiar opiniones. 

El mundo que antes se veía desde la ventana del salón de clase, se encuentra 

ahora a nuestra disposición en el monitor con vivencias, bibliotecas, museos, 

foros, material audiovisual, gráfico, fotográfico, sonoro, chat, correo electrónico, 

redes sociales, entre otros.  

 

 

Las políticas educativas diseñadas en el lapso de los últimos años, están 

inmersas por un lado en la dinámica de resarcir al país de los enormes rezagos 

educativos, por otro poner a México en la sintonía que el mundo vive, resultado 
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de los procesos económicos, sociales y educativos que la globalización ha 

traído consigo (Terán, 2001).  

La UNAM y el CCH no puede permanecer al margen de los procesos 

que se están gestando en la sociedad global, y como lo han hecho a lo largo de 

su historia, deben de ser participes de los constantes cambios que esta 

revolución tecnológica impone, pues la educación no puede permanecer 

estática. El CCH como dependencia de la UNAM debe de ser participe en este 

proyecto del siglo XXI, debe cambiar para convertirse en una Institución acorde 

a su modelo histórico que lo distingue y que más adelante ahondaremos en él. 

Como parte de estos cambios que ha traído la globalización, es que la 

educación en México y por tanto en la UNAM se mide y se rige a través de 

parámetros internacionales como los que marca la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico).  

Esta institución global realizó una evaluación sobre la educación en 

México en 1997, la cual marcó una tendencia a una creciente 

internacionalización de la educación que no queda aislada, sino en el marco de 

las políticas de apertura a la globalización económica, así como el 

correspondiente modelo de la educación moderna. 

Los resultados de esta evaluación marcan una tendencia en las políticas 

educativas del gobierno encabezado por Vicente Fox Quesada (2000-2006), ya 

que en su Plan Nacional de Desarrollo se plantearon diversas líneas apoyadas 

en el uso de tecnologías para fortalecer a las diferentes modalidades 

educativas y sociales las cuales trascienden a la UNAM y  a través de ésta al 

CCH.  

En educación superior se aprovecharían las tecnologías de la 

comunicación e información en coexistencia con entornos pedagógicos de 

educación escolarizada, abierta, semiabierta a distancia y virtual (Bosco, 2008). 

Vicente Fox Quesada continuó consolidando el proyecto de la 

modernización mediante un sistema educativo equitativo, flexible, dinámico, 

articulado y diversificado (Yuren: 2008). Se reconoce que para acceder al 

mundo de la competencia globalizada, el empleo bien remunerado y el disfrute 

de los bienes culturales se requiere de cada vez más conocimiento.  

Pero como éstos tienen cada vez una vigencia más limitada, se hace 

necesaria una educación para toda la vida, sistemas formativos más flexibles y 



 14 

procesos más centrados en el aprendizaje y pertinentes a las circunstancias 

concretas de quien las requiere, lo cual cumple en alguna medida con los 

lineamientos del modelo educativo del CCH. Nuestro país no puede estar 

ausente del proceso mundial de la educación, que ha convertido a ésta en base 

de un nuevo tipo de progreso. 

En concordancia con ello y en tal perspectiva fueron asumidos los 

compromisos por el gobierno mexicano ante la UNESCO para el 2000: la 

universalización de la educación primaria y el mejoramiento de la calidad, 

eliminar los obstáculos para que todos los mexicanos tengan acceso a la 

educación básica, solución a fondo de los problemas de administración y 

operación escolar, atender el problema de las condiciones de trabajo y a la 

formación de los maestros. 

Todo lo anterior descansa sobre la idea de que una de las mejores 

estrategias consiste en considerar a la educación como palanca del desarrollo 

social. En prospectiva tenemos que decir que en el siglo XXI se tendrá que 

conformar una plataforma para elaborar concepciones integradoras de la 

educación del futuro. Impulsando la educación como un sistema de formación 

para toda la vida. 

En este sentido se accede a la educación no para una simple 

instrumentación que permita adquirir el dominio de ciertas habilidades, sino y 

sobre todo para formarse en una cultura básica de manera permanente. A largo 

plazo se consideran metas y estrategias en el documento “Base para el 

Programa Sectorial de Educación para el 2025 (Terán, 2001), donde se señala 

que se fomentará que las instituciones de educación superior operen 

programas escolarizados, semi-escolarizados, no presenciales, abiertos y el 

uso intensivo de las tecnologías de la información en el desarrollo e impartición 

de programas de estudio. 

Como retos para la educación media superior se asignaron objetivos y 

metas  para enfrentarlos: 

 

 Atender la creciente demanda  

 Abatir las diferencias de tipo regional y social en atención a la demanda 

 Contar con una planta docente completa y adecuadamente remunerada 
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 Aplicar las tecnologías de la información en el mejoramiento de los 

procesos de enseñanza e incorporarlos en el currículo 

 Elevar el nivel de formación y capacitación de la población adulta 

 Integrar un sistema de educación media superior en el país 

 Revalorar y generalizar la formación tecnológica  

 Modernizar la gestión administrativa 

(Terán, 2001:114) 

 

Entre los proyectos para el periodo 2001-2006 destacaban mejorar la 

infraestructura, establecer sistemas de financiamiento, impulsar las 

modalidades abiertas y a distancia, instrumentar un sistema nacional de 

capacitación, actualización y certificación de profesores, establecer un sistema 

de tutorías individualizadas para el alumno, crear un sistema integral de 

evaluación, implantar esquemas de educación continua y de acreditación, 

impulsar el programa de “formación permanente”. 

Los lineamientos marcados hasta ese momento van a tener un impacto 

directo como hemos visto hasta ahora en las políticas educativas que ha 

asumido el CCH, pues si bien ahora se señala que la educación debe de estar 

enfocada en las habilidades y no en los contenidos para poder tener así una 

formación a lo largo de la vida. Siendo necesario para el alumno ante esta 

condición aprender a aprender, y revisando los documentos de la creación del 

CCH y de su modelo educativo nos damos cuenta que surge bajo esta filosofía, 

es decir, lo planteado por organismos internacionales sobre el rumbo que debe 

de tomar la educación se trabaja en el CCH desde hace casi 40 años. 

Ahora veamos como estas acciones tienen resonancia en  CCH  como 

parte de la UNAM. 
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 1.2 Uso de Nuevas Tecnologías en Educación en el CCH en la Época Actual 

 

Bajo este panorama presentado anteriormente en donde se establece que la 

UNAM es la institución pionera en la implementación y uso de Internet desde 

1987, desde entonces no han parado los esfuerzos por tratar de ampliar el uso 

y la cobertura de Internet desarrollando una gran cantidad de opciones 

educativas soportadas en este medio.  

El Colegio de Ciencias y Humanidades como parte de la UNAM se ha 

visto particularmente privilegiado en la implementación de recursos 

tecnológicos para el desarrollo de su vida académica. Actualmente con el 

objetivo de impulsar una política de prospección para una plataforma 

informática y computacional, el Rector de la UNAM José Narro Robles creó el 

Consejo Asesor en Tecnologías de Información y comunicación (CATIC), en el 

cual el CCH tiene un papel importante respecto al bachillerato universitario. 

El Rector Narro considera que las tecnologías de información y 

comunicación son herramientas que permiten a la UNAM desarrollar de manera 

eficaz sus funciones sustantivas de impartir educación superior y realizar 

investigaciones y con ello extender los beneficios de la cultura. 

Y que a su vez el uso y aplicación de las nuevas tecnologías en los 

diversos campos de conocimiento deben aprovecharse para lograr un 

aprendizaje continuo y de calidad para la educación de la máxima casa de 

estudios2; para ello la institución requiere de un proceso permanente de 

modernización que le permita mantenerse a la vanguardia de la educación, la 

investigación y la difusión de la cultura a través de las TIC.  

Para cumplir con lo anterior se han promovido iniciativas para mantener 

actualizada la información referente a los recursos informáticos de la UNAM y 

se han buscado recursos especiales universitarios o extra universitarios para 

apoyar el desarrollo de las TIC en la UNAM3. 

 

                                                 
2 “Coordina el CCH al Bachillerato Universitario en el Consejo de Asesor de Tecnologías de 
Información y Comunicación. La meta es consolidar la plataforma tecnológica para la 
educación”. Gaceta CCH, 23 de marzo de 2009, Nº.1197.  
3 Ibídem. 
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Por otro lado Rosaura Ruiz Gutiérrez,  Secretaria de Desarrollo 

Institucional de la UNAM hasta julio de 20104, señaló que se han realizado 

estudios de diagnóstico permanentes al bachillerato y se han detectado una 

serie de problemas ya conocidos: alto rezago, deserción y baja eficiencia 

terminal, la mayoría de los alumnos carece del dominio o de las posibilidades 

de leer un idioma extranjero, entre otras problemáticas y debido a que el saber 

se renueva constantemente, es necesario actualizar los programas de estudios 

haciendo uso de las tecnologías5. 

Lo cual ya está presente en los programas de estudio del CCH, pero de 

una forma aislada; es decir, como una recomendación, sin ofrecerle al docente 

todas las herramientas didácticas útiles que puedan utilizar y en la mayoría de 

los casos se les deja como una responsabilidad más, lo cual más que facilitar el 

quehacer docente se complica. Pues el uso de las TIC requiere una 

capacitación previa del docente para que pueda llegar a utilizar alguna de estas 

herramientas tecnológicas frente a grupo.  

La formación continua de los profesores retoma particular importancia en 

estos tiempos pues el mundo cambia tan rápido que deben ser primero ellos, 

los docentes, quienes deben estar actualizados para poder trasmitir los 

conocimientos adecuados a los alumnos, de lo contrarío entraríamos buscando 

soluciones nuevas a partir de procesos obsoletos o caducos. 

Tomando la batuta del uso de las TIC varios profesores del CCH han 

realizado trabajos o proyectos para desarrollar su ejercicio docente a través del 

uso de tecnología. Como es el caso del plantel Sur donde  se  presentó en el 

mes de octubre de 2008 material didáctico de la materia de Historia, como 

parte de la primera Muestra de Materiales Digitales, según Rebeca Favela 

Gavía, responsable de Subprograma Institucional de Recursos Tecnológicos 

para Historia, de la Secretaría de Programas Institucionales del CCH: Muestras 

como éstas motivan a profesores a elaborar materiales digitales, herramienta 

que sin duda mejora la práctica docente y crea mayor interés en los jóvenes. 

                                                 
4 http://direccionciencias.rosauraruiz.net/curriculum/ 26 de octubre de 2010. 
5  Osorio, Rosalía. Se planean nuevas propuestas para fortalecer el Bachillerato Universitario. 
Gaceta UNAM, Suplemento  ENP 23 de 0ctubre de 2008, Nº.196, pp. 2. 
  
 

http://direccionciencias.rosauraruiz.net/curriculum/
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Sin embargo, el uso de las TIC en la práctica docente encuentra varias 

complicaciones, como  la misma aceptación de los profesores y las formas en 

las que se utilizan. Profundizaremos en estos temas un poco más adelante.  

 

1.3 El CCH da un paso más hacia la incursión  de las TIC a través de la RIU y 
equipo de alta tecnología 

 

A partir de octubre de 2008 el CCH cuenta con la Red Inalámbrica Universitaria 

(RIU), con la cual los profesores tienen la posibilidad de probar los beneficios 

de esta red con sus alumnos, gracias a que la mayoría de los salones cuenta 

ya con cañones e Internet. Se han realizado grandes esfuerzos por habilitar los 

salones de clases como aulas multimedia para que los recursos tecnológicos 

sean aplicados de la mejor manera al proceso de enseñanza aprendizaje. 

Con el paso de los días se han sumado planteles a la colaboración con 

materiales digitales y de igual forma se trabaja para llevar a cada uno de los 

planteles la red inalámbrica, cañones, pizarrones electrónicos y todo lo 

necesario para habilitar salones como aulas multimedia, como es el caso del 

plantel Naucalpan el cual a partir de enero de 2010 se sumó a la iniciativa de 

vanguardia tecnológica en beneficio del proceso enseñanza aprendizaje6 . 

Es importante mencionar que el CCH cuenta como parte del Programa 

de Fortalecimiento del Bachillerato de la UNAM, con el apoyo de las diferentes 

dependencias implicadas en el tema de las TIC como es la Dirección General 

de Servicio de Cómputo Académico, miembros de Institutos, profesores de 

Facultad, Escuela Nacional Preparatoria (ENP), CCH, para el diseño y 

desarrollo de propuestas y recursos educativos7. 

Sumado a esto la empresa TELMEX  equipará 14 aulas con tecnología 

de punta, una en cada plantel de educación media superior de la UNAM, es 

decir las nueve Preparatorias y los cinco CCH, las cuales serán dedicadas 

entre otras cosas a la capacitación de maestros en materia de cómputo8. 

                                                 
6 “El Plantel Azcapotzalco cuenta con red inalámbrica y salones multimedia”. Gaceta CCH, 26 
de enero de 2009. Nº. 1189,. 
7. Se dan a conocer los últimos avances del Programa de Fortalecimiento del Bachillerato de la 
UNAM. Gaceta UNAM, Suplemento ENP, 29 de noviembre de 2007 
8 Promueve la UNAM y TELMEX uso de Nuevas Tecnologías para estudiantes. NOTIMEX, 27 
de noviembre de 2008. www.3ersector.org.mx 
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Actualmente todos los salones del CCH Sur cuentan con cañón disponible y las 

instalaciones necesarias para conectar un equipo de cómputo, así mismo los 

salones de historia ya cuentan con pizarrones electrónicos, y ha quedado 

concluida el aula TELMEX. 

 

1.4 El uso de TIC marca la trasformación de la vida académica en la UNAM 

 

En el Plan de Desarrollo UNAM 2008 la Educación Media Superior Universitaria 

y el uso de nuevas tecnologías retoman un papel fundamental para el 

fortalecimiento de los programas de licenciatura y posgrado. 

“La tarea educativa en el bachillerato universitario es especialmente 

importante. Sus alumnos están en una etapa decisiva de 

definiciones trascendentes para su desarrollo ulterior y la mayoría de 

sus egresados se incorpora a las carreras universitarias. 

Por esas razones la Universidad debe proporcionarles una 

preparación de carácter general que los capacite para comprender el 

mundo y su entorno inmediato; para que estén en condiciones de 

adquirir conocimientos nuevos, resolver problemas en los distintos 

campos del saber y construir interpretaciones razonadas, así como 

localizar y procesar información mediante la utilización de los 

instrumentos tradicionales y de las nuevas tecnología”9.  

 

Por esto último la propuesta  de este trabajo recepcional, se centra 

en construir material didáctico que busca el desarrollo de habilidades 

informativas para obtener información y transformarla en conocimiento. 

Lo anterior nos refleja la dinámica de trasformación que la Universidad 

está viviendo, una trasformación trascendental para el futuro de la educación 

en México, si bien no al mismo ritmo que lo hacen otros países, pero se está 

teniendo un avance y los próximos años serán decisivos para la consolidación 

de los esfuerzos hasta ahora realizados. 

El recorrido que hemos hecho hasta ahora nos permite tener una sola 

perspectiva de todo el escenario, la de las instalaciones, pero ahora veamos 

                                                 
9 Plan de desarrollo 2008-2011, UNAM pp.29. 



 20 

qué pasa con quienes le dan vida a esas instalaciones, estoy hablando de los 

docentes y los alumnos. 

 

 1.5 La importancia de la formación continua de los docentes y el uso de  las 
TIC  

 

Para comenzar a hablar de un tema central dentro de esta revolución 

tecnológica en el ámbito educativo, como lo es la formación continua de los 

profesores y no sólo de los alumnos como lo plantea el Plan de estudios del 

CCH, citaré el documento titulado Memorias 2007 Escuela Nacional Colegio de 

Ciencias y Humanidades durante el año 2007, en el cual se tiene registro de 

diferentes acciones encaminadas a la formación de los profesores.  

Para su elaboración se realizó un estudio diagnóstico de las 

necesidades que tienen los profesores que están inmersos en distintos 

proyectos para el fortalecimiento del CCH y con ello disminuir los problemas 

detectados como deserción, alto índice de reprobación, bajo aprovechamiento 

entre otros. 

Como resultado de ese diagnóstico con respecto a las nuevas 

tecnologías, dicho documento menciona que en sólo dos planteles los 

profesores manifestaron la necesidad de ser capacitados en el uso de nuevos 

recursos tecnológicos, y es a partir de la información que arroja este 

diagnóstico que la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades 

(DGCCH) construye las acciones a seguir: 

Como es el caso de el programa de fortalecimiento de la docencia del 

Colegio llamado Sistema Integral de Formación de profesores, el cual busca 

orientar la formación hacia la profesionalización de la docencia en el Colegio, 

entendida ésta como el ejercicio de una función educativa cuya habilitación 

didáctica y disciplinaria se actualiza con rigor académico. 

Dentro de este programa existe un subprograma titulado Recursos 

tecnológicos en Historia, inducción en el manejo de pizarrón electrónico y los 

recursos multimedia, en cada uno de los cuales asistieron 80 y 69 profesores 

respectivamente. 

Algunos cursos diseñados para el manejo de herramientas de software 

que permita el desarrollo de materiales educativos visuales y de interacción 
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que se brindaron y en los cuales participaron un total de 297 profesores son: 

capacitación en el uso y manejo de equipo SILADIN (Sistema de Laboratorios 

para el Desarrollo y la Innovación), elaboración de Software educativo con 

Fotoshop y Flash, manejo de Power Point, plataformas de ambiente libre, 200 

horas de manejo de imágenes, elaboración de animaciones y páginas Web, 

manejo de cámara, edición de video, manejo de voz en el aula y 5 cursos de 

manejo de Flash, Power Point, básico y avanzado, Fotoshop y Coreldraw.  

Estos cursos albergaron a una cantidad muy reducida de profesores en 

comparación con el número total de la planta docente, lo cual arroja como 

resultado que muchos de los profesores no sepan aprovechar los recursos 

tecnológicos disponibles o en el mejor de los casos podríamos pensar que el 

resto de los profesores ya tiene los conocimientos necesarios para el manejo 

de la nueva tecnología disponible ya no sólo en su plantel, sino en su salón de 

clases. Los resultados que arrojen estas acciones solamente nos los podrá dar 

el paso del tiempo. 

 

Ante este panorama es indudable que para que los profesores puedan 

realizar alguna propuesta didáctica que involucre el uso de las TIC, es 

necesario primero que ellos identifiquen y comprendan estas nuevas 

herramientas que tienen a su alcance, y de qué manera se las pueden 

presentar a sus alumnos, muchos de los cuales seguramente dominan mejor 

que el propio profesor.  

Es entonces cuando el profesor se encuentra ante una desventaja real 

frente al alumno, quien está accediendo a nuevos medios, su vida cotidiana 

gira en un entorno diferente al de los profesores, y es fundamental que en 

tiempos donde se habla de globalización, posmodernidad e Internet estén los 

profesores lo suficientemente capacitados para poder aprovechar los recursos 

tecnológicos que están a su disposición, y el uso de éstos traiga beneficios 

favorables en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Lo cual implica que los profesores adquieran un conjunto de saberes y 

habilidades nuevas que les permitan desarrollarse bajo este contexto en donde 

a partir del neocapitalismo estamos experimentando un gran cambio en nuestra 

forma de ver, estudiar, construir y trabajar sobre nuestros mundos, la 

flexibilidad, la velocidad y la innovación se concentran en el cambio (Paul, 2002) 
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y sólo podemos aprovechar o discernir entre lo que nos conviene a través de 

nuevas formas de pensamiento y acción que den la espalda a la vieja lógica 

lineal de trasmitir el conocimiento que previamente valoramos tanto en nuestro 

pensamiento, con acciones nuevas que vayan acompañadas de un método y 

no solamente de un practicismo inmediatista (Morán, 2006: 139-214). 

 

 1.6 Una mirada al uso de las TIC en el CCH Sur a través de la experiencia de la 
Práctica Docente 

 

En el plantel sur del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH)  desarrollé la 

Práctica docente durante los semestres 2010-2,2010-1 y 2009-2, lo cual me 

permitió percatarme del uso que se hace de las TIC puesto que están los 

recursos tecnológicos disponibles, pero los profesores no siempre saben cómo 

aprovecharlas y se minimiza su presencia y utilización, por lo tanto el uso de 

las TIC no ha marcado una diferencia significativa. Lo cual parece una realidad 

que no se aleja tanto del resto de los escenarios educativos de la UNAM. 

Aunque la incursión de la tecnología educativa haya estado apoyada en 

la noción de progreso y eficacia, que responden explícitamente a un modelo 

capitalista y a una serie de demandas que se generan en el exterior y como 

consecuencia en el interior que hacen que aparezcan las TIC como un modelo 

alternativo de la educación tradicional, lejos está de alcanzar el progreso y la 

eficacia en el CCH Sur pues aún faltan cosas por hacer y esfuerzos que 

integrar. 

A partir de la corta experiencia que tuve durante la Práctica Docente me 

pude percatar de una forma peculiar y seguramente recurrente de los 

profesores del CCH Sur al usar las TIC que no supera la forma tradicional de 

trasmitir el conocimiento, por una simple y sencilla razón y en esto que 

pareciera ser una simpleza es donde toma importancia el problema, los 

alumnos no tienen la habilidad de investigar y de leer, al menos el grueso de 

los alumnos presentes en esas clases (Taller de Comunicación I y II grupo 607, 

520, 603) y todo lo que dice el profesor termina siendo verdad absoluta. 
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Entonces me pregunto ante esta situación en concreto ¿Qué papel 

juegan las TIC  en el proceso enseñanza-aprendizaje del CCH Sur?, pues la 

inversión ha sido mucha y los resultados aún no son los esperados.  

Debido a que la mayoría de los profesores carece de una preparación 

específica para su tarea docente y para la incursión de las TIC durante su 

práctica, en el mejor de los casos como dice Morán Oviedo (Pansza Et 

al.,2008) se ven obligados a echar mano de su ingenio e intuición más que de 

aspectos teóricos y técnicos, debido posiblemente a que se han formado en 

una disciplina, pero no se han formado para enseñarla, esto limita su panorama 

de acción y los obliga a hacer uso de sus experiencias, lo cual no es 

necesariamente negativo, pero tampoco garantiza el logro de las metas fijadas 

por la institución. 

Parece ser que lo que se está descuidando es un método que nos 

permita aprovechar las dificultades concretas del problema y lo más importante 

aún, la solución práctica10 que nos  lleve a utilizar los recursos tecnológicos con 

los que cuenta el CCH Sur. 

Decía Pablo González Casanova en 1953 cuando se hablaba de la 

Reforma Educativa que posteriormente daría vida al proyecto CCH, “Se desea 

un bachiller que sepa pensar, escribir, y calcular y que posea en principio una 

cultura científica y humanística. Pero no solo, sino que se desea abrirle 

posibilidades, horizontes, que sepa para qué sirve, el pensar, el escribir, y el 

calcular y las ciencias y las humanidades”11.   

 

De lo que se habla ahora en el Plan de Estudios vigente en 2011 del 

CCH como parte de su filosofía es que el alumno aprenda a aprender, aprenda 

a hacer y aprenda a ser, y algo importantísimo (que ya señalaba Pablo 

González Casanova desde 1953), es que aprenda para qué aprender a 

aprender, para qué aprender a hacer y con esto cómo puede ser él mismo. 

Fundamentos que en el uso y aplicación de las TIC en el ámbito educativo son 

indispensables, pues los alumnos se mueven y desarrollan en un mundo en 

constante cambio y el uso de las TIC pareciera ser estratégico. 
                                                 
10 González Casanova, Pablo. “El problema del método en la Reforma de la Enseñanza”, en: 
Separata del Boletín de la Asociación Nacional de Universidades, México 1953, Vol. 2., N° 2. 
11 Ibídem. 
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Para lograr esto en primer lugar es necesario que el profesor que trabaje 

con TIC tenga claro un objetivo y el método que va a utilizar para cumplirlo y 

que tenga la capacidad de trasmitírselo a sus alumnos. Dicho método deberá 

guiar su actuar y en el deber ser  estará dirigido por la institución, puesto que la 

escuela puede reforzar en el alumno el proceso de formación de su propio 

proyecto de vida12. Esta tarea formativa constituye una prioridad para la 

Educación Media Superior (EMS), y si conjugado con esto estamos inmersos 

en un contexto donde se habla de globalización y neocapitalismo, aprovechar 

el potencial de las TIC puede resultar fundamental puesto que actualmente los 

jóvenes y la sociedad en su conjunto enfrentan una dinámica inédita: la 

sociedad de la información y el conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
12 Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica y SEP. Modelo de la Educación 
Media Superior Tecnológica. Reforma Curricular de la Educación Media Superior Tecnológica. 
México. 2004. 37 p. 
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Capítulo 2 
 

 El uso de la TIC dentro del proceso enseñanza aprendizaje 
 

Vivimos en un mundo que envuelve una complejidad contradictoria entre la 

globalización y los regionalismos, entre la abundancia y la penuria. Contamos 

con el desarrollo tecnológico más rápido y eficaz de la historia, tenemos un 

gran número de medios de comunicación y muchas veces no tenemos nada 

que comunicar o simplemente no sabemos cómo hacerlo. 

La sociedad nunca había estado tan articulada en torno a las actividades 

que ofrecen las tecnologías de la comunicación y la información y nunca la 

tecnología había tenido tan fuertes repercusiones sobre la estructura social y 

sobre la estructura cultural de la sociedad (Cabero: 2001, 37).  

Es importante aclarar que no es nuestro interés, ni centrarnos en la 

complejidad de la sociedad actual ni en las causas que nos han llevado a ella, 

de cualquier forma aludiremos a una serie de aspectos que creemos 

significativos para el análisis que posteriormente realizaremos sobre la relación 

de las TIC y la educación.  

A esta etapa del desarrollo de la humanidad en la que actualmente nos 

desarrollamos se ha llamado sociedad del conocimiento y podemos definirla 

como: “la apropiación crítica y selectiva de la información protagonizada por 

ciudadanos que saben qué quieren y como aprovechar la información, y por 

ende saben de qué pueden y deben prescindir” 13. 

Nos detendremos ahora para  revisar algunos hechos significativos de esta 

sociedad, por la relación que surge entre las TIC y la Educación que es el 

asunto que nos ocupa. 

 

                                                 

13 En 1993, Peter Drucker escribió su libro La sociedad post-capitalista, en el que destacaba la necesidad 
de generar una teoría económica que colocara al conocimiento en el centro de la producción de riqueza. 
Al mismo tiempo, señalaba que lo más importante no era la cantidad de conocimiento, sino su 
productividad. En este sentido, reclamaba para una futura sociedad, para una sociedad de la información 
en la que el recurso básico sería el saber, que la voluntad de aplicar conocimiento para generar más 
conocimiento debía basarse en un elevado esfuerzo de sistematización y organización 
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a) Las TIC son un elemento básico para el desarrollo y potenciación de 

experiencias de aprendizaje. 

b) El problema que al mismo tiempo ha creado la velocidad y el desarrollo 

de las TIC,  que hemos venido revisando desde el capítulo 1, es que 

muchas veces falta tiempo para reflexionar críticamente sobre sus 

verdaderas posibilidades y las limitaciones que producen. Pues las TIC 

se incorporan al contexto educativo como un elemento de innovación, 

sin reflexionar sobre las posibilidades educativas que podrían llegar a 

tener. 

c) Su impacto alcanza a todos los sectores de la sociedad, y por lo que 

aquí nos interesa el educativo en sus diferentes niveles y modalidades. 

d) Su incorporación no está siendo por igual en todos los lugares, de forma 

que se está produciendo una brecha digital, que está siendo motivo de 

e-exclusión social                                                                                                                          

e) Y por último, la aparición de un nuevo tipo de inteligencia, que será 

producto de la exposición a las diferentes tecnologías de la información 

con las que se interacciona.  

De manera que parte de nuestra información y conocimiento, las ponemos 

en manos de ella (Cabero: 2004b). 

 

Para ello la UNESCO y los diferentes organismos internacionales que 

participan en la conformación de las metas educativas de 2015 a 2021: Una 

etapa término, que sirve también para dar impulso, han ampliado y precisado a 

lo largo de estos años los objetivos necesarios, para garantizar el derecho de 

todos a la educación.  

En un documento reciente sobre el financiamiento y la gestión  de la 

educación en América Latina y el Caribe, la CEPAL y la UNESCO14 han 

destacado que:   

“Para alcanzar las metas establecidas, es necesario modernizar la 

gestión de la educación, profesionalizar y dar protagonismo a los 

educadores otorgando un papel más relevante a la comunidad 

                                                 
14 CEPAL, UNESCO.  Invertir mejor para invertir más: Financiamiento y Gestión de la  
Educación en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2005.   
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educativa local y una acción más estratégica a la administración 

central”. 

Pero además es necesario incorporar las Tecnologías de la información y 

la comunicación al proceso de enseñanza aprendizaje, orientar el currículo 

hacia la adquisición de las competencias básicas, formar ciudadanos activos y 

responsables, asegurar la conexión de la educación con los anhelos de los 

jóvenes y lograr su participación activa en su propia formación.   

Todas ellas son tareas que se vislumbran necesarias y que aparecen 

impulsadas por los cambios sociales y tecnológicos que vive la sociedad, pero 

también por nuevas exigencias hacia el sistema escolar. La agenda educativa 

ha de hacer frente a dos agendas ineludibles: los desafíos pendientes del siglo 

XX y los nuevos desafíos del siglo XXI (Metas Educativas, 2021:18-19). 

Los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan actualmente al 

desafío de utilizar, las TIC para proveer a sus alumnos con las herramientas y 

conocimientos necesarios para el siglo XXI.   

Ahora bien, el hecho de tener acceso a esta sociedad de la información 

a través de algún medio tecnológico no significa tener conocimiento, ni superar 

las diferencias y dificultades que se presentan en el ámbito, cultural, 

económico, social y educativo, particularmente este último es de nuestro 

interés. 

Por tanto es peligroso asumir el discurso que se viene desarrollando en 

los últimos tiempos, al indicar que las redes cambian nuestro modo de vida, 

pues recordemos que lo más importante en la comunicación no está en el lado 

de la tecnología per se, sino en los modelos culturales que éstas trasmiten 

(Wolton, 2000:35). 

Ante esta transformación social imparable que nos plantea la realidad, 

es lógico que sus instituciones educativas se trasformen para poder responder 

a las nuevas demandas y exigencias que esta sociedad requiere. Pero no 

vayamos a entrar en una fuerte contradicción;  que nos dediquemos a formar 

personas para un tipo de sociedad en la cual no se van a desenvolver. Los 

tiempos cambian a tal velocidad que no podemos perderlo mirando el pasado 

(Cabero, 2001: 31). 

La realidad nuestra es que la Universidad se encuentra en una situación 

de trasformación, algunas veces sin ver muy clara la orientación didáctica y 
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pedagógica en conjunto con la adquisición de conocimientos y habilidades, 

pero con la clara idea de que la institución debe salir a la vanguardia como a lo 

largo de su historia lo ha venido haciendo. 

Antes de continuar quiero detenerme en un aspecto importante, el de los 

mitos que se han incorporado a la sociedad del conocimiento y a las 

tecnologías. A esta sociedad se le han argumentado diferentes bondades y 

maldades, muchas veces sin un sustento fuerte, lo que ha derivado en una 

serie de mitos y promesas (Beltrán: 2001,1-4): 

1. La tecnología es un instrumento educativo esencial e imprescindible 

Son muchos los que piensan que actualmente no se puede dar el 

proceso enseñanza-aprendizaje sin la ayuda de una computadora, de 

ahí su necesidad y en muchos casos su urgencia. Los padres de familia 

ahora se preocupan porque sus hijos tengan las herramientas 

tecnológicas que los ayuden en las tareas de la escuela. Sin embargo, 

las computadoras son una herramienta más, reciente ciertamente, pero 

no la única ni la de mayor importancia. 

La idea que está latente en este tipo de acción es que la tecnología, en 

este caso la computadora por sí misma, cambia las cosas como por arte 

de magia. Es el mito de la tecnología mágica.   

2. La tecnología atrae a los alumnos y les hace aprender disfrutando 

La computadora está rodeada de un halo que la convierte en un 

instrumento con poder de fascinación para todos los alumnos. Su poder 

motivador es increíble. Su presencia puede estar justificada porque los 

alumnos lo disfrutan, pero el hecho de sentirse atraído por ella no 

significa necesariamente que los alumnos aprendan algo importante de 

ellas. Es el mito de la divernética. 

3. La tecnología no ha demostrado todavía toda su eficacia por la 

resistencia de algunos profesores. 

La idea de que la tecnología no es suficientemente utilizada por los 

alumnos a causa de la resistencia de los profesores, pero no hay nada 

extraño en la resistencia de los profesores ante la utilización de la 

tecnología en el aula, simplemente porque temen quedar en ridículo ante 

los alumnos. Posiblemente es la primera vez que en la historia de los 
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sistemas educativos, los alumnos pueden llegar a saber más que los 

profesores.  

La resistencia de los profesores es lógica, si no cuentan con una 

plataforma de apoyo para integrar la tecnología en la actividad escolar. 

La acusación se centra en la incapacidad de los profesores para integrar 

la tecnología en la práctica docente, pero la realidad es que los 

profesores tropiezan con innumerables barreras para obtener los 

conocimientos necesarios acerca de las tecnologías disponibles e 

integrarlas significativamente en la práctica docente.  

Desgraciadamente no están todos preparados para ello, ni existen 

programas suficientes que les permitan utilizarlos como un instrumento 

de apoyo docente. Es el mito de la tecnología ignorada. 

 

4. La tecnología enseña a pensar y a resolver problemas. 

Está por verse si la tecnología consigue ayudar a los estudiantes a 

comprender y reflexionar sobre las ideas importantes. Recordemos que 

la tecnología  sólo trasmite lo que alguien más ha creado. Es el mito de 
la tecnología inteligente. 

  

5. La tecnología educativa resolverá las desigualdades educativas. 

No cabe duda que el uso de las TIC puede crear oportunidades para 

muchos alumnos que por varias razones tienen que usar un medio 

alternativo para aprender o incluso para poder tener una clase.  

Pero una cosa es que las computadoras como cualquier otra 

herramienta, más o menos sofisticada, pueda mejorar el acceso de 

todos los alumnos a las fuentes del conocimiento y otra cosa es convertir 

la tecnología en la fuente de la salvación de las desigualdades 

educativas provocada por variables de distinta naturaleza. Es el mito de 
la tecnología igualitaria.   
 

6. La tecnología cambiará los sistemas de aprendizaje y enseñanza 

Son muchos los profesores que creen que la mera introducción de las 

TIC al salón de clases traerá un cambio radical en la enseñanza y el 

aprendizaje. Pero eso todavía está por verse. La realidad es que las 
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computadoras se usan de manera tradicional, nada constructiva, 

simplemente como un medio de repetición o de prácticas, pero que poco 

tiene que ver con la innovación en el campo educativo.  Es el mito de la 
revolución tecnológica. 
Estos mitos sobreviven hasta hoy y caminando de su mano se da la 

incursión de las TIC en el ámbito educativo.  

La UNESCO en 1998 en su ya clásica “Declaración mundial sobre la 

educación superior del siglo XXI” visión y acción, recalca los cambios que se 

deben desarrollar en las universidades, tanto de tipo tecnológico, como 

culturales y sociales, para adaptarse a las necesidades de los nuevos tiempos, 

de igual forma se sigue insistiendo en la Declaración de Quito sobre el rol de 

las universidades en la sociedad de la información, celebrada el 13 y 14 de 

febrero de 2003 en Ecuador, al señalar dentro de sus conclusiones que:   

“Se debe de apoyar la modernización de la educación superior 

promoviendo cambios de los  paradigmas de pensamiento y acción que 

garanticen un mayor y mejor acceso al conocimiento, así como su mayor y 

mejor cobertura, alta calidad y pertinencia social, valorizando para ello el 

potencial que las TIC tienen para la educación”. 

  

Así es que como docentes se tiene que tener conciencia de que uno de 

los grandes retos que enfrenta la universidad del futuro no es solamente la de 

formar a los nuevos ciudadanos, sino que se está formando a los integrantes 

que modelarán la sociedad del presente inmediato, caracterizada por el 

aprendizaje permanente del individuo, es decir el aprendizaje a lo largo de toda 

la vida. 

La situación se complicará más si tenemos en cuenta que la formación 

continua será una constante significativa en las universidades, por lo tanto la 

educación deberá de extenderse a adultos de todas las edades, el número de 

actividades y de alumnos aumentará. Por lo tanto el aprendizaje no sólo 

dependerá de las universidades tradicionales de espacio y tiempo, lo que 

implica que las estrategias y los escenarios de aprendizaje se trasformen, las 

características que exige la sociedad de la información plantean la necesidad 

de plantear un currículo flexible. 
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Los estudiantes del futuro deberán tener una serie de competencias para 

desenvolverse en este nuevo contexto, y lógicamente la Universidad y el CCH 

deben contribuir a su formación. Algunas de estas competencias serán las 

siguientes: 

• Adaptarse a un ambiente que se modifica rápidamente. 

• Trabajar en equipo de forma colaborativa. 

• Aplicar la creatividad a la resolución de problemas. 

• Aprender nuevos conocimientos y asimilar nuevas ideas rápidamente. 

• Tomar nuevas iniciativas y ser independiente. 

• Identificar problemas y desarrollar soluciones. 

• Reunir y organizar información. 

• Realizar comparaciones sistemáticas. 

• Identificar y desarrollar soluciones alternativas. 

• Y resolver problemas de forma independiente. (Cabero, 2000). 

 

Ante estas exigencias no se debe perder de vista que la incorporación 

de  las TIC no va a depender únicamente de factores económicos y de 

presencia de equipos, sino también de medidas que se tomen en conjunto con 

otras variables, que irán desde la formación del profesorado, hasta las 

metodologías que se apliquen y las trasformaciones de las estructuras 

organizativas (Cabero, 2005: 8). 

  

Por lo tanto ello  exigirá que los profesores adquirieran nuevas 

competencias para su utilización didáctica dentro del salón de clases. Lo cual 

además los llevará a reflexionar sobre su propio rol dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje, ya que su actuar tradicional de trasmisor de 

información se trasformará en otro que le permita plantear nuevas estrategias 

para la formación de sus estudiantes y trascender el hecho de capacitarlos 

para buscar, identificar y localizar información a formarlos además para que la 

evalúen y analicen en función de un proyecto educativo, de investigación o 

algún otro que a sus intereses convenga. 
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Esta trasformación de la que hemos venido hablando no solamente se 

está dando en las modalidades virtuales de educación, sino también en los 

sistemas presenciales a través de los que se llama Blended learning que es la 

combinación de enseñanza presencial con la no presencial apoyada en 

tecnología (Bartolomé, 2004). Esta modalidad será en la que posteriormente 

nos centraremos por ser de suma importancia en el contexto al cual nos 

estamos refiriendo, el de la educación media superior en su modalidad 

presencial. 

 

En cierta medida lo que se está planteando es que pasemos de una 

cultura de la enseñanza a una cultura del aprendizaje tomado como una 

herramienta el uso de TIC, ya que el constructivismo cognitivo nos ha 

planteado que la mejor forma de aprender, no es reproduciendo los 

conocimientos sino construyéndolos. Hecho además necesario en una 

sociedad tan cambiante como en la que actualmente estamos viviendo. 

 

Pero en esta trasformación de la educación tenemos una nueva 

oportunidad para no repetir las profecías fallidas de progreso, aprendizaje y 

democratización de la educación que anteriormente se hizo con la radio, el cine 

y la televisión, sin que se trate de cambiar nuestra visión de la enseñanza y el 

aprendizaje y de aprender a usar las tecnologías para ello, ya que no tiene 

sentido incorporarlas para hacer las mismas cosas que se realizan en entornos 

no tecnológicos. 

 

2.1 La tecnología educativa un medio para alcanzar un fin 

 

La década de los 80’s fue caracterizada por la tecnología educativa 

como una corriente en crisis ya que ha supuesto una fase de revisión sobre lo 

realizado, un cuestionamiento de los cimientos sobre los que se fundamentó. 

Esta crisis viene apuntando en dos sentidos básicamente: la inserción de 

medios y el diseño de instrucción existiendo entre ambas una falta de consenso 

presente hasta nuestros días. 

Por otra parte desde esta corriente se tiene la visión elemental de los 

medios, percibiéndolos exclusivamente desde su visión práctica y de eficacia 
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(Pansza, 2007: 56), olvidando el proceso tecnológico del diseño de sus 

mensajes y de sus experiencias de aprendizaje, su utilización, evaluación e 

investigación (Cabero, 2001: 109). 

La tecnología educativa ofrece la ilusión de la eficiencia, y puede ser 

adoptada solamente por su apariencia de eficiencia y progreso, sin analizar las 

implicaciones profundas que tiene para los docentes y el aprendizaje. 

Actualmente se supone pasar de un modelo mecanicista, a uno que contempla 

al sujeto como participante activo en la construcción de su realidad apoyado en 

las nuevas tecnologías. 

En oposición a las formas tradicionales de trasmitir el conocimiento y de 

las cuales ya hemos hablado, en este caso no presentamos a la tecnología 

educativa como una corriente monolítica, sino más bien como la unión de una 

serie de ellas preocupadas por diversos elementos: el aprendizaje significativo 

(Ausubel, 1983), el aprendizaje por descubrimiento (Bruner, 1957) y el 

aprendizaje social (Vigosky).  

En los últimos años la tecnología educativa está recibiendo propuestas 

para su mejora y concreción desde el constructivismo (Hernández, 2006) a 

partir del cual el conocimiento deja de ser una entidad determinada por las 

tendencias innatas, consecuencias de la simple evolución biológica donde 

pueda anidarse genéticamente una prefiguración apriori. En consecuencia, el 

ser humano pasa a ser entendido como un constructor activo ya se trate de 

estructuras, esquemas, estrategias, redescripciones representacionales, 

discursos o formas de pensamiento (Hernández, 2006: 16).  

El constructivismo se adopta desde la perspectiva activa del aprendizaje, 

que plantea que el estudiante es un constructor activo de manera que el 

aprendizaje no es una mera actividad de descubrimiento, sino más bien una 

resignificación o interpretación a través de diferentes estructuras.  

Desde la perspectiva constructivista de la que habla de forma general 

Hernández (2006), se presenta un cambio en el control del aprendizaje del 

profesor al estudiante, así como de la concepción de la naturaleza del 

aprendizaje y el conocimiento. 

La tecnología educativa por tanto alcanza ante el contexto actual un 

nuevo marco de acción: el diseño de situaciones de aprendizaje y elementos 

adaptados a las características cognitivas del alumno y los medios desde esta 
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perspectiva son contemplados ya no por sus características físicas, sus 

semejanza con la realidad o elementos para alcanzar unos objetivos, sino 

como elemento mediador,  por sus atributos y elementos simbólicos pueden 

interaccionar con la estructura cognitiva de los alumnos (Cabero, 2001:18). 

Por lo tanto nuestro mayor problema no es la parte tecnológica, pues las 

instancias que imparten educación media superior de la UNAM están 

incorporando los implementos tecnológicos necesarios, que nos permiten 

realizar diferentes cosas.  

Los problemas posiblemente ahora se tornen en saber qué hacer, cómo 

hacerlo, para quién hacerlo y por qué hacerlo. Como indica Salinas (2000: 454) 
“El énfasis se debe de hacer en la docencia, en los cambios de estrategias didácticas 

de los profesores, en los sistemas de comunicación y distribución de materiales de 

aprendizaje, en lugar de enfatizar la disponibilidad y las potencialidades de las 

tecnologías”, es decir, tenemos que replantear el currículo tomando en cuenta 

los aspectos anteriores, recordemos que el currículo consta de dos partes 

diferentes: el contenido y las experiencias de aprendizaje, para desarrollar 

conocimientos y perspectivas acordes con el tipo de mundo en que vivimos 

(Taba,1990: 350-359). 

 

Desde la perspectiva del currículo la posición de la tecnología educativa, 

sería la de coadyuvar en el diseño de actividades de aprendizaje 

contextualizadas, diseño que se prefigura desde una perspectiva abierta y 

concretizada por los contextos en donde se aplique. Debemos considerar las 

experiencias de aprendizaje como los escalones que conducen hacia un 

resultado final (Taba, 1990: 371). 

En este caso los medios se comportan como un elemento curricular más 

cuyo significado vendrá determinado por la interacción que establezca con el 

resto de los elementos curriculares (Cabero: 2001,178). 

Un punto trascendental en este proceso es que podemos pedirle a los 

profesores que se adapten a un nuevo modelo de enseñanza, que modifique su 

rol docente, que adquiera nuevas competencias didácticas, que domine los 

contenidos, que sean innovadores en los planteamientos educativos y poseer 

un cúmulo de capacidades y competencias técnico-didácticas para impartir e 
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investigar sobre las disciplinas de su área de conocimiento, pero lo que no 

podemos exigirle es que se haga un profesional técnico de los medios, lo cual 

no quiere decir que no los conozca.  

Por ello es necesario que sean apoyados en la construcción  de 

situaciones de aprendizaje mediadas, pero que no sean quienes las elaboren 

técnicamente.  

Si queremos que funcione esta incursión de las TIC en la educación es 

necesario tener en cuenta algunos aspectos:  

 

 Contar con tecnología de fácil acceso y utilización para los que 

participan en el sistema, en lo que se ha venido denominando tecnología 

amigable. 

 La existencia de personal especializado en los centros que ayuden a los 

profesores tanto a la elaboración de materiales de enseñanza, como en 

la colocación y distribución en la red y servidores. 

 La designación de personal técnico responsable en los centros que 

aseguren el funcionamiento y mantenimiento del sistema. 

 La creación de centros de recursos multimedia que faciliten una buena 

base de información para los profesores y estudiantes. 

 El aseguramiento de que los profesores tienen habilidades técnicas y 

pedagógicas suficientes para la interacción con el sistema tanto como 

para la elaboración y diseño de material especializado. 
(Cabero, 1999:176-192) 

 

   Respecto al punto que se refiere a los técnicos especializados y al 

administrador, que en un modelo tradicional de enseñanza el papel de éstos es 

necesario, en una enseñanza apoyada o basada en TIC su desempeño se 

hace imprescindible. 
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2.2 La evaluación usando TIC 

 

Nuestros últimos comentarios de este apartado, se  refieren a la evaluación que 

es una parte fundamental del proceso enseñanza aprendizaje y que merece la 

misma atención que el propio diseño de las experiencias de aprendizaje.  

Hemos dicho que no tiene sentido aplicar las TIC para seguir haciendo 

las mismas cosas que realizamos en una enseñanza tradicional o apoyada en 

materiales impresos, tampoco tiene sentido utilizarlas para que los alumnos 

sean repetidores pasivos de información, sino más bien para que construyan el 

conocimiento en la interacción con las experiencias de aprendizaje que les 

faciliten y con el resto de sus compañeros. 

Por tanto tampoco tiene sentido que apliquemos técnicas y estrategias 

de evaluación que persigan que los alumnos reproduzcan los contenidos, y 

además de forma sistemática, tal y como han sido presentados. 

 

Habermas considera que el empleo del método empírico analítico se 

caracteriza por tolerar un tipo de experiencia; la observación controlada que 

requiere la organización de un campo aislado de circunstancias con la 

pretensión de obtener hipótesis lógicamente correctas, empíricamente certeras 

(Habermas, 1986). Así históricamente el modelo de hacer ciencia ha obtenido 

el reconocimiento de un status científico.  

Es así como el conductismo se desarrolló bajo la premisa de atenerse 

exclusivamente a los hechos observables; y fue  bajo este paradigma que se 

construyó una visión dominante de la evaluación, pues según varios críticos fue 

a partir de la tecnología educativa que surgió la idea de adjudicarle a ésta un 

carácter de objetividad a través del perfeccionamiento de los instrumentos que 

se usan para su aplicación (Pansza, Et al: 2007,198).  

Por ello es necesario encontrar diferentes fundamentos epistemológicos 

de la evaluación que supere las propuestas empírico analíticas e inserte el 

estudio en la problemática de la comprensión y la explicación de las causas del 

aprendizaje, de las condiciones internas y externas que lo posibilitaron. 

La evaluación entonces tiene  que verse como un proceso que permita 

reflexionar al alumno sobre su propio proceso de aprendizaje, elemento que 
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plantea una nueva concepción de aprendizaje  que rompe con estructuras o 

esquemas rígidos y que encausan al grupo a nuevas elaboraciones del 

conocimiento.     

  

Lo que tendremos que preguntarnos ahora es, bajo el contexto que 

hemos venido desarrollando desde el primer capítulo de este trabajo ¿Es 

posible seguir evaluando bajo este método? o ¿Es posible evaluar bajo otro 

método?, más adecuado a lo que buscamos actualmente en los alumnos. 

La propuesta hasta ahora vigente en las instituciones educativas se 

reduce a la confección, aplicación e interpretación de datos por medio de 

exámenes (Díaz Barriga Ángel, 1990: 308). Estos exámenes serán resueltos al 

final de la enseñanza. Así han cobrado legitimidad las llamadas pruebas 

objetivas, esta supuesta objetividad está relacionada con los supuestos del 

método científico. 

Este objetivismo que crítica tanto Habermas es lo que nos ha impedido, 

comprender, explicar y evaluar el aprendizaje. ¿Cómo podremos lograr que el 

alumno analice, solucione problemas y sea capaz de construir el conocimiento 

y lograr un aprendizaje para toda la vida?, y ¿A partir de qué podemos evaluar 

esos conocimientos y habilidades?, si antes los docentes no logran ese 

pensamiento emancipador que haga que retomen sus experiencias previas 

para que a partir de ellas construyan las nuevas propuestas de enseñanza 

aprendizaje tomando en cuenta la evaluación de los que formarán una nueva 

universidad. 

Si estamos replanteando el proceso enseñanza aprendizaje a partir de la 

incursión de las TIC en la educación no hay que olvidar que una parte 

fundamental de este proceso es la evaluación que no privilegie solamente el 

aprendizaje memorístico, como hasta ahora ha sucedido y por lo tanto fomentar 

aprendizajes más complejos en cuanto al desarrollo de capacidades críticas y 

creativas, manejo de información, resolución de problemas, manejo de 

relaciones abstractas, etc. 

Las principales consecuencias de esta consideración estática están 

dadas por una visión mecánica de la docencia, del aprendizaje y del hombre 

que considera a éste como un sistema  de almacenamiento y emisión de 

información (Díaz Barriga, 1990: 310). 
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Concebir el aprendizaje como producto es una manera de negar la 

necesidad que tiene cualquier persona de ir construyendo la información para 

aprender, dado que el proceso de aprendizaje esta mediado por el esquema 

referencial del alumno. Esquema que ha sido organizado a través de la vida de 

nuestro alumno, que al entrar en contacto con nueva información es 

susceptible de ser trasformado. 

El proceso actual de evaluación hace que el estudiante se preocupe más 

por obtener “buena calificación” que por auto conocerse, observarse  y 

reflexionar sobre su aprendizaje, de hecho el obtener una “buena calificación” 

es para los alumnos una motivación fuerte, lo cual no está llevando a los 

estudiantes a que sean autoconscientes de su propio proceso de aprendizaje. 

Por lo cual la evaluación debe de ser también formativa, no solamente 

sumativa o final. Los procesos de aprendizaje también son importantes y la 

evaluación puede proporcionarnos información sobre las dificultades de los 

estudiantes, así podemos ajustar la programación a la realidad del aula y 

adecuar mecanismos para corregir errores (Quinker, 1997:123). Siendo así la 

evaluación debiera ser al mismo tiempo una actividad de aprendizaje. 

  

        

    

  

 

 

 

Esta forma de evaluación es la que se realiza al mismo tiempo con el 

proceso de enseñanza aprendizaje por lo que debe considerarse, más que las 

otras, como una parte reguladora y consustancial del proceso. La finalidad de 

la evaluación formativa es estrictamente pedagógica: regular el proceso de 

enseñanza aprendizaje para adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas en 

servicio del aprendizaje de los alumnos.  

Este tipo de evaluación parte de la idea de que se debe supervisar el 

proceso de aprendizaje, considerando que ésta es una actividad continua de 

restructuración producto de las acciones del alumno y de la propuesta 

pedagógica. Por tanto lo importante no es valorar los resultados, sino 

       Planeación  Actuación 
didáctica  

Evaluación  Reflexión  

Reconstruye  
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comprender el proceso, supervisarlo e identificar los posibles obstáculos o 

fallas que pudiera haber en el mismo, y en qué medida es posible reestructurar 

la actividad in situ (Díaz, 2002: 406). 

 

En la evaluación formativa también importan los “errores” cometidos por 

los alumnos, que lejos de ser meramente sancionados son valorados, ya que 

ponen en descubierto el nivel cognitivo de las representaciones y estrategias 

construidas por ellos, así como lo que les faltarían para refinarse o 

completarse, lo cual lleva a una propia reflexión de la enseñanza o dirección 

que el docente está llevando. 

Pero también existe un interés por enfatizar y valorar los aciertos o 

logros que los alumnos van consiguiendo en el proceso de construcción, 

porque se considera que ello consolida el aprendizaje y le da al alumno la 

oportunidad de saber qué criterios se están siguiendo para valorar su 

aprendizaje y de esta manera sea capaz de hacerlo significativos y aplicarlos 

posteriormente por sus propios medios. 

Algunas de las técnicas de evaluación formativa son: pruebas de 

desempeño, rubricas de evaluación, portafolios, mapas conceptuales, 

cuestionarios, solución de problemas y ensayos, los cuales retomaremos más 

adelante para construir la propuesta didáctica. 

Por otro lado tenemos las exigencias institucionales, que marcan que al 

terminar un ciclo escolar, la institución educativa y el docente tienen que emitir 

un juicio, para acreditar el grado y el nivel de aprendizaje del alumno, por 

medio de calificaciones finales, certificados o títulos, se pretende evaluar que 

un alumno tiene las competencias y aprendizajes necesarias para acceder al 

siguiente nivel, o bien para realizar una práctica de tipo técnico o profesional.  

Por lo cual tendremos que balancear la evaluación formativa y la 

sumativa o final, para cumplir con los objetivos de un curso, de esta manera 

proveer información que destaque la dimensión pedagógica de la evaluación 

(conjunto de valoraciones, explicaciones y orientaciones específicas y 

contextualizadas). 

 

El punto fundamental en la evaluación como ya anteriormente lo 

mencionamos es determinar qué queremos de los alumnos y para qué, es 
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decir, a partir de que tengamos claridad en los propósitos de aprendizaje 

podremos determinar qué evaluar y cómo evaluarlo. 

  

2.3 Una construcción que guía la utilización  TIC en la educación   

 

Como ya hemos mencionado anteriormente la visión educativa de las TIC no 

es monolítica; sino todo lo contrario dentro de éstas tiene cabida diversos 

paradigmas que hacen que el sistema funcione, como parte de la vida 

cotidiana. 

Pero entonces ¿Cómo acercarse al uso de las TIC en un entorno 

educativo?, ¿Se usan de la misma manera los medios en la educación que en 

la vida cotidiana?, ¿Qué método es el más adecuado para construir material 

didáctico usando TIC?, estas son algunas de las muchas preguntas que los 

profesores se ha hecho, así es que vayamos por partes. 

Es importante aclarar que de aquí en adelante empezaremos a hablar de 

lo que será la construcción de un material didáctico y el que a continuación se 

propone es sólo un camino de los múltiples que nos ofrecen las TIC para 

alcanzar los aprendizajes, no por ello se pretende dar una visión reducida del 

potencial del uso de las TIC en la educación media superior.  

Para acercarnos al uso de las TIC en entornos educativos es importante 

tomar en cuenta el plan de estudios, el cual representa el marco de referencia 

que permite instrumentar el proceso de enseñanza aprendizaje. Para el 

docente representa su principal herramienta de trabajo para la planeación y 

organización del proceso educativo. 

 

Las funciones pedagógicas del programa de estudio tienen implicaciones 

didácticas mayores  (Roldan, 2003): 

 Los objetivos de aprendizaje 

 Es portador de contenidos 

 Articula y organiza contenidos  

 Incentiva y estimula al estudiante 

 Facilita el aprendizaje 

 Promueve la actividad constructiva del estudiante 

 Favorece el aprendizaje de forma guiada 
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 Permite la valoración del aprendizaje alcanzado 

 

En cualquier modalidad educativa el programa de estudio y la planeación 

del profesor es de suma importancia, pero en la modalidad Blended learning 

que es la que nos ocupa en este momento su uso se torna fundamental; pues 

bien como ya habíamos planteado el estudiante tiene una gran familiaridad con 

la tecnología, la usa como un elemento más de su vida cotidiana, la usa de una 

forma tan familiar que parece que se ha hecho invisible, es decir, ha llegado a 

formar parte de su vida y su asombro ante ella se ha desvanecido.  

Pero justamente esta familiaridad con la cual el alumno toma los diferentes 

medios tecnológicos es la que tenemos que utilizar y dirigir en el ámbito 

educativo. Para ello será importante tomar en cuenta las diferentes tácticas 

para completar la estrategia, las pre-instruccionales, las co-instruccionales y las 

post-instruccionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tácticas pre-instruccionales por lo general preparan y alertan  al 

estudiante en relación con qué y cómo van a aprender, generalmente tratan de 

incidir en la activación o la generación de conocimientos y experiencias previas 

del alumno con respecto al asunto tratado. 

Las tácticas co-instruccionales apoyan los contenidos y habilidades 

curriculares durante el proceso enseñanza-aprendizaje. Cubre las funciones 

para que el alumno logre una mejor codificación y conceptualización de los 
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Episodio enseñanza aprendizaje 
Tomado de Estrategias docentes para un aprendizaje significativo pp.143  
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contenidos de aprendizaje, organice, estructure e interrelacione las ideas 

importantes. 

Las estrategias post-instruccionales se presentan al final y permiten al 

alumno formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material y le 

permiten valorar su propio aprendizaje.    

El lector de este trabajo podrá observar la aplicación de las estrategias 

anteriores en el capítulo 4, donde se desarrollará un plan clase. 

 

2.4 Construcción de aprendizaje significativo utilizando TIC 

 

Del aprendizaje significativo hemos escuchado hablar en más de una ocasión, 

en el ámbito escolar a más de uno se le escucha nombrarlo, ¿Pero sabemos 

realmente qué es lo que implica el aprendizaje significativo? ¿Qué significa 

hacer el conocimiento significativo? 

 El aprendizaje significativo desde la perspectiva de David P. Ausubel 

está fundamentado en los principios psicológicos del aprendizaje. Ausubel 

sintetiza toda su teoría a una frase “De todos los factores que influyen en el 

aprendizaje el más importante consiste en lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto, y enséñese consecuentemente” (Ausubel, 1983). 

Esto sólo puede significar una cosa, la educación no parte de cero, 

siempre los conocimientos tienen relación con un antecedente ya aprendido, de 

conceptos, principios e información pertinentes que posibilitan el surgimiento de 

nuevos significados. Estos antecedentes afectan decisivamente a la precisión y 

a la claridad de los nuevos significados que surgen y de su recuperabilidad 

inmediata y a largo plazo.  

Así el aprendizaje significativo comprende la adquisición de nuevos 

significados y a la inversa, estos son producto del aprendizaje significativo, esto 

es el surgimiento de nuevos significados en el alumno refleja la consumación 

de un proceso de aprendizaje significativo (Ausubel: 1983,48). 

La esencia del proceso del aprendizaje significativo, reside en que las 

ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario y 

sustancial con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria 

queremos decir que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura  cognoscitiva del alumno.   
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De esta forma el conocimiento será significativo siempre y cuando tenga 

lugar la trasferencia, es decir, que el alumno logre relacionar sus experiencias 

pasadas que ya forman parte de su estructura cognitiva con la nueva 

información, otorgándose significado al conocimiento (Ausubel, 1983: 153). 

Esto se refiere al efecto de las experiencias previas sobre el aprendizaje 

presente, las experiencias pasadas se conceptualizan como cuerpo de 

conocimiento establecidos, organizados  jerárquicamente y adquiridos en forma 

acumulativa que es relacionable con la nueva tarea de aprendizaje. 

 

Ahora bien habrá una situación de trasferencia siempre que la estructura 

cognoscitiva existente influya en el funcionamiento cognoscitivo nuevo. 

Independientemente de que esté en relación con uno u otro tipo de 

aprendizaje, es decir, que para que el conocimiento sea significativo, no 

necesariamente tiene que ser constructivo, social, estratégico, por recepción, 

entre otros. 

El aprendizaje significativo requiere además de una actitud favorable 

hacia el aprendizaje y de cómo se le presente al alumno el material, el cual 

será solamente potencialmente significativo. Esta última condición presupone: 

que el material  de  aprendizaje en sí pueda estar relacionado de manera no 

arbitraria y sustancial con alguna estructura cognoscitiva del alumno. Lo cual 

no quiere decir que sea significativo per se. Por tanto material significativo no 

es sinónimo de aprendizaje significativo.   
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El material potencialmente significativo no debe ser arbitrario como ya lo 

hemos mencionado, ni vago para que pueda relacionarse de modo 

intencionado y sustancial con las correspondientes ideas relevantes que se 

hallen dentro del dominio de la capacidad de aprendizaje. Esta propiedad de la 

tarea de aprendizaje, que es la que determina si el material es potencialmente 

significativo, pertenece a la significatividad lógica15 . 

- El segundo factor  determinante de que el material de aprendizaje sea 

o no potencialmente significativo varía exclusivamente en función de la 

estructura cognoscitiva del alumno. Por consiguiente para que ocurra 

realmente el aprendizaje significativo no basta con que el material nuevo sea 

intencionado y sustancialmente relacionable con las ideas correspondientes y 

pertinentes en el sentido abstracto del término, es necesario también que tal 

contenido pertinente exista en la estructura cognitiva del alumno en particular. 

                                                 
15 El uso del término que hace Ausubel denota un tipo de significado que es inherente a los 
conocimientos que han de aprenderse y no presenta la misma utilización empleada en filosofía. 
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De ahí que la significatividad potencial del material de aprendizaje varíe 

de acuerdo a los antecedentes educativos, la edad, el coeficiente intelectual, la 

ocupación y pertenencia a una clase social y cultural determinadas. 

 

El significado real de acuerdo a este punto de vista surge cuando el 

significado potencial se convierte en un contenido cognoscitivo nuevo, 

diferenciado e idiosincrático, dentro de un individuo en particular, como 

resultado de haber sido relacionado de modo no arbitrario sino sustancial con 

las ideas relevantes de su estructura cognoscitiva y de haber interactuado con 

éstas (Ausubel, 1983: 54). 

Una de las principales estrategias defendidas por Ausubel para potenciar 

aprendizajes significativos es el uso de organizadores previos (OP), que son un 

recurso introductorio compuesto por un conjunto de conceptos y preposiciones 

de mayor nivel de inclusión y generalidad que la información nueva por 

aprender. Estos organizadores permiten la manipulación deliberada de la 

estructura cognoscitiva, así como para mejorar la facilitación productiva y para 

reducir al mínimo la interferencia.  

Usar organizadores presupone la presentación de materiales 

introductorios organizados apropiadamente, pertinentes, claros y estables. 

Estos organizadores se presentan generalmente antes del material de 

aprendizaje en sí y se emplean para facilitar el establecimiento de una actitud 

favorable hacia el aprendizaje significativo.  

En esta opción el uso de TIC tiene una fuente de acción muy importante, 

recordemos que anteriormente ya hemos hablado de que en el proceso 

enseñanza aprendizaje, las TIC son una herramienta más que se puede 

conjugar con otros materiales didácticos.  

En este caso las TIC pueden funcionar como un organizador previo, que 

el profesor tendrá que preparar con antelación como parte de su estrategia, 

más adelante veremos cómo podremos implementar esto en nuestras aulas, 

para acceder a las TIC a través de un método y una planeación que nos 

permitan cumplir nuestros objetivos y aprendizajes, llevando a los alumnos a 

utilizar las TIC a través de un aprendizaje por descubrimiento guiado, de esto 

hablaremos más adelante. 
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Los organizadores previos ayudan a que el alumno reconozca que los 

elementos de los materiales de aprendizaje nuevos pueden aprenderse 

significativamente, relacionándolos con los aspectos específicamente 

pertinentes de la estructura cognoscitiva existente y con aspectos de su vida 

cotidiana. Los verdaderos organizadores previos están diseñados para facilitar 

el aprendizaje significativo. 

 Así la principal función de los organizadores previos es tender un 

puente cognitivo entre lo que el alumno ya sabe y lo que necesita saber antes 

de que pueda aprender significativamente la tarea en cuestión (Ausubel, 

1983:158). La función del organizador es proporcionar una estructura o 

armazón para la incorporación  y retención estables del material más detallado 

y diferenciado que prosiga en el proceso de aprendizaje. 

También existen organizadores expositivos y comparativos, que 

permiten planificar un curso o una clase. Para tener utilidad, los organizadores 

deben de ser obviamente aprendibles y ser enunciados en términos familiares, 

son además un excelente recurso para retener información a largo plazo, para 

resolución de problemas, para potenciar la habilidad de sintetizar información y 

generar interés y motivación (Ausubel, 1983:159).   

 

La principal fortaleza con la que nos encontramos al desarrollar 

propuestas basadas en TIC y en particular en el desarrollo de un sitio web 

como es el caso que ahora que nos ocupa, es que los alumnos están muy 

familiarizados con el uso de tecnología y particularmente con internet, pues lo 

usan muy frecuentemente para realizar sus tareas, de hecho se podría 

asegurar que muchos de ellos no se piensan sin acceso a internet, pero al 

mismo tiempo esta familiaridad representa un obstáculo, pues el uso de 

internet generalmente es hecho de forma intuitiva. 

Entonces una de las acciones que debemos realizar es precisamente 

guiar su uso a través de lo que se denomina aprendizaje por descubrimiento 

guiado. De lo que se trata es de guiarlos al aprendizaje y no solamente 

fomentar la repetición de la información, pues de lo contrario nuestros alumnos 

no están poniendo en práctica las habilidades y aprendizajes que enuncia el 

programa de estudio del CCH y que van a necesitar en sus estudios 

posteriores. 
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Debemos estar conscientes de que uno de los problemas al cual nos 

estamos enfrentando es que estemos creando repetidores de información, que 

no saben buscar, seleccionar, organizar y  analizar la información que reciben a 

través del internet, lo cual representa un gran riesgo para su formación y para 

la educación en general, pues no estaremos creando conocimiento, ni 

fomentando una actitud crítica y creativa ante la información que reciben.      

 El aprendizaje por descubrimiento guiado, es a su vez, una de las 

opciones que tenemos para potenciar aprendizaje significativo. Este tipo de 

aprendizaje presupone que mientras el alumno realiza sus actividades de 

descubrimiento, recibirá un apoyo constante de parte del docente para 

aprender, es decir, hay una coparticipación del docente y el alumno (Eggen Et 

al., 1999). 

Lo anterior es de suma importancia para lograr los objetivos de 

aprendizaje que se fije el profesor, pues al igual que cualquier otro medio o 

instrumento didáctico las TIC y en especial el Internet requiere de una guía e 

instrucción por parte del profesor. Es importante en la planeación, producción y 

puesta en práctica de los recursos didácticos que tiene como soporte alguna 

tecnología, no dar por hecho que el alumno sabrá utilizarla en beneficio de su 

proceso de aprendizaje. 

El papel de profesor como guía que plantea el aprendizaje por 

descubrimiento guiado, forma parte del modelo educativo del CCH por lo cual 

esta propuesta que se está desarrollando encaja dentro de los planteamientos 

del Plan de Estudios del Colegio y bajo el sustento de la teoría de Ausubel, 

donde se plantea que la educación no parte de cero, por tanto, retomaremos la 

experiencia y familiaridad  que tienen los alumnos con las TIC para potenciar 

aprendizajes significativos.  
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Capítulo 3 

Desarrollo de Material didáctico usando TIC. La construcción del 
sitio web 

 
Diseñar un entorno de formación supone participar en un conjunto de juegos de 

equilibrio entre el modelo pedagógico y las posibilidades de la tecnología. Este 

entorno del que estamos hablando y como ya mencionamos anteriormente será 

a través de una página web, que contendrá materiales didácticos construidos 

por los docentes y los especialistas que se requieran. 

El desarrollar y tener material didáctico a través de una página web, 

representa una gran oportunidad para los docentes y para los estudiantes, 

pues sería muy positivo si se llega a tener material para cada tema, que sirva 

de apoyo a los profesores para impartir sus clases y al mismo tiempo que sirva 

de apoyo para el aprendizaje de los alumnos.  

Es preciso destacar la importancia de las TIC en el diseño de estrategias 

de aprendizaje con la intención de generar para el alumno un entorno donde 

convivan multitud de agentes educativos (reales y virtuales), lo que conlleva 

una toma constante de decisiones, que si bien son un riesgo, son también una 

oportunidad para mejorar.  

En definitiva la construcción de un sitio web no es cosa fácil, mucho 

menos lo es desarrollar los materiales que contendrá, por ello el siguiente 

apartado tratará del desarrollo de un material didáctico que formará parte de 

este sitio, de la construcción del sitio y de la gestión del mismo. 

Primeramente contestemos una pregunta ¿Por qué un sitio web? La 

propuesta surge a partir de analizar las condiciones tecnológicas con las que 

cuenta actualmente el CCH. A través de una página web el docente y el 

alumno tendrán la opción de consultar el material desde su salón de clases, 

desde casi cualquier lugar dentro del Colegio a través de la RIU, o desde 

cualquier otro lugar donde haya una conexión a internet, lo cual nos permite 

romper las barreras del tiempo y el espacio. 

En una primera etapa se considera que el sitio web sea únicamente para 

docentes, pero en etapas posteriores podrá darse acceso a los alumnos para 

que desarrollen tareas, repasen los temas vistos en clase o incluso para que 
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obtengan información para realizar sus tareas o interaccionen con sus 

maestros y compañeros, recordemos que Internet es un medio con un sinfín de 

posibilidades, no por ello esta propuesta se presenta como una visión reducida 

de las posibilidades que ofrece Internet, sino solamente es una parte de lo que 

podría llegar a ser este proyecto, que podría incluir todas las materias del 

Colegio y no solamente una como es el caso que ahora nos ocupa. 

 Sin embargo esta propuesta pretende ser el ejemplo de un camino a 

seguir para tratar de mejorar la enseñanza de la educación media superior 

usando TIC. 

Al mismo tiempo las posibilidades que nos bridan las TIC,  acceso a la 

información, a la sociedad del conocimiento, traen un nuevo problema para los 

objetivos que debe de abarcar la formación de los alumnos y del cual ya hemos 

empezado a hablar en los capítulos anteriores. 

 Uno de los problemas de la educación no será la localización y 

búsqueda de información; sino más bien su selección e interpretación. Para ello 

se requiere del dominio de habilidades y destrezas especificas, para que el 

estudiante se encuentre alfabetizado a la hora de la búsqueda de la 

información: conocer cuándo hay una necesidad para la información, identificar 

las necesidades de información, para dirigir un problema o una investigación, 

evaluar la información, organizar la información eficientemente para dirigir el 

problema o la investigación (Cabero, 2000: 27) y así podamos trascender de la 

información a la  construcción de conocimiento. 

 

3.1 Diseño y producción del material didáctico de nuestro sitio web 

 
“La primera tentación que sufre el profesor que dispone de medios 

técnicos, es elaborar él mismo el material didáctico. En la mayoría de los casos 

no viene acompañado de un proceso, ya que suele recurrirse a trasplantar los 

esquemas de los programas que existen en el mercado. El error no está en los 

anhelos de realización, ni en la producción de recursos propios de aula, si no 

en la falta de recursos necesarios, tanto en lo referente a equipamiento como a 

recursos humanos y al no haber reflexionado sobre el hecho de que un 

profesor es un profesional de la enseñanza y no del campo del diseño gráfico o 
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de programación informática” (Salinas y Urbina, 2006: 54 Aput.  en Cabero, 

2007: 34). 

Presentaciones en Power Point, páginas web, producción de video, 

producción de animaciones, son recursos que requieren ciertas competencias 

tecnológicas para su producción pero que en la actualidad se han visto 

reducidas en el ámbito educativo, pues se ha simplificado su implementación y 

se ha dejado esta tarea a los profesores.  Lo cual hace más difícil la incursión 

educativa de las TIC en las instituciones. 

Por tanto, incursionar en el camino de la producción de materiales 

didácticos utilizando TIC supone ante todo, utilizar un proceso de diseño y 

producción y verlo al mismo tiempo como un proceso de investigación y de 

proyectos colaborativos, donde los elementos cruciales se sitúan en la 

potenciación de aprendizajes significativos para el alumno. 

A la hora de producir cualquier medio de enseñanza podemos 

diferenciar las siguientes fases: diseño, producción, postproducción y 

evaluación. Si la evaluación resulta positiva, podemos dar por finalizada su 

producción, de lo contrario se tendrán que realizar cambios en los errores 

detectados.        

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Comenzaremos a descomponer el proceso para desarrollar la propuesta, 

iniciaremos por la etapa de diseño. 

Diseño 

Producción 

Post producción  

Evaluación 

Final 

Negativa 

Positiva 

Cabero: 2007,35 
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La etapa de diseño es una etapa clave en la creación del material 

didáctico ya que en ella se toman las decisiones más importantes en cuanto a 

los aspectos pedagógicos, estéticos y creativos del material, las decisiones 

tomadas afectarán al contenido.  

Aquí se incluyen tareas como: determinar y elaborar los objetivos, 

seleccionar la estructura jerárquica más adecuada para la presentación de los 

contenidos así como la secuenciación de los mismos, diseñar las actividades 

de aprendizaje, presencia y ausencia de gráficos, animación, video, sistemas 

de evaluación y autoevaluación. 

La realización de un material didáctico, en este caso un material 

multimedia, responde a una idea o necesidad, que nos lleve a generar un 

material de apoyo en el proceso enseñanza- aprendizaje.  

El problema al que esta propuesta pretende ofrecerle una posible 

solución es el siguiente: Se accede a las TIC, sin tener un método o una 

estrategia definida por parte del profesor. En la mayoría de los casos los 

alumnos acceden a los medio haciendo uso de sus conocimientos previos 

obtenidos de varias  formas, por tanto la incursión de las TIC en la educación 

Diseño 

Análisis de la 
situación 
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no ha tenido un papel relevante, y los resultados hasta ahora no son los 

esperados, pues encontramos que los alumnos se están convirtiendo en 

repetidores de información (en el mejor de los casos) y no se está valorando a 

los medios como fuentes de conocimiento, sino sólo como trasmisores de 

información. 

Una vez que tengamos claro el problema al cual vamos a ofrecer una 

posible solución, el siguiente punto a desarrollar es el análisis de la situación.  

Toda acción educativa debe de partir de un análisis, ya que constituye la 

base para los demás elementos de este proceso, pues su propósito consiste en 

identificar las características del entorno y la población donde se llevará a cabo, 

así como la necesidad formativa y los recursos con los que se cuenta (Díaz, 

2009:180). 

Antes de continuar debemos de recabar la información necesaria y 

responder a una serie de preguntas  tales como: ¿En qué Institución se llevará 

a cabo el proyecto?, ¿En dónde se encuentra ubicada la Institución?, ¿Nivel o 

ciclo educativo que imparte?, ¿Finalidad del ciclo educativo?, ¿Nombre de la 

asignatura con la cual se trabajará?, y ¿Cuáles son los antecedentes que nos 

han llevado a la formulación de nuestra propuesta?, los cuales nos llevarán a 

tener una visión general de nuestro contexto y lo podemos realizar a través de 

un guión que servirá como plataforma de nuestro proyecto, hemos desarrollado 

la plataforma del proyecto para la realización de la página web y se encuentra 

disponible en el capítulo 4. 

 

Otro aspecto importantísimo a considerar dentro del guión es la 

especificación del plan y  temporalidad del proyecto, etapa que le permitirá al 

creador de la propuesta considerar las posibilidades de realización técnica, es 

decir, que considere los recursos técnicos necesarios, la posibilidad de 

realización operativa, se tiene que valorar si el equipo de trabajo con el que se 

cuenta es posible la realización de la propuesta. Una consideración más es el 

factor humano, se tiene que valorar la disposición que presenten profesores y 

alumnos para trabajar con TIC.  

Otro factor es la posibilidad de realización económica, se tiene que 

valorar sí se cuenta con los recursos económicos o financiamientos necesarios  

para la realización del proyecto (ver anexo 1).  
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La siguiente etapa a planear antes de la producción es la de los 

contenido de nuestro material, para lo cual habrá que tomar decisiones guiadas 

por el Plan del estudio del Colegio y el Programa de estudio de la materia que 

con antelación ya hemos recabado en nuestra plataforma (ver capítulo 4).  

Para tener claro el contenido y la secuencia de los temas debemos 

realizar un esquema más en este caso un mapa conceptual del contenido del 

material (ver anexo 2). 

A continuación y sólo después de tener claro el contenido y secuencia 

de la unidad podemos pasar a la construcción del guión, que en este caso le 

llamaremos plan clase, que permitirá al profesor guiar su actuar en clase y 

poder darle estructura a su curso y a sus alumnos. Este plan clase es muy 

importante pues se modelarán las situaciones de aprendizaje del alumno.  

Esta situación de aprendizaje se refiere a la forma específica en que se 

interrelacionan los principales actores que participan en el proceso enseñanza 

aprendizaje y la manera en que interaccionan los elementos del triángulo 

didáctico (alumno, contenidos y profesor) que en este caso los contenidos 

estarán apoyados en TIC. Dicho de otra forma determinaremos la secuencia en 

que se incluirán los diversos instrumentos y materiales didácticos para lograr 

los fines propuestos (Díaz Barriga, 2009:171). 

En palabras de Cesar Coll Aput., en (Díaz, 2009), lo realmente innovador 

del empleo de las TIC en educación “es que permiten crear entornos que 

integran los sistemas semióticos conocidos (lengua oral, lengua escrita, 

lenguaje audiovisual, lenguaje gráfico, lenguaje numérico, etc.) y amplía hasta 

límites insospechados la capacidad humana para representar, procesar, 

trasmitir y compartir información”. 

En esta etapa de diseño conocida también como diseño de la instrucción 

o diseño educativo, se vincula la teoría del aprendizaje con la práctica 

educativa. Tiene como propósito el proponer las mejores formas para lograr los 

fines educativos, determina los métodos y la instrucción para lograr los cambios 

deseados  en el conocimiento y las habilidades del estudiante. 

La etapa de construcción del plan clase es un proceso en donde se 

analiza la información, organizan y presentan objetivos, actividades, métodos, 

medios y el proceso de evaluación, que al conjugarse entre sí conforman el 
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contenido de un curso con miras a generar experiencias satisfactorias de 

aprendizaje. 

 

Recordemos que esta etapa de diseño está orientada a ofrecer 

soluciones a un problema, en el sentido en que implica seleccionar/construir la 

mejor alternativa  específica en un contexto en particular. 

El diseño de la clase que a continuación realizaremos es de gran 

importancia dentro del proceso, pues es aquí donde se toman las decisiones 

sobre la estructura didáctica del curso, se define el enfoque de los contenidos y 

organización modular, la distribución de las actividades, los recursos 

instruccionales y las técnicas de evaluación.   

En este caso retomaremos nuestro modelo del aprendizaje significativo 

para construir nuestro plan clase. 

En la primera actividad recuperaremos los aprendizajes previos del 

alumno respecto al tema a tratar y retomaremos sus inquietudes para incluirlas 

en la planeación, en las actividades subsecuentes diseñaremos estrategias 

didácticas encaminadas a que el alumno pueda relacionar el conocimiento con 

su entorno y con aspectos de su vida cotidiana, haciendo que el aprendizaje 

sea potencialmente significativo (ver capítulo 4). La asignatura de Taller de 

Comunicación es la que retomaremos para la construcción del material 

didáctico, pues es de suma importancia  que el alumno aprenda 

significativamente, para que comprenda que el estudio de la comunicación está 

íntimamente relacionado con su actuar cotidiano, y donde los conocimientos 

previos tomarán una importancia relevante. 
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3.2 Producción de material didáctico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El siguiente paso en la elaboración del material es saber qué contenidos vamos 

a desarrollar y cómo vamos articularlos con el resto de los aprendizajes y las 

experiencias de aprendizaje, de esta manera se van a ordenar y secuenciar 

cada una de las pantallas y la interrelación entre ellas, las cuales incluyen 

contenido, imágenes, sonido y elemento de presentación. Recordemos que 

nuestra propuesta está encaminada a desarrollarse en un sistema presencial 

apoyado en el uso de TIC (blended learning). 

 

Por ello para darle lógica a nuestra propuesta dentro del programa de 

estudio  y anclar su sentido será necesario desarrollar un complemento para la 

utilización correcta del medio. Este material será textual y servirá de apoyo en 

el uso de TIC y proporcionará una estructura al alumno sobre la cual podrá 

guiar su aprendizaje, el material textual está disponible en el capítulo 4. 

Obedeciendo al método bajo el cual estamos trabajando, nuestro 

material complementario en este caso textual estará construido como un 

organizador previo que le sirva al alumno para tender un puente entre lo que el 

alumno ya sabe (lo que ha visto en el Taller de Comunicación I y la primera 

unidad del Taller de Comunicación II, así como a elementos de su vida 

cotidiana) y el nuevo aprendizaje, el material será introductorio y guía en la 

construcción del conocimiento. 

El profesor también  juega un papel muy importante en la construcción 

del conocimiento, ya que construye junto a los alumnos y guía el conocimiento 

hacia el logro de sus objetivos antes planificados en el plan clase. 

Producción 

Construcción de 
contenido de 

base 

Desarrollo del guión 
instruccional 
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Desarrollo 
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Para la construcción de este material de apoyo de tipo textual será 

necesario desarrollar los contenidos y tomar una serie de decisiones respecto a 

los mismos,  pues éste funcionará como un organizador previo y recordemos 

que las características de los organizadores previos es que los contenidos sean 

introductorios, de mayor nivel y generalidad que los conocimientos nuevos. 

Además tenemos que tomar en cuenta el tipo de habilidades que 

pretendemos desarrollar en los alumnos apoyados en el uso de TIC, a través 

de un método constructivista como lo es el aprendizaje significativo y por 

descubrimiento.  

Es importante que este material textual del que hemos hablado sea sólo 

la estructura sobre la cual el alumno construya su conocimiento, de lo contrario 

seguiremos creando repetidores de información, pues muchas veces los 

alumnos se limitan a leer y reescribir lo que la lectura les proporciona sin ir más 

allá. 

  

De acuerdo a la experiencia que me permitió adquirir la práctica docente, 

donde tuve la oportunidad de poner a prueba el material que a continuación 

presento, me pude dar cuenta que cuando a los alumnos se les presenta el 

material de apoyo con los contenidos desarrollados, como posiblemente 

podrían estar en un libro de texto, es decir a manera de resumen introductorio, 

los alumnos caen en un estado de confort que difícilmente los hace ir más allá, 

los alumnos aplican la ley del mínimo esfuerzo y solamente se quedan con 

aquellas tres o cuatro líneas que les proporcionó el profesor en el material. 

En sus actividades de aprendizaje demostraban claramente ser 

repetidores de información y difícilmente se logró que los alumnos fueran más 

allá. Es por eso que la actitud que desarrollen los alumnos y el profesor 

trabajando con métodos constructivistas es de suma importancia. 

 La evaluación del material aplicado como piloto en la práctica docente 

me llevó al replanteamiento del mismo, a lo que llamaremos una 

posproducción, totalmente válida en el diseño de material didáctico para 

fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje.  
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Este material textual realizado como material de apoyo para el desarrollo 

de la unidad y uso del sitio web, está construido bajo la siguiente estructura: 

 

- Para la construcción del material textual se ha hecho una organización 

jerárquica de los contenidos, que ilustren el objetivo que se persigue, los 

conceptos centrales y secundarios, los principios y teorías que lo explican, 

procedimientos y técnicas que se utilizan y los valores o actitudes que se 

pretende desarrollar, es decir, se organizan los contenidos declarativos, los 

procedimentales y los actitudinales.   

Algunos otros elementos de consideración durante la construcción de un 

material didáctico de tipo textual son los siguientes (Roldan, 2008): 

 
 Estilo de redacción 

Un punto trascendental en esta construcción es el estilo de redacción que 

debe  de ser en la medida de lo posible, un estilo personalizado, familiar y 

estimulante del lenguaje, que no excluye la utilización de términos propios de la 

disciplina.    

 
 Destinatarios 

Se trata de señalar a quién va dirigido el material que vamos elaborar y, por 

tanto tener en cuenta sus características en cuanto a edad, status social, 

características de aprendizaje, así como los conocimientos previos que sobre el 

tema puedan tener, así como sus intereses.     

 
 Estimulación  

Un material carente de ejemplos o escenarios que involucren al alumno con 

su entorno inmediato, con su vida cotidiana, puede parecer árido y poco 

estimulante. Los medios, recursos y actividades de aprendizaje que se 

propongan deben estar encaminados  en este sentido. 
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 Apoyos visuales o explicativos  

Son recursos que se pueden incluir con un fin, éste puede ser ilustrar, 

aclarar o explicar o facilitar la comprensión de los contenidos. Estos apoyos 

pueden ser gráficos o ilustraciones, mapas conceptuales, cronologías, cuadros, 

estadísticas, entre muchos otros. Deben intercalarse dentro del texto según sea 

su función. 

 

Todos los componentes didácticos que se utilizan para el material didáctico 

de esta propuesta  tienen una función particular en la planeación con la 

intención de promover aprendizajes significativos. No obstante, la organización 

de los objetivos, los contenidos y las actividades de aprendizaje son 

sumamente importantes. 

Debido a que los contenidos de una asignatura o área pueden abarcar un 

amplio universo se hace necesaria la orientación experimentada que precise 

qué conocimientos son sustanciales y cómo arribar a ellos con el fin de que el 

estudiante no naufrague durante el  aprendizaje.  

 

3.3 Estructura para la elaboración del material didáctico 
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Introducción general 
 

Se refiere a la exposición y explicación general del contenido de la 

asignatura o área en un lenguaje familiar para el estudiante. Es importante que 

resalte las teorías, conceptos, fenómenos o procesos  centrales que abarca. 

 

Objetivos  
 

En esta parte se deben enunciar los aprendizajes globales propuestos 

por la enseñanza y que se espera que el estudiante logre con el estudio de la 

asignatura, unidad o área. 

Es importante formular los objetivos de tal forma que explícitamente refieran los 

logros que debe alcanzar el estudiante (no el docente). 

Es recomendable que se Inicie con verbos que expresen lo que se espera 

como logro y que especifiquen las acciones operacionales que el estudiante 

realizará. Además que se indique la funcionalidad o utilidad de alcanzar tales 

objetivos (para ver la redacción de objetivos ver capítulo 4). 

 

Contenido general 
 

Presentación de los contenidos del programa organizados en unidades 

temáticas con sus respectivos temas. 

 

Introducción a cada unidad 
  

Debe contener una breve explicación que haga referencia al contenido 

específico de la unidad, ubicando la temática que se abordará y su importancia. 

Es recomendable que cada introducción relacione la temática con los 

tópicos vistos en las unidades anteriores en una especie de encadenamiento 

de la información. 
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Objetivos  
Los objetivos de la unidad se refieren a los aprendizajes que se espera que 

logre el alumno con el estudio de la unidad. Ellos se derivan de los objetivos 

generales y deben articularse entre sí cuidadosamente, pues se pretende que 

la suma de ellos permitan los aprendizajes globales de la signatura o área. 

 

Contenido de la unidad  
 

Se refiere al desglose de los temas que conforman la unidad se recomienda 

desglosar hasta un tercer nivel de jerarquización que son el tema principal, el 

subtema y los conceptos más importantes. 

 

 Fuentes de información  
 
Se refiere a la enunciación de las fuentes de información (bibliográfica, 

hemerografia, publicaciones electrónicas, entre otras.), que el estudiante 

deberá de consultar para cada unidad temática. Las fuentes pueden ir 

clasificadas en básicas y complementarias. 

 

Básicas 
 

Se refiere a la enunciación de las fuentes o lecturas básicas que deberán 

realizar para cada unidad. Deben presentarse según el orden de consulta con 

los datos de referencia completos. 

 

Complementaria 
 
Enunciación de lecturas o fuentes que el estudiante puede consultar para 

profundizar o ampliar el tema estas deberán presentarse en orden alfabético y 

con datos de referencia completos. 
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Actividades de aprendizaje 
Son actividades que el estudiante deberá realizar para apropiarse de los 

contenidos. 

Las actividades de aprendizaje deben planearse de tal forma que el 

estudiante establezca relaciones y jerarquías entre objetivos y conceptos, 

explique con palabras propias, busque, seleccione y clasifique información, 

explique conceptos, procedimientos y técnicos, realice investigaciones, 

proporcione argumentos, tome decisiones, diseñe productos, integre y valore lo 

aprendido, entre otros. 

Es importante que a lo largo de todo el material didáctico las actividades de 

aprendizaje se presenten: 

 En forma secuencial 

 Por grado de dificultad y relacionadas coherentemente entre sí 

 Pertinente al momento del proceso educativo de preinstruccional, 

cointruccional, postinstrucional 

 Con instrucciones claras para realizar las actividades de aprendizaje. 

 

Evaluación 
 

La intención de incluir un apartado de evaluación como parte del proceso 

enseñanza aprendizaje, es para que el estudiante cuente con un marco de 

referencia para valorar por si mismo sus avances, en la medida de que él es 

quien mejor puede precisar sus obstáculos y aciertos en el aprendizaje. 

Establecer los criterios de evaluación o acreditación que normarán el 

curso. Para ello es importante que se consideren todas las actividades 

realizadas por el estudiante a lo largo del curso: las actividades de aprendizaje 

previstas en el plan clase, la participación sustantiva de los alumnos a través 

de trabajos de investigación, ensayos, productos, etc. Cada uno de estos 

aspectos deberá tener un peso relativo (un porcentaje o puntaje) en relación el 

todo. En este sentido es fundamental tomar de referencia, tanto los contenidos 

como los objetivos  de aprendizaje inicialmente propuestos.  
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Desarrollo multimedia 
 

Continuaremos con el desarrollo del material multimedia16, a través de la 

construcción de un sitio web, que integre los materiales antes desarrollados y 

que puedan servir de apoyo al profesor y al alumno dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

Los materiales multimedia se caracterizan principalmente por: 

 

 Interactividad. Cuyo funcionamiento permita al usuario algún nivel de 

participación, de intercambio de acciones y de control sobre 

acontecimientos. 

 Ramificación. Dado que el sistema posee una multiplicidad de datos 

ramificados a los que cada usuario puede acceder de forma 

diferenciada. 

 Trasferencia. En cuanto que son sistemas que buscan la accesibilidad, 

rapidez y sencillez de manejo para los usuarios. 

 Navegación. Término que simboliza toda la actividad multimediática 

porque los usuarios “navegan por un mar de información”. 

Por ello durante el diseño del material multimedia se deben de incorporar 

los elementos necesarios para el desarrollo de la actividad educativa, sin que 

ello suponga el agregar elementos innecesarios; el aprendizaje vendrá a partir 

de la actividad cognitiva y de interacción que se le pida al usuario que haga con 

el material, otro de los principios que han de considerar los entornos multimedia 

es la necesidad de que lo técnico no esté supeditado a lo didáctico  para que el 

estudiante no se distraiga con detalles poco significativos. Además para evitar 

el aburrimiento hay que tender a la simplicidad y a que la información que se 

presente sea coherente. 

Para los fines de este trabajo desarrollaremos el planteamiento del diseño 

de un material cuya información se estructura en pequeñas unidades aportando 

a los alumnos un itinerario de aprendizaje, además ofreceremos temas de 
                                                 
16 Por multimedia se entiende el conjunto o suma de medios simultáneamente utilizados con un 
objetivo. Es importante aclarar que ésta es una definición genérica, pues se trata de un término 
abierto y en constante evolución.  (Bartolomé, 1995 Et cit. Cabero, 2007:96)  
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interés general respecto a la asignatura y un espacio donde se haga el 

reconocimiento a su trabajo y creatividad. 

Como ya hemos señalado toda tarea de diseño de material didáctico 

requiere de una serie de toma de decisiones en función a la estructuración del 

material mismo. También hay que tener presente  que la construcción de un 

material multimedia requiere de trabajo en equipo, por lo general, 

interdisciplinar formado por expertos en contenidos, que generalmente van a 

ser los docentes, y el que aportará las actividades o experiencias de 

aprendizaje, diseñadores gráficos y programadores informáticos, que se 

dedicarán a cuidar los detalles de la realización y del diseño de los contenidos. 

 

De la misma forma que construimos el material textual, el material 

multimedia necesita del análisis de la situación, del planteamiento de objetivos 

y de comenzar a tomar decisiones sobre el diseño del mismo, como por 

ejemplo decidir qué tipo de material multimedia necesitamos: un tutorial, bases 

de datos, constructores, herramientas, o como es el caso que ahora nos ocupa 

organizadores que presentan un entorno dinámico y facilitan la exploración y el 

aprendizaje de los alumnos.  

Para que puedan realizar aprendizajes inductivos o deductivos mediante la 

observación y la manipulación de la estructura subyacente, facilitando 

aprendizaje significativo por descubrimiento (Cabero, 2007:104), que es 

justamente lo que estamos buscando en este trabajo. 

 

Otros factores clave en el diseño, tal y como ya señalamos durante la 

construcción del material didáctico son: los destinatarios, los aspectos 

organizativos, los recursos disponibles, el tiempo de desarrollo del proyecto y el 

diseño del producto, esta última etapa es clave en la fase de diseño ya que en 

ella se toman las decisiones más importantes en cuanto a los aspectos 

estéticos y creativos del material por tanto, las decisiones tomadas afectarán el 

contenido que previamente hemos seleccionado y a la calidad de la 

presentación.  

Aquí se incluyen tareas como: determinar y elaborar los objetivos de cada 

unidad, seleccionar la estructura jerárquica más adecuada para la presentación 

de los contenidos así como la secuencia de los mismos, diseñar las actividades 
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de aprendizaje en cada momento, determinar el grado de participación, 

interactividad, control por parte del usuario, presencia o ausencia de gráficos, 

animación, videos, sistemas de evaluación y autoevaluación. 

Si se tiene en cuenta la importancia de la realización y la consideración de 

todas estas tareas es importante detenernos para profundizar en el diseño del 

sitio web. 

 

El sitio de la asignatura de Taller de Comunicación del Colegio de Ciencias 

y Humanidades está organizado por unidades de conocimiento, tal y como ya 

habíamos indicado, pero también obedeciendo a la organización del programa 

de estudio de la materia, las actividades de aprendizaje están organizadas de 

acuerdo a las unidades temáticas y aprovechando los recursos que podemos 

utilizar dentro del un multimedia, mezclaremos video, audio, animación y 

realidad virtual, para conformar nuestra experiencia de aprendizaje. (Para ver 

los videos realizados consulte el anexo 4 para ver los guiones realizados para 

la construcción de los videos consulte el anexo 3). 

 

Comencemos a ver cómo hemos realizado este proyecto y cuáles fueron las 

decisiones que fuimos tomando durante el proceso. 

 

- La primera decisión que hay que tomar es sobre la arquitectura del sitio y 

para ello es necesario contestar la siguiente pregunta ¿Qué quiero del sitio?, e 

ir bosquejando lo que será el sitio en papel. Cuando comencemos con este 

proceso es necesario recurrir a la ayuda de los expertos, en esta etapa 

trabajaremos muy de cerca con un diseñador, es él quien nos recomendará las 

opciones más favorables para la navegación del sitio, siempre atendiendo a 

nuestras necesidades; así mismo el diseñador junto con el experto en 

contenido, que en este caso sería el docente, construirán la parte estética del 

sitio, es decir decidirán el estilo, los colores y la forma de interacción que tendrá 

el sitio con los docentes y los alumnos, que serán finalmente los usuarios del 

mismo. 

En el caso de la página para el Taller de Comunicación que estamos 

desarrollando tomamos las siguientes decisiones respecto a la conformación 

de la navegación y la parte estética y creativa del mismo. 
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La imagen que a continuación veremos es la página principal de nuestro 

sitio web, en ella encontraremos los siguientes elementos:  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En esta segunda imagen vemos, a diferencia de la primera, un submenú 

que se despliega al pasar el mouse sobre la leyenda que está en la cabeza y 

que indica que se trata del Taller de Comunicación 2, este submenú contiene 

las tres unidades del taller de comunicación 2, pero la única unidad que se 

ilumina en un color diferente es la unidad 2 para la cual se ha desarrollado el 

material didáctico. 

 

 

        

 

 

       

      

 

 

Cabeza que contiene 
el nombre del sitio y 
una barra de Menú que 
indica la asignatura 

Un cuerpo contiene  
una imagen que alude 
a internet como una 
ventana a través de la 
cual vemos la realidad 
y el nombre de la 
asignatura, la 
bienvenida del sitio y 
unos banners que 
muestran el contenido 
permanente del sitio  
menú  

Referencia del pensamiento en 
autores, que liga a una página con 
más de 1000  biografías y 
pensamiento de autores referentes a 
la comunicación  

Las ideas en imágenes es una 
galería dónde se expondrán los 
mejores trabajos del semestre 
creados por los alumnos  

Textos en formato digital 
es una sección que pondrá 
a la disposición de los 
alumnos textos en formato 
digital 

El cierre de nuestra página principal contiene una 
serie de ligas a sitios de interés dónde los alumnos 
podrán encontrar información relevante en los 
diferentes medios de comunicación 

Submenú de 
unidades 
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El siguiente “clic” nos llevará directamente a los materiales didácticos 

preparados para la unidad, lo cual es importante contemplar en la construcción 

del sitio por cuestiones de navegabilidad, para acceder de una forma rápida al 

contenido que nos interesa, en este caso el usuario tiene la posibilidad de 

conocer el sitio en sólo tres “clic”.  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los colores utilizados en el diseño son colores institucionales que nos 

refieren a la UNAM y al CCH, el estilo que se buscó para este sitio fue un estilo 

limpio, equilibrado visualmente y estéticamente que resultará agradable a la 

vista y que nos invitará a quedarnos en él. Por tanto desde los colores hasta la 

interacción de la página se conjuntan para cumplir con este cometido. 

 

La última parte a desarrollar es la parte de la evaluación que ya hemos 

revisado en el capítulo anterior y en esta etapa del desarrollo de nuestro 

material didáctico tendrá cuatro fases: una de evaluación del sitio, la cual será 

hecha por expertos en la materia, la evaluación de los contenidos que será 

realizada por los docentes y una tercera que será la evaluación que haga el 

alumno del sitio en su parte gráfica, estética, interactiva y de contenido. La 

En esta tercera ventana 
tenemos los materiales 

didácticos disponibles y a los 
cuales se podrá accesar de 

una manera sencilla 
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cuarta evaluación será la que el docente tendrá que realizar para analizar en 

qué medida se lograron los objetivos planeados para este material didáctico. 

Para lo cual un elemento muy útil es el desarrollo de una rúbrica de 

evaluación, que se debe presentar a los alumnos antes de comenzar a utilizar 

el material para que conozcan la forma en la cual se va a trabajar  y que 

aspectos deben de evaluar.  

Estas evaluaciones se realizan por etapas y en un periodo de tiempo 

considerable, lo cual nos llevará a probar la propuesta y a realizar mejoras a la 

misma, es decir a una postproducción constante, debido a que los entornos con 

los cuales se trabaja en educación son diferentes y se modifican cada 

semestre, lo cual contribuirá a ajustar nuestra propuesta.  

A partir de lo anterior  se tendrá que ver al salón como un espacio de 

estudio y reflexión, en donde continuamente se tendrán que reinventar las 

formas de construir el conocimiento.    
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Capítulo 4 
 

Desarrollo de la propuesta didáctica. Construcción del sitio web 
para el Taller de Comunicación II del CCH 

 
 
El desarrollo de este capítulo corresponde a la presentación y descripción 

operativa de todos los elementos necesarios en la construcción de la propuesta 

didáctica  que se presenta en este trabajo.    

El lector de este trabajo podrá observar y seguir cada paso en la 

realización de cada uno de los materiales didácticos aplicados en un caso en 

particular, la unidad II “Elementos para el análisis del mensaje” del Taller de 

Comunicación II del CCH. Al final del capítulo se pretende mostrar que el 

desarrollo de material didáctico es una labor ardua que merece toda la atención 

de los realizadores. 

Así mismo, se muestra que para realizar una propuesta didáctica es 

necesaria la participación de un grupo de especialistas, entre ellos el docente, 

para ofrecer a los alumnos un producto de calidad que los invite a la interacción 

entre información, medio y conocimiento. 

Cada uno de los elementos que contiene el capítulo tiene una función 

específica y necesaria para el desarrollo de la acción, por lo que el sitio está 

lleno de intencionalidad y cualquier detalle por muy trivial que parezca, resulta 

altamente significativo en el conjunto de la propuesta. 
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4.1  Proyecto de  elaboración de material didáctico. Página web Taller de 
Comunicación del CCH 

 
 
El primer aspecto a desarrollar en nuestra propuesta es la integración de 
nuestro proyecto de elaboración de material didáctico. En él podremos 
encontrar información útil, que nos mostrará el terreno sobre el cual estamos 
parados y de ahora en adelante será nuestro referente.  
 
 
a) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ANTEPROYECTO 
 
Nombre completo de la institución 
educativa. 
 

Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur 

Ubicación de la institución: Entidad 
federativa, localidad, dirección. 
 

Cataratas y Llanuras s/n Col. Jardines del 
Pedregal Del. Coyoácan.CP.04500. D.F. 

Nivel o ciclo educativo  
 

Bachillerato 6º. Semestre 

Finalidad del ciclo o nivel 
educativo: 
 

Propedéutico 

Nombre de la asignatura para la 
cual se elaborará el material 
didáctico. 
 

Taller de Comunicación II 

 
 
b) ANTECEDENTES DEL ANTEPROYECTO 
 
Breve exposición de los eventos, procesos o motivos que hagan comprender el marco 
contextual en el cual se inscribe la idea de elaborar un material didáctico. 
 
Dentro de la presentación del programa de estudios de la asignatura de Taller de 
Comunicación se hace mención a la importancia que tienen hoy día las Tecnologías 
para la información y la comunicación (TIC) las cuales han desarrollado recursos cada 
vez más refinados y complejos para trasmitir un cúmulo de mensajes de diversos 
tipos. 
Como parte de su propósito general enuncia que en el contexto de la globalización, los 
medios y las TIC ejercen una influencia decisiva en los procesos de estructuración, 
integración y desarrollo de los individuos de la sociedad contemporánea. 
Por lo cual el Taller de comunicación II, tiene como propósito fundamental que los 
alumnos comprendan el significado del concepto de comunicación masiva, 
identificando las características de cada uno de sus elementos básicos y el 
funcionamiento y gestión de los medios y de las TIC a nivel global, regional y local, 
aspectos que no siempre se logran. A partir de ahí, los alumnos reconocerán los 
procesos sociales generados o reforzados por los medios y las TIC, mediante la 
identificación de la formación y comportamiento de la opinión pública para que 
participen en los asuntos que afectan a todos. 
Dotados de los elementos técnicos necesarios, los alumnos estarán también en 
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posibilidad de producir sus propios mensajes masivos.      
  
Actualmente los profesores y por ende los alumnos no han desarrollado las 
habilidades necesarias para utilizar las TIC primeramente como un recurso didáctico 
para después poder utilizarlo como una herramienta que pueda tener un carácter 
holístico y aplicarse en su vida cotidiana. 
 
Por lo cual esta propuesta va encaminada a poder desarrollar material didáctico a 
través de las TIC que permita orientar el análisis de los medios bajo el contexto de la 
globalización, las TIC, la sociedad de la información y la formación de la opinión 
pública, potenciando la habilidad de análisis, búsqueda y selección de información y 
creación de mensajes a través de TIC. 
    
 
c) IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Perfil de egreso, Plan de Estudios 
del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (2004). 
 
 

Que los alumnos sean sujetos, actores de su 
propia formación, de la cultura de su medio, 
capaces de obtener, jerarquizar y validar 
información, utilizando instrumentos clásicos y 
tecnológicos para resolver con ello problemas 
nuevos. 

Sujetos poseedores de conocimientos 
sistemáticos en las principales áreas del saber, 
de una conciencia creciente de cómo aprender, 
de relaciones interdisciplinarias en el abordaje 
de sus estudios, de una capacitación general 
para aplicar sus conocimientos, formas de 
pensar y de proceder, en la solución de 
problemas prácticos. Con todo ello, tendrán las 
bases para cursar con éxito sus estudios 
superiores y ejercer una actitud permanente de 
formación autónoma. 

Además de esa formación, como bachilleres 
universitarios, el CCH busca que sus 
estudiantes se desarrollen como personas 
dotadas de valores y actitudes éticas fundadas; 
con sensibilidad e intereses en las 
manifestaciones artísticas, humanísticas y 
científicas; capaces de tomar decisiones, de 
ejercer liderazgo con responsabilidad y 
honradez,  de incorporarse al trabajo con 
creatividad, para que sean al mismo tiempo, 
ciudadanos habituados al respeto, diálogo y 
solidaridad en la solución de problemas sociales 
y ambientales. 

 
Requisitos de ingreso 
 
 

Solicitar la inscripción, de acuerdo a la 
convocatoria que publique la Universidad.  
Haber obtenido en el ciclo de estudios inmediato 
anterior un promedio mínimo de 7 o su 
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equivalente. 
Ser aceptado mediante concurso de selección, 
el cual comprenderá una prueba escrita y 
deberá realizarse  dentro de los periodos que 
para el efecto se señalen. 
En el Bachillerato del Colegio de Ciencias y 
Humanidades sólo se admitirán alumnos de 
nuevo ingreso  en el primero de los tres años de 
su ciclo. Para ingresar a éste, los aspirantes 
deberán comprobar que completaron totalmente 
la enseñanza primaria y secundaria. 
 

Duración del nivel 
 

Seis semestres  

Valor en créditos del Taller de 
Comunicación II 
 

8 créditos 
 
  

Requisitos de egreso 
 

Se considerará egresado al alumno, cuando 
haya cubierto el 100% de los créditos de la 
Actualización del Plan de Estudios. Los 
requisitos son de orden reglamentario General. 
Los egresados del Bachillerato del Colegio de 
Ciencias y Humanidades podrán seguir 
cualquiera de las carreras profesionales que 
ofrece actualmente la UNAM, o las que en el 
futuro pudieran ofrecer. La institución señalará 
en quinto y sexto semestres esquemas 
preferenciales para las carreras a las que 
aspiran los alumnos, y otras serán escogidas 
libremente de acuerdo con las Reglas para la 
Selección de materias de quinto y sexto 
semestres. 
Los alumnos que concluyan el Plan de Estudios, 
podrán tramitar, sí así lo desean, su certificado 
de Bachillerato, sin que esto afecte su 
permanencia en la UNAM. 
 

Descripción de la organización 
curricular del plan de estudios 
(áreas de conocimiento, número de 
semestres, número de materias 
que lo conforman     –obligatorias y 
optativas-, otro tipo de información) 
 

Índice General 
Introducción 
1.- Fundamentación de la actualización del Plan 
y de los Programas de Estudio. 
2.- Actualización del Plan y los Programas de 
Estudio.  
3.-Perfil de Egreso del Alumno del Bachillerato 
del Colegio. 
4.-Aspectos Básicos de la Actualización del Plan 
de Estudios. 
5.- Criterios para la Implantación, transición y 
Evaluación de la Actualización del Plan de 
Estudios. 
6.- Contenidos de los Programas de las 
asignaturas. 
7.- Metodología de la revisión del Plan de 
Estudios. 
Anexos. 
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El mapa curricular está organizado por semestre 
y la formación que imparte el Colegio está 
compuesta en su totalidad por 6 semestres. 
 En los cuatro primeros semestres todas las 
asignaturas son de carácter obligatorio. Se 
cursa Matemáticas, taller de computo en primer 
y segunda semestre, química en primer y 
segundo semestre, taller de lectura y redacción 
e iniciación a la investigación documental 
durante los cuatro semestres y un idioma ya sea 
inglés o francés. 
Durante tercero y cuarto semestre se cambia 
química por biología. 
Es en el quinto y sexto semestre se abre un 
abanico de posibilidades con carácter de 
optativa y los alumnos pueden ir eligiendo un 
total de siete asignaturas y sólo  una de ellas es 
de carácter obligatoria, Filosofía. Las otras seis 
serán escogidas de 5 opciones diferentes que 
agrupan un determinado número de asignaturas 
cada una. La primera opción agrupa asignaturas 
del área físico-matemática, la 2ª opción agrupa 
asignaturas del área químico-biológica, la 3ª 
opción se divide a su vez en una asignatura de 
carácter obligatorio que es filosofía y otra de 
carácter optativo, temas selectos de filosofía, la 
4ª opción está conformada por asignaturas del 
área económico-administrativas y la 5ª opción 
está conformada por asignaturas del área de 
lenguaje y comunicación.  
El alumno cursará durante los seis semestres de 
su formación 26 asignaturas obligatorias y 12 
asignaturas optativas que darán un total de 166 
horas y 332 créditos. 
 
  

Descripción de la relación 
horizontal y vertical de la asignatura 
en el plan de estudios (para la cual 
se elaborará el material). 
 

En el Plan de estudios y en el mapa curricular 
los Talleres de comunicación están ubicados, 
con carácter de asignaturas opcionales, en el 
quinto y sexto semestre respectivamente. 
A su vez están ubicados en el área de  lenguaje 
y comunicación. Por lo cual el Taller de 
Comunicación se vincula de forma directa con 
los Talleres de Lectura y Redacción e Iniciación 
a la Investigación Documental, sin embargo 
rebasa esos límites y se relaciona de forma 
trasversal con las materias de ciencias sociales, 
tales como Teoría de la historia y Ciencia 
Política. 
    
El propósito de los Talleres de comunicación en 
el CCH, destaca el elemento humanístico y 
social, aprender a aprender, a partir de aprender 
a conocer y del aprender a hacer, para aprender 
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ser más humano. Y esto empieza con el rescate 
mismo del valor cotidiano.      
 

 
 
d) PRINCIPIOS EDUCATIVOS QUE FUNDAMENTAN EL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Incluye la concepción socioeducativa, epistemológica y psicopedagógica en la que se 
fundamenta el plan de estudios. 
 
La concepción socioeducativa, se fundamenta en un compromiso social, ético. Se le 
considera como sujeto de la cultura y de su propia educación. 
Asume una postura científica y humanista. 
A nivel epistemológico se sustenta en la Pragmática, en el Estructuralismo, en el 
Marxismo, en la Teoría de Sistemas (Plan de Estudios Colegio de Ciencias y 
humanidades, 2004) 

Concepción Psicopedagógica  

Desde su origen el CCH adoptó los principios de una educación moderna donde 
se consideró al estudiante como individuo capaz de captar por si mismo el 
conocimiento y sus aplicaciones.  
En este sentido, el trabajo del docente del Colegio consiste en dotar al alumno de los 
instrumentos metodológicos necesarios para poseer los principios de una cultura 
científica-humanística. 

El concepto de aprendizaje cobra mayor importancia que el de enseñanza en el 
proceso de la educación, por ello, la metodología aplicada persigue que el alumno 
aprenda a aprender, que la actividad receptiva y creadora no se malgaste y que 
adquiera capacidad auto informativa. 

Para lograr el conocimiento auténtico y la formación de actitudes, el CCH trabaja con 
una metodología en la que participa el alumno activamente en el proceso educativo 
bajo la guía del profesor, quien intercambia experiencias con sus colegas en diferentes 
espacios académicos en su beneficio. 

De esta manera, el profesor no sólo es el transmisor de conocimientos, sino un 
compañero responsable del alumno al que propone experiencias de aprendizaje para 
adquirir nuevos conocimientos y tomar conciencia creciente de cómo proceder para 
que por su propia cuenta y mediante la información, reflexión rigurosa y 
sistemáticamente lo logre. 

Lo anterior no le quita al docente su autoridad académica respaldada por sus 
experiencias, habilidades intelectuales y conocimientos. 

En el Colegio se construye, enseña y difunde el conocimiento para ofrecer la 
formación que requiere el alumno y así curse con altas probabilidades de éxito sus 
estudios de licenciatura, por lo cual, las orientaciones del quehacer educativo del CCH 
se sintetizan en: 

 

Aprender a aprender 
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El alumno será capaz de adquirir nuevos conocimientos por propia cuenta, es decir, se 
apropiará de una autonomía congruente a su edad. 

Aprender a hacer 

Desarrollará habilidades que le permitirán poner en práctica lo aprendido en el aula y 
en el laboratorio. Supone conocimientos, elementos de métodos diversos, enfoques de 
enseñanza y procedimientos de trabajo en clase. 

Aprender a ser 

Desarrollará, además de los conocimientos científicos e intelectuales, valores 
humanos, cívicos y particularmente éticos. 

(Plan de Estudios Colegio de Ciencias y Humanidades, 2004)  
 
 
 
 
 
 
e) RECONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE ESTUDIO DEL TALLER DE COMUNICACIÓN II DEL CCH 
 
Resumen de las características 
específicas del programa de la 
asignatura: nombre, semestre, valor 
en créditos, total de horas, horas a 
la semana. 
 

Taller de Comunicación II, se cursa en el Sexto 
semestre es de carácter optativa, tiene un valor 
de 8 créditos, con 64 horas totales, repartidas 
en tres unidades, y cuatro horas por semana.     

Descripción sintética de los 
aprendizajes básicos que los 
estudiantes lograrán con el estudio 
de la asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El alumno conocerá las características de la 
comunicación masiva, analizando sus 
elementos, para que comprenda la realidad 
mediática en que se desenvuelve y su impacto 
en la opinión pública. 
 
El alumno reconocerá los elementos teóricos 
para el análisis de mensajes mediante su 
estudio y aplicación, para que se conciba así 
mismo como receptor crítico y emisor creativo. 
 
El alumno elaborará un producto mediático 
creativo, aplicando los conocimientos, 
habilidades y actitudes desarrolladas a lo largo 
del taller para explorar las posibilidades 
políticas, culturales y educativas de los medios.         

¿Cuáles son los objetivos que 
propone el programa de estudio de 
la asignatura? 
 
 
 
 
 

El eje del programa de estudio son los 
aprendizajes de cada unidad. En este caso se 
trata de tres grandes rubros de aprendizaje 
básicos del bachillerato universitario: 
 

o El concepto y las características de la 
comunicación masiva y de los medios 
como actores sociales. 
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o La especificidad de cada medio y su 

impacto en los procesos culturales en la 
formación de la opinión pública 

 
o La identificación y análisis de los 

diferentes tipos de mensajes, con énfasis 
en la imagen visual. 

    
¿Cómo están organizados los 
contenidos? 
 
 
 
 
 
 
 

El contenido del taller de comunicación II está 
organizado en tres unidades, cada una de las 
cuales  tiene propósitos y aprendizajes 
específicos. 
 

o Unidad I 
Comunicación masiva y sociedad contemporánea 

o Unidad II 
Elementos para el análisis de mensaje 

o Unidad III 
Medios y creatividad  
 
 

¿Cuáles son las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje 
sugeridas? 
 
 
 
 
 
 
 

Las estrategias sugeridas están planteadas de tal 
manera que favorecen en el alumno el desarrollo 
de habilidades  de producción y emisión de 
mensajes. 
 
De ahí que el programa considere estrategias: 
 

o De carácter expositivo por parte del 
profesor y los alumnos. 

 
o De lectura de textos alusivos a la temática 

respectiva, con cuadros sinópticos, 
mapas conceptuales y resúmenes. 

 
o De producción de mensajes y medios 

alternativos.    
¿Qué estrategias de evaluación y 
acreditación del aprendizaje se 
proponen? 
 
 
 
 
 
 
 

Las estrategias de evaluación sugeridas son: 
 

o Participación en el grupo y en equipo 
o Cuadros comparativos de los diferentes 

niveles de comunicación 
o Resolución de un cuestionario guía  
o Texto explicativo de las características de 

los elementos básicos  de la 
comunicación masiva 

o Mapa conceptual de los elementos más 
destacados de la opinión pública y el 
rumor. 

o Elaboración de un producto comunicativo 
sobre los temas estudiados. 

o Paráfrasis de la bibliografía sugerida 
o Reporte escrito 
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Además de lo anterior ¿Qué otra 
información proporciona tu 
programa de estudio? 
 

De las múltiples temáticas que se han generado 
a raíz del desarrollo inusitado de la tecnología 
comunicativa, se han seleccionado las 
siguientes: 
 

o Conceptos y características de la 
comunicación masiva, a partir de sus 
elementos básicos, la industria cultural y 
el papel de los medios en la formación de 
la opinión pública. 

 
o Tipología de los mensajes multimediáticos 

según su contenido, lenguaje y soportes; 
análisis de la estructura de mensajes 
(contexto, emisión-recepción, 
significación, ideología e imagen visual 
(análisis icónico y retórico) 

 
o Los medios, su estructura, lenguajes y 

producción 
        

Opinión personal sobre el 
programa (dificultades y/o aciertos 
que se observan, ajustes que se 
propondrían, experiencias a partir 
de su puesta en práctica, etc.) 
 
 
 
 

Un elemento suelto dentro del programa de 
estudios es la creatividad, pues se habla del 
análisis y creación de mensajes y se toca el tema 
de la creatividad hasta la unidad tres, siendo que 
el alumno creará mensajes desde la unidad uno 
por lo cual el tema de la creatividad seria un tema 
de continuidad a lo largo del programa y no hasta 
la última unidad.  

 
f) CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL META 
 
Incluye información sobre la población a quien va dirigido el material didáctico (la que 
pueda conseguirse): Conocimientos previos, habilidades de estudio, disponibilidad de 
tiempo para el estudio, conocimiento de técnicas y estrategias de aprendizaje, 
motivaciones, intereses, expectativas, edad promedio, procedencia o ubicación 
geográfica, habilidades informáticas, acceso a tecnologías, otros aspectos que se 
consideren relevantes. 
 
 
Población 
 
Edad entre 15 y 20 años promedio 
Ingreso en 2008  
Hombres-8376 
Mujeres-9381 
 
Reingreso  
 
Hombres-19300 
Mujeres-19545 
 
Egreso  
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Hombres-5379 
Mujeres-7288 
 
Recursos tecnológicos 
 
Los salones cuentan con cañón instalado en los salones de clases, el plantel cuanta 
con Red inalámbrica a Internet. 
Existe un laboratorio de cómputo, el aula TELMEX, SILADIN, de los cuales pueden 
hacer uso maestros y alumnos. 
 
 
   
 
g) TEMA ELEGIDO PARA EL MATERIAL DIDÁCTICO (TEXTUAL) 
 
Nombre del contenido o tema elegido y ubicación dentro del programa de 
estudio. Exponer sucintamente de qué trata, así como las razones de tal 
elección. 
 
Tema: Elementos para el análisis del mensaje 
Forma parte de la Unidad II del Taller de Comunicación II  
Contenido:  
 
Comunicación Masiva 

 Estudio del emisor – Líderes de Opinión 
 Estudio del mensaje a través del análisis de: 
 Su tipología  

Informativo, publicitario, propagandístico 
 Su lenguaje 

Verbal, icónico, icónico-verbal. 
 El uso de la retórica 

Hipérbole, metáfora, retruécano, sinécdoque, estereotipo, prototipo. 
 Por su composición  

Análisis icónico, forma, tamaño, color. 
 Nivel de significación  

Denotación, connotación. 
 
 
Elegí trabajar con esta unidad pues es un tema que desde mi punto de vista requiere 
trabajarse con mucha precisión y creatividad, pues los alumnos están todos los días 
conviviendo con un sinfín de mensajes que reciben a través de los diferentes medios 
de comunicación. Es importante no caer en la banalidad y pérdida de sentido riguroso 
con el cual se deben estudiar los medios. Al mismo tiempo considero que el tema 
puede ser potencialmente significativo para los alumnos, si partimos de toda la riqueza 
de conocimientos que ellos ya poseen respecto al tema, y apoyándolo el uso de TIC’s 
como lo es Internet puede ser un factor de motivación para el estudio del tema. 
   
 
h) PRINCIPIOS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE FUNDAMENTARÁ EL MATERIAL DIDÁCTICO 
(TEXTUAL) 
 
Incluye las ideas y conceptos acerca de la enseñanza y el aprendizaje en los 
que se pretende fundamentar la elaboración del material didáctico. 
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Aprendizaje por descubrimiento guiado, es decir, que mientras que el alumno realiza 
sus actividades de descubrimiento, recibirá un apoyo constante del profesor. 
Concibiendo al aprendizaje como un elemento activo que utiliza y trasforma los 
ambientes físicos y sociales para extraer experiencias valiosas. A través de esto se 
busca que el alumno desarrolle su capacidad reflexiva al haber una coparticipación 
maestro alumno. 
 
Aprendizaje significativo de representaciones y preposiciones para que el alumno 
establezca una equivalencia en significado, pasando de lo simple a lo complejo y logre 
transitar a la utilización de los conceptos aprendidos. 
 
I) ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 
 
Selección de las estrategias y técnicas de aprendizaje que pudieran utilizarse 
en el material didáctico (textual). 
 
Estrategia de contenidos declarativos  
 
-Organizadores previos 
-cuadros CQAF 
-Analogías 
-organizadores gráficos   
 
Técnicas 
 
Subrayado 
Palabras claves 
 
Estrategias de contenidos procedimentales  
 
Elaboración de un portafolio que ilustre los diferentes temas vistos en la unidad 

- Análisis de diferentes anuncios 
Elaboración de un mensaje en donde se haga uso de los temas vistos en clase.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

 

4.2 Plan Clase para el Taller de Comunicación II usando el material didáctico 
desarrollado para el sitio web 

 

 
La planeación siempre va a ser un recurso de suma importancia para el 

docente, pues le permitirá modelar el desarrollo de sus clases y le permitirá 

optimizar sus recursos para el logro de los aprendizajes.   

Es importante tener una secuencia lógica en el desarrollo de la 

planeación y tener consideradas actividades preinstruccionales, 

coinstruccionales y postinstruccionales para cada clase. Para darle estructura 

no sólo a la clase sino al pensamiento de los alumnos e ir tendiendo puentes 

cognitivos entre un aprendizaje y otro.  

La planeación entonces es vista como una habilidad que el docente 

debe tener. Esta idea de la planeación como una capacidad docente, permite 

proveer al profesor de una visión académica para que comprenda que lo que 

ocurre en el aula es un proceso articulado, que le proporciona un mecanismo 

mediante el cual podrá desarrollar el proyecto educativo de la institución.   

El CCH da a profesores y alumnos una planeación que se desprende del 

modelo educativo del Colegio y que es conocida como programa indicativo, 

existe uno de éstos para cada una de las asignaturas del plan de estudios; es 

decir, la institución le propone a los profesores el contenido formativo, que le 

permite señalar los elementos de la planeación didáctica, aprendizajes, 

estrategias, temática y evaluación.   

Este programa indicativo no debe considerarse como el único referente 

para planear las clases y elaborar el proyecto de enseñanza  de los profesores,  

al mismo tiempo es indispensable incorporar de éste las orientaciones  de la 

concepción de la materia, enfoque didáctico y sugerencias de evaluación, ya 

que ahí se encuentran orientaciones sobre el modelo de enseñanza y 

aprendizaje que le da identidad al Colegio, por lo cual el programa indicativo 

representa una autoridad académica. 

A continuación se presenta el desarrollo de la planeación académica 

para la unidad II “Elementos para el análisis del mensaje” elaborada a partir del 

programa indicativo del Taller de Comunicación II.  
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PLANEACIÓN DE UNIDAD TEMÁTICA 
 
TÍTULO DE LA UNIDAD TEMÁTICA: 
 
Elementos para el análisis del mensaje 

 
 
INVENTARIO DEL CONTENIDO 
Contenidos que abordaría la unidad: 
 

Conceptos(Saber) 
 

Estudio del mensaje  
Su tipología 
Su lenguaje 
Uso de la retórica 
Su composición 
Su nivel de significación 

 

Procedimientos (Saber 
hacer) 

 
Búsqueda, selección y 
análisis de información a 
través de internet y 
fuentes bibliográficas y 
hemerograficas 
Análisis de mensajes  
Creación de mensajes 

 

Actitudes (Ser) 
El alumno será capaz de 

buscar, seleccionar y usar 
información de fuentes 

diversas para fortalecer su 
formación académica. 

El alumno será un receptor 
crítico de lo que lee, ve y 

escucha y al mismo tiempo 
será un emisor creativo. 

Objetivos de aprendizaje:  
Objetivo general:  
 

 Con el estudio de este tema: valorarás la importancia del estudio del mensaje 
dentro del proceso de comunicación, con el propósito de que desarrolles tu 
capacidad para analizar y producir mensajes de manera crítica y creativa, 
apoyado en las Nuevas tecnologías de comunicación e información.   

 
 
Objetivos particulares: 
 

 Buscar, seleccionar y organizar información a través del uso de TIC’s y 
bibliografía complementaria. 

 Identificarás los diferentes tipos de mensajes  
 Reconocerás los elementos que integran el estudio del mensaje: tipología, 

lenguaje, retórica y composición. 
 Comprenderás el nivel de significación del mensaje a través de su denotación y 

connotación. 
 Aplicarás tus conocimientos en la solución de problemas comunicativos a 

través de la realización de un mensaje. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Tema: tipología de los mensajes 
 
Fases del 

proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

Estrategias y 
 técnicas de  
enseñanza 

Estrategias y 
técnicas de 
aprendizaje 

Actividades de 
aprendizaje 

Fuentes de  
consulta básica 
Materiales adicionales 
Otro aspecto que se 
considere 

Preinstrucionales : 
 
 

El profesor 
aplicará un 
cuadro CQAF 

 Act1. Resuelve las 
dos 
 primeras columnas  
(1 y 2) del siguiente  
cuadro sobre el 
Tema 
 “Tipología de los 
mensajes”;  
sólo al concluir la 
exposición del 
profesor resuelve las 
siguientes 
 dos columnas.  

Como parte del trabajo final  
de la Unidad 2 “Elementos 
 para el análisis del mensaje”  
realiza durante el desarrollo de  
las sesiones una guía para la  
elaboración de mensajes.  
El formato es libre de acuerdo  
a tus propias necesidades. 
 Te sugiero que armes una 
historieta, un cuento o una 
narración a través de la cual 
expliques: 
-¿Qué elementos debes 
considerar  
a la hora de elaborar un 
mensaje?  
Al final de la unidad elaboraras 
tu  propio mensaje a partir de 
una  temática de tu interés y 
del desarrollo de los 
contenidos de la unidad. 

Coinstrucionales 
 

El profesor 
introducirá el 
tema a partir 
de material 
multimedia 
preparado 
para este fin. 

El alumno 
tomará nota 
de las ideas 
principales. 
 
El profesor les 
pedirá que 
contesten las 
dos columnas 
siguientes 
cuadro CQAF 
para conocer 
los intereses 
de los 
alumnos 
respecto al 
tema. 
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Postintruccionales: El profesor 
dará una 
conclusión 
general del 
tema. 

 Act. 2 Lee la 
siguiente lectura, 
Miller, George A. 
Lenguaje y 
comunicación. Se 
encuentran en tu CD, 
para la siguiente 
clase y realiza un 
mapa conceptual 
sobre “La tipología 
de los mensajes”. 
 

 Miller, George A. 
Lenguaje y 
comunicación. Ed. 
Amorrortu, Buenos 
Aires, 1969. Pág. 40-
55. 

 
 Prepara un block para 

la unidad y en el 
integra tus trabajos 
conforme avanza el 
curso. 

 
 
 
ACT1. 

 
 
Tema: Lenguaje de los mensajes 
 

Fases del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

Estrategias y 
 técnicas de  
enseñanza 

Estrategias y 
técnicas de 
aprendizaje 

Actividades de 
aprendizaje 

Fuentes de consulta básica 
Materiales adicionales 
Otro aspecto que se 

considere 
Preinstrucionales  Una vez 

activado los 
conocimientos 
previos y 
tomando en 
cuenta los 
intereses de 
los alumnos 
respecto al 
tema, el 
profesor 
utilizará un 
diagrama para 
desarrollar la 
clase. 

   

¿Qué conozco? ¿Qué quiero 
conocer? 

¿Qué aprendí después 
de la exposición? 

¿Qué me falto y que quiero 
aprender más del tema “Elementos 
del mensaje”? 
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Coinstruccionales El profesor ira 
exponiendo el 
tema con el 
apoyo de los 
alumnos, aun 
que en 
realidad los 
alumnos con la 
información 
que 
previamente 
leyeron irán 
completando 
el diagrama, el 
profesor guiará 
las 
intervenciones 

Los alumnos 
tomaran nota de 
las ideas 
principales para ir 
complementando 
su mapa 
conceptual  

Act 3. Con base en el 
desarrollo de la clase 
sobre el tema “El 
lenguaje de los 
mensajes”, reelabora 
tu mapa conceptual 
de la actividad 2. 
Agregando o quitando 
conceptos y establece 
nuevas relaciones 
entre ellos.    

 

Postintrucionales:   Act.4 Ve el video “El 
mejor comercial de 
Coca de la historia” 1:15 
en 
http://www.youtube.com
/watch?v=Exgw8cEgpck 
 
Después, identifica y 
contesta las siguientes 
preguntas, tus 
respuestas deben ser 
reflexivas y 
argumentadas. 
 

 ¿Qué tipo de 
lenguaje que 
utiliza? 

 
 

 ¿Qué clase de 
anuncio es? 

 
Act. 5 Lee la lectura de 
Pérez Tornero, José 
Manuel. La semiótica de 
la publicidad.  
Realiza un mapa mental 
de las ideas relevantes 
del texto sobre el tema 
“Elementos semióticos 
del mensaje”. 
 
 

video “El mejor comercial de 
Coca de la historia” 1:15 en 
http://www.youtube.com/wat
ch?v=Exgw8cEgpck 
 
Pérez Tornero, José Manuel. 
La semiótica de la 
publicidad. ED. Mitre, 
Barcelona. Pág.10-25 y de la 
50-75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Exgw8cEgpck
http://www.youtube.com/watch?v=Exgw8cEgpck
http://www.youtube.com/watch?v=Exgw8cEgpck
http://www.youtube.com/watch?v=Exgw8cEgpck
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Tema: Composición del mensaje y el uso de la retórica 
 

Fases del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

Estrategias y 
 técnicas de  
enseñanza 

Estrategias y 
técnicas de 
aprendizaje 

Actividades de 
aprendizaje 

Fuentes de consulta básica 
Materiales adicionales 
Otro aspecto que se 

considere 
Preinstrucionales: El profesor 

preparará 
material 
multimedia 
para la 
exposición de 
este tema, a 
partir del 
estudio de 
caso de una 
marca cercana 
al contexto de 
los alumnos,  
como es el 
caso del agua 
Bonafont. 

   

Coinstrucionales: Para tratar 
este tema 
partiremos de 
lo concreto a lo 
abstracto, para 
que a través 
del ejercicio el 
alumno pueda 
identificar los 
conceptos. 

El alumno 
participara 
activamente, 
pues se 
trabajara con 
un producto 
que 
prácticamente 
todos conocen, 
y saben algo al 
respecto.  
Se trabajara a 
partir de los 
conocimientos 
previos del 
alumno. 

Act.6 A partir del 
análisis de caso del 
agua Bonafont, 
elaborará un listado de 
los conceptos que se 
observan, relacionados 
con la composición del 
mensaje y el uso de la 
retórica. 

 

Postintrucionales: El profesor 
rescatará los 
conceptos 
centrales y los 
integrará en un 
mapa 
conceptual. 

El alumno 
elaborará su 
propio mapa a 
partir de 
ilustraciones y 
conceptos. 

Act.7 Busca, recorta y 
pega en tu block un 
anuncio de tu 
preferencia            
(publicitario, 
informativo, 
propagandístico) y 
realiza lo siguiente: 
 
 
Identifica en él lo 
siguiente  
a)clasifícalo y 
argumenta tu elección 
 
b)lenguaje 
c)Figuras retoricas 
d)Tamaño 
e)Encuadre, toma, 
planos 
f)Color 
g)Iconos, índices o 

Madrid Canovas, Sonia. 
Semiótica del discurso 
publicitario: del signo a la 
imagen. Universidad de 
Murcia, 2005. Pág. 57-88. 
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símbolos.  
 
Act.8 Realiza la lectura 
de Madrid Canovas, 
Sonia. Semiótica del 
discurso publicitario: del 
signo a la imagen.  
Subraya las ideas 
principales y realiza un 
mapa mental.  

 
 
 
 
Tema: Nivel de significación 
 

Fases del proceso 
de enseñanza 
aprendizaje 

 

Estrategias y 
 técnicas de  
enseñanza 

Estrategias y 
técnicas de 
aprendizaje 

Actividades de 
aprendizaje 

Fuentes de consulta 
básica 
Materiales adicionales 
Otro aspecto que se 
considere 

Preinstrucionales: El profesor 
retomara algunos 
conocimientos 
trasversales con 
respecto a la 
materia teoría de la 
historia, preparará 
material multimedia 
para exponer el 
tema  “Nivel de 
significación”, a 
partir del análisis 
del contexto a 
través de la 
identificación de 
los valores de la 
sociedad moderna 
& posmoderna. 

   

Coinstrucionales: 
 

 Los alumnos 
verán el material 
preparado por el 
profesor y se 
realizara una 
plenaria para 
tener los 
elementos del 
contexto, 
rescatando los 
valores y como 
estos son 
traducidos en 
mensajes. 
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Postintrucionales:   Act.9 El alumno 
realizará un 
ensayo no mayor 
a tres cuartillas, 
con aparato 
crítico del 
contexto social 
(valores) del 
México 
contemporáneo y 
contesta las 
siguientes 
preguntas: 
¿Cómo retoma la 
comunicación 
estos valores 
para traducirlos 
en mensajes? 
¿Por qué es 
importante 
conocer el 
contexto social 
(valores) a la 
hora de construir 
mensajes? 

Bibliografía sugerida: 
 
Libre 

 
 
 
 
Tema: Elaboración de mensajes 
 

Fases del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

Estrategias y 
 técnicas de  
enseñanza 

Estrategias y 
técnicas de 
aprendizaje 

Actividades de 
aprendizaje 

Fuentes de consulta básica 
Materiales adicionales 
Otro aspecto que se 

considere 
Preinstrucionales: El profesor 

formará 
equipos de 
acuerdo al 
número de 
alumnos en 
clase. 

   

Coinstrucionales: El profesor 
repartirá a los 
equipos una 
hoja de color 
y les asignará 
un tema. 
De acuerdo al 
color de la 
hoja y del 
tema tendrán 
que 
desarrollar un 
mensaje. 

Los alumnos 
tendrán que 
hacer uso de los 
diferentes 
elementos vistos 
en clase para 
realizar su 
anuncio. 

Act.10 Realiza tu 
anuncio y toma en 
cuenta los siguientes 
elementos: 
Tema 
Significado del color 
Tipo de lenguaje a 
utilizar 
Uso de la retórica 
Encuadre 
Tomas 
Tamaño  
Manejo del signo 
Mensaje 
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Y el nivel de 
connotación y 
denotación. 
 
 

Postinstrucionales  Los equipos 
tendrán que 
exponer ante el 
grupo sus 
trabajos finales 
y el análisis de 
los mismos. 
Además 
tendrán que 
entregar su 
historieta o 
cuento de los 
elementos para 
la elaboración 
de un mensaje. 
 

  

 
 
 
 
Proceso 
Extensión temporal de la unidad y condiciones de aplicación previstas: 
 
20 horas para el desarrollo de la unidad. 
 
 
 
 
Evaluación del aprendizaje 
 
 
La evaluación será formativa durante el desarrollo de la unidad y habrá una 
calificación sumativa o final. 
Los elementos a evaluar serán el portafolio, el anuncio y el cuento o historieta 
que realizarán los alumnos.  
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Evaluación de portafolio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación de portafolio 
Unidad II “Elementos para el análisis del mensaje” 

 
1. Entregó todos los trabajos                       

Puntuación:_______ 
(20 puntos) Falta:______ 
 
 

2. Mostro evidencia de su progreso             
Puntuación:_______ 
como crítico de la comunicación 
y los medios de comunicación 
(10 puntos). 

 
                                                                  Total:_________ 
 
Comentarios:  
 

 
 

 
 
 
 
 
_______________ 
Firma del profesor 
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A continuación se presenta una rúbrica que nos permitirá evaluar los trabajos 
realizados por los alumnos. 

Al presentar una rúbrica  se pretende proporcionar una guía de puntaje 
que permite describir el grado en que un alumno está ejecutando un proceso o 
un producto. 
 
Conocimiento  Identificar  Nombrar  Describir  

Conceptos, 
nociones e ideas 
fundamentales  

Autores, hechos, 
circunstancias y 
fechas significativas 

Hechos, 
mensajes 

 
Comprensión  Descripción  Clasificación  Exposición  

Conceptos, 
nociones, ideas a 
partir de palabras 
propias. 

Elementos, 
hechos, mensajes 

Expresión oral 
Uso del espacio y 
del cuerpo 

 
Aplicación  Aplicación  Construcción  Relacionar  

De conceptos 
 

De mensajes Conceptos, 
contexto y 
mensaje 

 
Análisis  clasificar Comparar  Ilustrar  Construir 

diagramas  
Mensajes  
Hechos  

Mensajes 
Contextos  

Mensajes  Mapas 
conceptuales  
 

 
 
Crítica  Interpretar  Juzgar  Contrastar  Justificar  
 Hechos  

Mensajes  
Contexto 
Mensajes  

Contextos, 
hechos,  
Mensajes  

Argumentar 
postura u 
opinión. 
Elementos del 
mensaje 

 
Creatividad  Originalidad  Ingenio  Destreza  
 Formas de 

presentación  
 

Construcción de 
mensaje  

Presentación y 
aplicación de 
conceptos 

 
 
Puntuación  0 insatisfactorio  

.5 Regular  
1 Bien  

 
Total de puntos 20. 
Fecha de elaboración: Marzo 2011 
Fecha de revisión: 
Comentarios adicionales:_________________________________________ 
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4.3 Material Textual para el Taller de Comunicación II, Unidad II 
“Elementos para el análisis del mensaje” 

 

El material que a continuación se presenta es pieza clave para la gestión del 

sitio web y la conducción de la planeación.  

Está dirigido al alumno del CCH de sexto semestre que curse la 

asignatura de Taller de Comunicación por tal motivo se escribe en 1ª persona y 

se pretende crear un diálogo  entre el profesor, el material y el alumno.  

Este material está pensado para funcionar como un organizador previo 

introductorio y expositivo,  presenta información básica y general que tendrá 

que ir siendo complementada con cada una de las actividades que se señalan. 
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Presentación  

Este material textual representa un apoyo para la exploración inicial de los 
temas que tendrás que desarrollar y las habilidades que necesitas para cumplir 
con los objetivos de la unidad II del Taller de Comunicación II. 

Esta unidad te permitirá conocer los elementos que integran el mensaje, 
qué función juega cada uno y por qué usamos unos elementos y no otros, lo 
cual no sólo te permitirá analizar mensajes, sino también te permitirá crear tus 
propios mensajes. 

Representa al mismo tiempo un acercamiento básico que tendrás que ir 
completando según tu propio interés y la exigencia de la clase. En este material 
encontrarás algunos de los elementos claves que tendrás que  aprender para 
poder desarrollar las actividades establecidas. 

Complementaremos este material con lecturas adicionales y material 
multimedia y virtuales que te proporcionara el profesor.  

Como este curso es introductorio y no pretende ser exhaustivo, al final 
encontrarás una bibliografía de referencia. 

 

Objetivo general de la unidad:  
 

 Con el estudio de este tema: valorarás la importancia del mensaje dentro 
del proceso de comunicación, con el propósito de que desarrolles tu 
capacidad para analizar y producir mensajes de manera crítica y 
creativa, apoyado en las nuevas tecnologías de comunicación e 
información.   

 
Objetivos particulares de la unidad: 
 

 Buscar, seleccionar y organizar información a través del uso de TIC’s y 
bibliografía complementaria. 

 Identificarás los diferentes tipos de mensajes  
 Reconocerás los elementos que integran el estudio del mensaje: 

tipología, lenguaje, retórica y composición. 
 Comprenderás el nivel de significación del mensaje a través de su 

denotación y connotación. 
 Aplicarás tus conocimientos en la solución de problemas comunicativos 

a través de la realización de un mensaje. 
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Productos 

Esta unidad aborda el análisis del mensaje, pero también su producción, por lo 
cual realizarás los siguientes  productos aplicando los conocimientos adquiridos 
en clase. 

 Análisis de mensajes 
 Elaboración de mapas conceptuales 
 Elaboración de comentarios argumentados 
 Elaboración de mensaje (publicitario, informativo, propagandístico) 

Instrucciones de uso  

Le cuidadosamente este material, representa un apoyo para el desarrollo de la 
Unidad II del Taller de Comunicación “Elementos para el análisis del mensaje”. 

Cada vez que encuentres una imagen como ésta tienes que realizar una 
actividad. 

 

 

 

El profesor apoyará sus exposiciones en clase con material multimedia 
que podrás consultar en el sitio, como material de apoyo para repasar tus 
clases. 

Es importante resaltar que las actividades realizadas a lo largo de la 
unidad tendrán que ser organizadas y colocadas en el portafolio con el que se 
trabajará a lo largo del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95 

Desarrollo de la temática 
 

1. Elementos para el análisis del mensaje 
 

Para comenzar a realizar una revisión sobre el maravilloso mundo de los 
mensajes  a través de sus mínimos elementos hagamos un breve recorrido en 
torno a la comunicación y los elementos que la componen. 

 
La palabra comunicación se deriva del latín communicare que significa: 

participar en común, poner en relación a través del tiempo. A lo largo de la vida 
el hombre ha tenido la necesidad de comunicarse, pasando de los signos, las 
señales, los murmullos y las pinturas hasta llegar al lenguaje hablado.  

 
La primera definición formal de comunicación es la que Aristóteles hace 

de la retórica, ésta la define como: La búsqueda de todos los medios de 
persuasión para lograr un fin determinado (Galeano, 1997: 17) 
  

En 1949 Claude Elwood Shannon (1916-2001) y Waren Weaver (1984-
1978) sostienen que la comunicación debe entenderse como un proceso de 
transferencia de información. Estos autores no se referían precisamente a la 
comunicación humana; hablaban de la comunicación electrónica en su famosa 
Teoría Matemática o Cibernética de la Comunicación (Berlo,1986: 23) 
 

Con el crecimiento de los medios de Comunicación masiva, existieron 
estudiosos dedicados a la comunicación los cuales descubrieron que el modelo 
matemático resultaba útil para describir el proceso de la comunicación humana 
a partir de tres elementos fundamentales: Emisor- Mensaje – Receptor. 
Con este esquema múltiples investigadores como: Carl Iver Hovland (1912-
1961), Kurt Lewin (1890-1947), Harold Dwinght Laswell (1902-1978),  
Paul F. Lazarsfeld (1901-1976), Wilbur Lang Schramm (1907-1987), entre 
otros, han adaptado este modelo según las necesidades comunicativas 
requeridas para lograr un proceso óptimo entre los emisores y los receptores. 

 
 Así el modelo clásico de comunicación se basa en cinco elementos 
fundamentales que son: 1) Emisor, 2) mensaje y código, 3) Receptor, 4) 
Canal y 5) Ruido. Estos elementos por mucho tiempo explicaron el proceso de 
comunicación humana, pero los autores antes mencionados descubrieron que 
debían ir más allá de las teorías funcionalistas; se percibe entonces la 
existencia de otros elementos que afectaban directamente el proceso de 
comunicación. 
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Cabe acotar que en el estudio de la comunicación humana influirán otras 
teorías como el llamado Paradigma de Laswell, el cual enuncia en el proceso 
comunicativo un nuevo elemento que influirá en el estudio de la transmisión de 
los mensajes al estudiar con qué efecto se producían los mensajes. 

 
En 1972 Laswell construye un paradigma en donde a partir de 

elementos específicos describe el acto comunicativo: quién dice qué, a quién, 

por medio de qué canal, con qué efecto (Lumbreras, 2002:142). Con el estudio 

del efecto de los mensajes en los receptores la comunicación avanza con la 

interpretación de diferentes autores. 

   
Por ejemplo, Paúl F. Lazarsfeld, a partir del modelo cibernético de la 

comunicación, se interesó en descubrir el efecto de los mensajes en los 
receptores masivos de los medios de comunicación, es decir, en las 
audiencias (Schramm, 1990: 9)  

 
En cambio, Kurt Lewin estudia la comunicación en grupos por medio del 

modelo clásico de comunicación, con la finalidad de descubrir el efecto de las 
presiones que se ejercen en la transmisión del mensaje y como éstas 
influyen en la actitud y comportamiento de las personas. 
  

Por su parte, Hovland establece que comunicación es: el proceso 
mediante el cual un ente o individuo transmite estímulos, para modificar la 
conducta de otros entes o individuos (Galeano, 1997: 112). 
 

En esta definición podemos percibir que la comunicación es tomada más 
como un fenómeno de transmisión de mensajes, que presenta fases sucesivas 
al proclamar la existencia de un emisor, un mensaje y un receptor.  
  

Por último encontramos a Wilbur Schramm quien se dedicó a compilar 
en su libro La ciencia de la comunicación humana, los modelos antes descritos 
y a partir de esta investigación aportó al estudio de la comunicación un 
elemento más al modelo matemático de la comunicación, la llamada 
retroalimentación conocido también como feed –back. 

 
Schramm considera que un proceso de comunicación no podía ser 

descrito simplemente como la difusión de un mensaje, pues si no existe una 
respuesta directa o indirecta de nuestros receptores no podemos hablar de un 
proceso comunicativo, sino simplemente de una transferencia de datos. 
  

http://www.infoamerica.org/teoria/lazarsfeld1.htm
http://www.infoamerica.org/teoria/lazarsfeld1.htm
http://www.infoamerica.org/teoria/lewin1.htm
http://www.infoamerica.org/teoria/hovland1.htm
http://www.infoamerica.org/teoria/schramm1.htm
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La comunicación se describe ya no como un simple proceso de 
transmisión de mensajes, sino que se entiende como un proceso más complejo 
que debe estudiarse a fondo para entender a los seres humanos. 
 

La comunicación es mucho más que un proceso que presenta fases 
sucesivas, en donde interactúan un emisor quien a su vez mandará un mensaje 
con el fin de hacer llegar una determinada información a su receptor. 
 

Hablar de comunicación es enumerar más que un conjunto ordenado de 
procedimientos, es dar a conocer un mensaje con un fin determinado, pues 
toda comunicación implica una interacción entre los participantes. 
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Esquema de Comunicación  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMISOR

Personas, empresas o 
marcas 

MENSAJE

Hablado, escrito, 
audiovisual o multimedia

CÓDIGO 

Tipo de lenguaje

RECEPTOR

Público objetivo

FEED-BACK 

RUIDO 
INTERFERENCIA 

CANAL  
Medio de 

comunicación 
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             Repasemos que son cada uno de estos elementos 
 
 

 Emisor: el emisor en este caso recibe el nombre de sujeto, empresa, 
marca, institución, organización, éste será el encargado de comunicar un 
producto o servicio tangible o intangible de acuerdo con fines 
determinados, como por ejemplo los objetivos publicitarios de la marca. 

 
 Mensaje: será la reconstrucción de símbolos y signos ordenados de 

manera creativa para anunciar un producto, ideología o servicio, este 
dependerá de los fines del emisor.  

 
 Código: es un sistema  de signos que pertenecen a una cultura y se 

basa en convenciones.  
 

 Canal: el mensaje se transmite a través de diferentes medios de 
comunicación, material escrito, auditivo cómo la radio, televisivo, 
multimedia entre otros, ahora podemos encontrar nuevos soportes como 
las vallas, postales, parabuses, entre otros, para la transmisión de los 
mismos. Estos dependerán de las características de nuestro público 
meta y del presupuesto prefijado para la estrategia de medios, 
principalmente. 
 

 Receptor: el receptor será el llamado público meta o público objetivo 
con el fin de adaptar los mensajes a su estilo de vida, pues, el fin último 
de la comunicación es producir algún efecto.  

 
 Retroalimentación: Respuesta de los receptores ante el mensaje 

emitido. 
 

 Ruido: Los receptores no tienen sólo en su mente un mensaje, pues la 
amplia gama de actores sociales, emite mensajes todo el tiempo y de 
todo tipo.  
Existen diferentes tipos de ruido como: 
Físicos, cuando interfiere algún acontecimiento de medio o de los 
organismos. 
Técnico, cuando se presenta alguna falla del sistema de transmisión-
recepción. 
Sintáctico, cuando falla la codificación. 
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Semántico, se comete algún error en la interpretación del mensaje por 
pertenecer a marcos de referencia distintos. 
Psicológico, ocurre cuando las personas interpretan anteponiendo su 
circunstancia emocional. 

 
1.1 Tipología de los mensajes 
 
Piensa un momento y reflexiona sobre la cantidad de mensajes que escuchas, 
lees o ves en el trayecto que realizas de tu casa a la escuela…pensaste en 
más de uno seguramente. A partir de este momento nos enfocaremos en uno 
de los elementos que integran la comunicación, el mensaje.  
 

Como mencionamos líneas más  arriba los mensajes son de diferentes 
tipos según la intención o el fin que persiga el emisor. Para cumplir con el 
propósito de este curso veremos tres tipos de mensaje que son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
Mensaje informativo Mensaje 

propagandístico 
Mensaje Publicitario 

 
 
 
 
 
 

  

 
Estudiemos cada uno de ellos a través de sus características.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Act.2 Realiza la lectura de María Victoria Reyzabal, pp. 81-106 y completa la 
información de la tabla anterior con las características principales de cada uno de los 
mensajes. Prepara un block para ir conformando tu portafolio de actividades. 
 

106 y completa la 

Act.1 Observa el video que se titula “La tipología de los mensajes” y que se encuentra en 
este sitio. Toma nota de las características de estos mensajes para completar la siguiente 
tabla. 
 

Act.1 Observa el video que se titula “La tipología de los mensajes” y que se encuentra en 
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Vimos tres tipos de mensajes, los cuales son diferentes uno de otro pero 
que comparten características en cuanto a los elementos que lo componen y 
que podemos utilizar en la conformación de nuestro mensaje sin importar qué 
clase de mensaje es,  obedeciendo a un factor, nuestro propósito u objetivo. 

 
 
1.2 Lenguaje de los mensajes  
 
Los elementos que encontramos en cualquier mensaje sin importar su tipo son 
los que veremos a continuación.  

 
1.2 Lenguaje de los mensajes 

Antes de adentrarnos en el tema del lenguaje de los mensajes y del uso 
retórico del mensaje definamos conceptos clave. 
La comunicación es una ciencia de carácter interdisciplinar, es decir que se 
apoya de otras disciplinas como la semiótica, la lingüística, la psicología, entre 
otras. 
 
Tipo de lenguaje Explicación  

Icónico   

Verbal  

Icónico-verbal  

 

1.2.1 La Semiótica 
 
La disciplina que en esta ocasión apoyará el análisis del mensaje es la 
semiótica.  

Pero ¿Qué es la semiótica? 
Para Ferdinand de Saussure  

Es la ciencia que estudia los signos en el seno de la vida social.  
 

Al estar hablando de semiótica hablaremos de un tema fundamental y 
básico para los fines del curso, el signo, el cual nos permitirá entender gran 
parte de los elementos del mensaje. 
 

Para tratar el signo lo haremos a partir de uno de los grandes teóricos 
del signo, Charles Sanders Peirce (1839-1914). 
 

Es importante que vayas integrando cada uno de los subtemas vistos en clase para 
integrar un cuento, historieta o comic. Elige un tipo de mensaje y ve armando tu 
historia con los temas vistos en clase. La entregaras al final de la unidad junto con 
tu mensaje. El formato para entregar la historia es en media carta, formando una 
especie de cuadernillo. 
 

vistos en clase para 
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Peirce considera que el signo representa algo, porque está en lugar de 
ese algo, no solamente  sustituyéndolo, sino mediando entre los objetos del 
mundo y sus intérpretes. Ese algo representado por el signo se llama objeto. 
El signo no representa al objeto en todos sus aspectos, sino a una especie de 
idea general llamada fundamento del “representamen” o signo.       

De modo que un signo sólo significa dentro de un sistema de signos y 
sólo en virtud de que los demás signos del sistema también significan. Este 
proceso de signos o semiosis está constituido por la relación entre tres 
elementos: signo, objeto e interpretante. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Existe una segunda triada desarrollada por Peirce, se refiere a la relación 
tríadica de funcionamiento cuya naturaleza es la de los hechos reales por lo 
cual un signo puede ser denominado: icono, índice y símbolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signo  

Objeto  
Interpretante 

Icono  
SIGNO 

Índice  

SEMIOSIS 

Símbolo  
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1.2.2 Icono, Índice, Símbolo  
 

 
 
 
 
 
 
 ¿Qué es? Ejemplo  
Icono 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Índice       

Símbolo   
 
 
 
 
 

 
De aquí en adelante empezaremos hacer uso de los conceptos 

anteriores: icono, índice y símbolo, los cuales nos permitirán entender los 
siguientes temas.  

Abordaremos a continuación el tema del lenguaje que es usado en la 
elaboración de los mensajes y que tiene intimas relaciones con el tema descrito 
anteriormente.  
 

Act.3 Completa la información. Realiza la lectura del Signo en el material de Elena 
Beristáin y completa el cuadro con a partir de las características de cada uno de 
los elementos. 

http://laempresasensual.files.wordpress.com/2009/08/reloj.jpg
http://www.nosunecolombia.org/main/images/stories/dove.gif
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1.3 El uso de la Retórica 

 

Un elemento más que nos apoyará en el análisis de los mensajes es la retórica, 
la cual es muy antigua, tiene una larga historia. Según Curtius tiene su origen 
como idea del discurso subyacente en los de naturaleza poética en la Ilíada y la 
Odisea. Según Cicerón, quien se apoya en Aristóteles y es parafraseado 
milenios después por Roland Barthes (1915-1980 escritor y pensador 
francés), aparece como reflexión teórica relativa al discurso oratorio generado 
en el seno de procesos relativos a la propiedad.   Por eso se dice que esta 
disciplina es hija de la democracia y el derecho (Beristaín, 2003: 426). 
 

Aristóteles hace de la retorica una disciplina que forma parte de la lógica, 
útil para perfeccionar la facultad de argumentar con que se persuade acerca de 
cosas plausibles. Se sirve de silogismos imperfectos que se fundan en 
relaciones plausibles, que están encaminadas a conocer lo verosímil.    
 

La retórica es el arte de elaborar discursos correctamente, 
elegantes y sobre todo persuasivos. 

La retórica es concebida como el arte de explotar en forma óptima la 
capacidad del lenguaje para el discurso persuasivo. La retórica es el arte que 
se preocupa y vela por la eficacia comunicativa del lenguaje, su función 
primaria y en el mismo sentido, explotando al máximo sus inmensas 
posibilidades para impresionar al receptor y ganarlo a causa del emisor (López 
Eire.: 1998, 19).  
 

El uso de la retórica en el campo de la comunicación  y para los fines 
que ahora nos ocupan hablaremos de la retórica a partir de las siguientes 
categorías. 
 
 
 
 

Act. 4 Ve el video “El mejor comercial de Coca de la historia” 1:15 en 
http://www.youtube.com/watch?v=Exgw8cEgpck 
Después, identifica y contesta las siguientes preguntas, tus respuestas deben ser reflexivas 
y argumentadas. 
¿El tipo de lenguaje que utiliza? 
¿Qué clase de mensaje es?  
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Exgw8cEgpck
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¿Qué es?
Hipérbole 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metáfora 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metonimia  
 

 
 
 
 
 
 

Sinécdoque 
 

 
 
 
 
 
 
 

Estereotipo 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Act. 5 Revisa el Texto de Elene Beristaín y completa el cuadro anterior, a partir de 
las características de cada uno.  

5 Revisa el Texto de Elene Beristaín y completa el cuadro anterior, a partir de 
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1.4 Composición de los mensajes: elementos no verbales. 
 
A diferencia de lo que sucede con el lenguaje verbal, de cuyo carácter convencional y 
arbitrario nadie tiene duda, en el caso visual tal característica no está tan bien definida, 
mucho depende del interpretante y el contexto. Acerca de la naturaleza del signo 
icónico señala Umberto Eco (1975:114) “Se cree estar continuamente siguiendo la 
naturaleza, pero en realidad no se siguen más que los contornos de la forma a través 
de la cual miramos”.  

El espectador mira por encima de un cuadro o fotografía, hacia el mundo y 
hacia su propia experiencia interior. La imagen es un signo vacio y necesita de la 
competencia interpretativa de un observador, porque más allá de las relaciones 
generales que establece se necesita que la imagen sea llenada de contenidos, de 
experiencias, etc. 
 

A través del estudio de los siguientes elementos que conforman la composición 
del mensaje conocerás la estructura profunda de los elementos semióticos de un 
mensaje y serás capaz de realizar mensajes considerando cada uno de sus elementos 
y lo que significan en un contexto determinado, con la pretensión de alcanzar un 
propósito. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Composición Características Ejemplos 
Forma  
 
 

   

. 
Tamaño   
Color  

 

Act.6  Lee el texto de María Victoria Reyzábal.Cap.5 pág. 164-172. 
Elabora un mapa conceptual a partir del concepto de análisis de los mensajes  y 
completándolo con los elementos no verbales del mensaje.  Si requieres más 
información visita http://www.desarrolloweb.com/articulos/1297.php o 
http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-del-diseno-grafico-c126l/  
 
 

http://2.bp.blogspot.com/_5lCZvXUjQq0/SM1razdjS0I/AAAAAAAAAS8/UdsyoSInLw4/s320/C%C3%ADrculo+crom%C3%A1tico.gif
http://www.desarrolloweb.com/articulos/1297.php
http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-del-diseno-grafico-c126l/
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Luz

 
Encuadre   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Act.7 Busca, recorta y pega en tu block un anuncio de tu preferencia            
(Publicitario, informativo, propagandístico) y realiza lo siguiente: 
 
a) clasifícalo y argumenta tu elección 
b) lenguaje 
c) Figuras retoricas 
 d) Tamaño 
e) Encuadre, toma, planos 
f) Color 
g) Iconos, índices o símbolos.  
 
 

http://www.arqhys.com/articulos/imagenes/Edificios de varias plantas.jpg
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1.5 Nivel de significación de los mensajes 
 
Nos hace falta un último tema para complementar el análisis del mensaje, El nivel de 
significación de los mensajes, a través de la denotación y la connotación, términos 
íntimamente relacionados con el significado y el significante desarrollado por Ferdinan 
de Saussurre. 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Cuando realizamos un mensaje es de suma importancia tener en cuenta los dos  
elementos antes mencionados, estamos hablando de la parte científica del mensaje y 
de la parte de la interpretación. Al hablar del último punto es importante tener en 
cuenta el contexto donde estamos desarrollando nuestro mensaje y a quien va a estar 
dirigido. Recordemos que una parte importante de la comunicación es el código y 
todos los elementos antes descritos nos ayudarán a conformar el código de nuestro 
mensaje. No olvidemos que todo significa es parte del proceso comunicativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denotación Connotación 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Árbol Significante 

Significado 

Fonemas 

La idea de árbol 

Connotación 

   Denotación 

Act.8 Realiza la revisión de los términos connotación y denotación en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Connotaci%C3%B3n . Después realiza la lectura del 
material de Connotación de Elena Beristáin y completa el cuadro anterior.  

Act.9 El profesor te asignará un tema sobre el cual tendrás que realizar tu mensaje, 
toma en cuenta los siguientes elementos: 
Tema 
Significado del color 
Tipo de lenguaje a utilizar 
Uso de la retórica 
Encuadre 
Tomas 
Tamaño  
Manejo del signo 
Mensaje 
Y el nivel de connotación y denotación. 
 

ealizar tu mensaje, 

http://www.masjuguetes.com/wp-content/uploads/2008/06/arbol-sensaciones.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Connotaci%C3%B3n
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CONCLUSIONES  

 
Si bien es cierto que las tecnologías trasforman el mundo, tanto a las personas 

como a su entorno, la educación entonces no podría estar al margen. Las TIC 

están trasformando el entorno educativo en todas sus modalidades. 

La sociedad nunca había estado tan articulada en torno a las actividades 

tecnológicas y nunca la tecnología había tenido tantas repercusiones en la 

estructura social y sobre la estructura cultural de la sociedad. 

Hoy día es común ver en el parque, en la escuela, en el transporte 

público y en casi todas partes a una persona que utilice un radio portátil, un 

teléfono celular, una computadora portátil, un reproductor de música, etc., a tal 

grado que pareciera que en el ámbito educativo no puede existir educación sin 

computadora e internet. 

  Por tal situación que vivimos y experimentamos todos los días, los 

jóvenes universitarios poseen una habilidad natural para apropiarse de las TIC 

e incorporarlas a sus actividades escolares y de socialización, hecho que se 

hace evidente en la manera que utilizan los medios para comunicarse e 

interactuar. 

Por tanto el enorme desarrollo tecnológico ha trasformado notablemente 

nuestra manera de actuar, trabajar y comunicarnos y por supuesto de 

aprender.  

Así la sociedad de la información, es también la sociedad de la 

educación virtual, el aprendizaje y el trabajo en línea y del blended learning  

que es el caso que ahora desarrollamos en este estudio. 

A partir de la trasformación social se han venido incorporando las TIC a 

la educación, tal y como vimos en el capítulo 1, forman parte de la práctica 

cotidiana de comunicación e interacción que tienen los jóvenes universitarios  

con su entorno social, por tanto en el currículo académico adquiere cada vez 

mayor importancia, pues es necesario el manejo de las mismas en la formación 

universitaria  y requeridas en el ámbito laboral. 
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Las TIC ofrecen así nuevos entornos y posibilidades que hacen 

necesaria su explotación, por ello gobierno e instituciones educativas como la 

UNAM y sus diversas dependencias, entre ellas el CCH, destinan buena parte 

de su presupuesto a la adquisición, mantenimiento y actualización del equipo 

de cómputo. 

Sin embargo hasta ahora los esfuerzos en la UNAM se han centrado en 

gran medida en la adquisición de equipos y el uso colectivo a través de aulas 

multimedia, centros o laboratorios de cómputo, red inalámbrica, acceso a WiFi 

a partir del 21 de junio de 2010. 

Por lo cual esta propuesta está encaminada a fomentar la discusión 

acerca de que la innovación tecnológica no debe consistir en la simple 

incorporación de las TIC a las actividades escolares, sino en su mejor 

aprovechamiento a través de un plan estratégico, ya que la verdadera 

innovación tecnológica debe incluir además del aspecto de equipamiento 

tecnológico, capacitación docente, trabajo transdisciplinar y elaboración de 

propuestas didácticas para que todo ello se trasforme en mejores condiciones 

de aprendizaje para los alumnos. 

Recordemos que las TIC por si solas no garantizan un mejor 

aprendizaje, los recursos tecnológicos son sólo el principio para hacer la 

diferencia. 

El desarrollo tecnológico seguirá generando más y mejores recursos, 

con una tendencia hacia sistemas móviles y personales, los jóvenes seguirán 

adaptando los nuevos recursos en sus actividades cotidianas, pero el reto en 

materia educativa, parece seguir siendo el punto débil de las instituciones 

educativas. Es por ello que se debe de comenzar a trabajar en crear 

propuestas sustentadas en las ciencias educativas, que fomenten habilidades y 

conocimientos en los alumnos. 

La tecnología debe de considerarse como una herramienta de 

construcción del conocimiento para lo cual hace falta trabajo colectivo entre 

docentes, instituciones y alumnos. Dicho trabajo debe de estar apoyado por 

profesionales, en este caso los docentes, expertos en el manejo de TIC y 

expertos en ciencias de la educación. 
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La propuesta didáctica que se desarrolla como parte de este trabajo 

recepcional, es una muestra del trabajo colectivo que es necesario realizar para 

poder tener un producto didáctico que pueda ser ofrecido a los alumnos.  

Si pretendemos tener material didáctico que en primera instancia capte 

la atención del alumno y cumpla un objetivo de aprendizaje, es necesario pedir 

apoyo, pues el profesor titular no está (ni tiene por qué estarlo), capacitado 

para realizar todas las funciones que  requiere desarrollar material multimedia.  

Por ello el apoyo y capacitación que se brinde a los profesores titulares 

de grupos es fundamental, pues son ellos justamente quienes tienen la materia 

prima para crear las propuestas, las ideas nacen en el salón de clases porque 

allí es justamente donde se presenta la necesidad, y no sólo desde los órganos 

de gobierno de las instituciones. 

 Apoyar el trabajo docente en materia de TIC es crucial para poder 

ofrecer propuestas de calidad que estén orientadas a mejorar el proceso 

enseñanza  aprendizaje y que fortalezcan el bachillerato universitario. 

De muy poco nos va a servir tener la infraestructura disponible si no 

tenemos nada que comunicar, o no queremos hacerlo por ningún medio que 

involucre TIC, debido a que existe resistencia, al cambio, a la modificación de 

la participación y un sistema de recompensas precario, que no representa una 

fuente de motivación, para que los profesores desarrollen o utilicen TIC. 

 Por tanto incluir TIC en la educación representa una carga de trabajo 

extra para el docente, que difícil mente es remunerada.   

Ante este panorama ¿Vamos a dejar que nuestros alumnos accedan a 

las TIC y al Internet propiamente, haciendo uso de su intuición? Sí esto es así 

se estará poniendo en riesgo el sistema educativo no sólo del CCH sino de la 

UNAM, porque estamos creando repetidores de información en el mejor de los 

casos, jóvenes que les cuesta mucho pensar, escribir y por lo tanto les va a 

costar desarrollar conocimiento, pues no los estamos alfabetizando en la 

sociedad de la información.  

Por lo tanto se debe trabajar para crear el efecto contrario y seguir 

impulsando la creatividad, la investigación y la forma de aprender, a partir de 

nuevos medios como lo es Internet. 
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A partir de crear propuestas como la que se presenta ahora se puede 

tener un impacto en la forma de percibir el uso de TIC en la educación, ya que 

se da una propuesta real que los docentes pueden llevar al aula. 

Los docentes y los lectores de este material podrán observar que si bien  

realizar material didáctico a través del uso de TIC es un trabajo arduo, con una 

planificación correcta, disposición del alumno y trabajo colaborativo puede dar 

resultados positivos. 

Muy pocas veces tenemos la oportunidad de contar con materiales  

didácticos que surjan de la experiencia docente, de la práctica y las 

necesidades en el aula, la Maestría en Docencia para la Educación Media 

Superior (MADEMS) les está ofreciendo esta oportunidad a diferentes 

instituciones no sólo de la UNAM, por lo cual espero se les de la importancia 

debida, para poder contribuir al fortalecimiento del proceso enseñanza 

aprendizaje en la educación media superior del siglo XXI. 

La construcción de este material didáctico me ha llevado a observar y 

experimentar los diversos obstáculos con los que se enfrenta un profesor al 

desarrollar material didáctico, comenzando con la apatía de algunos 

compañeros o la negación de otros frente al uso de las TIC en la educación.  

He comprobado que sin trabajo colaborativo difícilmente se podrá tener 

material adecuado. Aunque se ofrezcan a los profesores curso de Power Point, 

Flash, construcción de páginas Web, entre otros. 

Primero que nada habría que enseñarles ¿Por qué? y ¿Para qué? y 

¿Cómo? las TIC en la educación, para que puedan entender este proceso de 

cambio y como poder construir propuestas acordes a los tiempos en los que 

sus alumnos se están desarrollando. Lo cual no quiere decir que sí los 

docentes construyen propuestas, también las realicen técnicamente.  

   Esta propuesta que particularmente y por razones de tiempo y recursos 

se ha enfocado al Taller de Comunicación del CCH, es una propuesta viable, 

pues se tienen los recursos tecnológicos para que funcione, se tiene a los 

expertos en contenidos que son los docentes, se cuenta con una Secretaria de 

servicios de apoyo al aprendizaje que tiene entre sus objetivos Planear y 

desarrollar programas de trabajo que redunden en el mejor aprovechamiento 

de los recursos Tecnológicos, en apoyo a la enseñanza en los planteles  del 

Colegio. La cual podría apoyar a los docentes que incursionen en el desarrollo 
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de proyectos en este campo. Se tiene el interés por parte de la Secretaria de 

Desarrollo Institucional de la UNAM para que los profesores desarrollen 

materiales didácticos apoyados en el uso de TIC. 

Las limitaciones que podría llegar a tener la propuesta es la puesta en 

marcha, pues el capital humano con el que cuenta el CCH es el personal del 

área audiovisual, que dan servicio a docentes y alumnos, pero su formación no 

es la adecuada para administrar un sitio web y apoyar a los profesores en el 

diseño de sus propuestas. Se tendría que contratar personal capacitado y 

suficiente para dar soporte a todos los planteles. 

Lo cual se hace cada vez más necesario, si es que realmente se quieren 

incluir las TIC en el proceso enseñanza aprendizaje. Las necesidades 

tecnológicas en el aula cada vez más requerirán de la participación de los 

docentes, para alfabetizar a los alumnos  en la sociedad de la información y del 

conocimiento. 

Indudablemente la MADEMS está dejando muchos frutos que espero sean 

cosechados en un futuro, pero no únicamente en material didáctico como 

mencioné en párrafos anteriores, sino en capital humano, la formación que  

ofrece MADEMS sin duda es una de las experiencias más importantes dentro 

de la carrera profesional de un docente, es pieza clave, pues permite observar, 

conocer y experimentar el campo de la educación media superior. 

Particularmente me ha permitido vislumbrar esta propuesta y construirla de 

acuerdo a los problemas y procesos que se están llevando a cabo no sólo en la 

UNAM, sino a nivel mundial. 
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ANEXO 1 
 

Recursos para la realización del proyecto 

En este anexo se contemplan los recursos materiales, económicos y humanos 

con los que se cuenta para  llevar a cabo el proyecto. 

Recursos materiales  

Computadora   

Conexión a Internet   

Programas de Diseño   

  

 

Recursos 
económicos 

 

Ingresos mensuales  

para desarrollar el 

proyecto  

$5000 

 

Recursos Humanos  

Personas  disponibles 

para realizar el 

proyecto  

3 

 

Pago por honorarios  

Comunicólogo  

Diseñador   

Pedagogo  

En este caso no aplica pues se trata del desarrollo de un trabajo de tesis, pero 

en circunstancias normales, los costos se tendrían que calcular, para visualizar 

si es posible la realización del proyecto.  

 

Tener claramente visualizados los recursos con los que se cuenta permite 

conocer el contexto con estaremos interactuando y detectar posibles 

debilidades y fortalezas. 
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ANEXO 2
 

 
 

 

 

 
 
 
 

Comunicación masiva 

A los canales artificiales que 
ha creado el hombre para 

hacer llegar sus mensajes a 
un gran número de audiencia

Emisor Mensaje Receptor

Ti
p

o
lo

gi
a Informativo

Propagandistico

Publicitario 

co
m

p
o

si
ci

ó
n

 

Forma

Tamaño

Color

Le
n

gu
aj

e Iconico

Verbal

Iconico-verbal 

R
et

o
ri

ca
 

Se refiere  
 

Para su estudio se 
divide en  

Sinécdoque 
Retruécano 
Prototipo 
Estereotipo 
Metáfora 
Hipérbole 

Nivel de 
Significación 

 

 Connotación 

 Denotación 

 

Se analiza a través de  
su
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ANEXO 3 
Guion  
“Elementos para el análisis del mensaje” 
 

OPERADOR LOCUTOR 

1. Música de fondo Track 1 disco 1 
Imagen de burbujas de agua en Close up 

TALLER DE COMUNICACIÓN 2, 

UNIDAD 2 “ELEMENTOS PARA EL 

ANÁLISIS DEL MENSAJE”. 

 

2. Imágenes de burbujas de agua en 
Close up cambia a imagen del 
fondo de la botella de agua 
Bonafont gasificada en Close up, 
con un fondo negro degradado 
hasta llegar a un color salmón al 
centro. 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: 

VALORARAS EL ESTUDIO DEL 

MENSAJE DENTRO DEL PROCESO DE 

COMUNICACIÓN 

3. Fondo de color negro degradado 
hasta llegar al centro en color 
salmón. 

Entra imagen de un hombre que ve en el 
fondo de la botella las burbujas, él se 
encuentra sentada en una sala en color 
blanco, sonriente toma unos tragos de la 
botella. 
Imagen cambia a Close up de la botella, 
la imagen muestra  cómo se despega la 
botella  de los labios del hombre, toma 
cambia a plano a detalle de las burbujas.  
Cerrar secuencia  tres con toma primer 
plano de las diferentes presentaciones de 
agua Bonafont gasificada en 
presentaciones personales. 
Fondo de color negro degradado hasta 
llegar al color salmón en el centro. 
 

CON EL PROPÓSITO DE QUE 

DESARROLLES TU CAPACIDAD PARA 

PRODUCIR Y ANALIZAR MENSAJES DE 

MANERA CREATIVA Y CRITICA. 

 

4. Fondo negro, toma a primer plano 
de la tapadera del envase de 
Nescafe Gold y una mano girando 
la tapa para destapar el envase. 
Cambia imagen a plano general 
del hombre en una sala con 
sillones en piel negra y decoración 
en color oro, toma el café que se 
encuentra sobre una mesa en la 
esquina derecha lo huele sonríe y 
aparece imagen de la mujer que 
está sentada en un sillón, porta 
vestido casual en color negro. 
Imagen cambia a Close up. El 

OBJETIVO PARTICULAR: 

IDENTIFICARAS LOS DIFERENTES 

TIPOS DE MENSAJES. 

CUÁNTAS VECES CUANDO VAS POR 

ALGUNA CALLE DE NUESTRA CIUDAD 

OBSERVAS ALGUNA CLASE DE 

MENSAJE. 
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hombre  
deja caer el contenido una 
cucharada de  Nescafe en una 
taza de agua caliente en color oro. 
Toma  medio plano de la mujer 
sonriendo.  
Toma general del hombre tomado 
dos tazas de café, camina hacia la 
mujer, le da una de las tazas y se 
sienta al lado izquierdo de ella. 
 
     

5. Imagen de un hombre delgado de 
treinta años vestido de forma 
casual, con chaleco negro y 
camisa blanca con las mangas 
dobladas hasta tres cuartos el cual 
toma una tarjeta VISA de un 
mostrador y sale corriendo por una 
puerta de cristal. 
Imagen cambia a la de un hombre 
robusto con cabello chino a los 
hombros vestido de tipo sport, 
corriendo por la calle, el campo, la 
playa, el muelle, el mercado, el 
desierto, el polo norte, la India, 
África, 
Entre jirafas, avestruces, 
elefantes, entre las aldeas 
africanas, los pobladores, los 
niños, un taller de autos típico, 
unas personas nativas de África 
con cosas cargando sobre la 
cabeza.      

CASI SIEMPRE VERDAD… 

AL IR TRANSITANDO POR ALGUNA 

AVENIDA O CAMINADO POR ALGÚN 

LUGAR VEMOS O ESCUCHAMOS 

ALGÚN TIPO DE MENSAJE. YA SEA 

ANUNCIANDO ALGÚN PRODUCTO, 

SERVICIO O INSTITUCIÓN 

PROMOVIENDO UNA IDEOLOGÍA O 

TRASMITIENDO ALGÚN TIPO DE 

INFORMACIÓN. 

SI RECUERDAS SEGURAMENTE LOS 

ANUNCIOS SON DIFERENTES, DE 

ACUERDO A QUIÉN SEA EL EMISOR Y 

EL OBJETIVO QUE PERSIGA. 

ES POR ELLO QUE EN ESTA UNIDAD 

IDENTIFICAREMOS TRES TIPOS DE 

MENSAJE: 

    

 

6. Imagen cambia, toma plano 
americano de George W. Bush,  
ofreciendo un discurso 

EL MENSAJE PROPAGANDÍSTICO QUE 

PROMUEVE IDEOLOGÍAS.  

7. Imagen de unas manos 
sosteniendo un periódico y 
hojeándolo  

EL INFORMATIVO QUE APORTA 

DATOS O HECHOS CONCRETOS. 

8. Imágenes del torneo escorpión de 
Nike con los mejores futbolistas 
del mundo. 

Y EL PUBLICITARIO QUE PROMUEVE 

ALGÚN PRODUCTO, SERVICIO O 

INSTITUCIÓN CON EL FIN DE 

PERSUADIR  A LA COMPRA O 
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ACEPTACIÓN DEL MISMO. 

SEGURAMENTE EN ESTAS IMÁGENES 

QUE ESTÁS VIENDO RECONOCISTE 

MÁS DE UN MENSAJE, PUES FORMAN 

PARTE DE NUESTRA VIDA, ASÍ LA 

COMUNICACIÓN ES UN FACTOR CON 

EL QUE INTERACTUAMOS TODOS LOS 

DÍAS.  

9. Imagen de collage de marcas A NIVEL INTRAPERSONAL, PERSONAL 

Y GRUPAL A TRAVÉS DE LA 

COMUNICACIÓN DE MASAS. 

PUES BIEN CENTRÉMONOS AHORA 

EN EL ESTUDIO DE ESTOS 

MENSAJES. PARA ELLO TENDRÁS 

QUE REALIZAR LAS ACTIVIDADES 

QUE TE INDIQUE TU PROFESOR. 
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Guión   
“Estudio de Caso Bonafont” 
 
 
OPERADOR  

LOCUTOR 

Música de fondo track 1, CD 1. 
Imagen de la silueta de Bonafont con 
efecto  desvanecido, hasta completar 
logotipo de Bonafont, con fondo blanco. 
Sale una línea ondulada en color salmón 
y llega a un rectángulo que dice: Bonafont 
parte de un sueño.   

 

PARA COMENZAR A REALIZAR 

PROPIAMENTE EL ESTUDIO DEL 

MENSAJE, NOS APOYAREMOS EN UNA 

MARCA… 

Cambia imagen a vaso de cristal 
trasparente con aceite colocado sobre 
una mesa blanca y vertiendo en éste 
agua de una botella de 1.5 L de Bonafont 
hasta derramar el aceite del vaso. 
Fondo blanco y con la leyenda del lado 
inferior derecho “2 LITROS DE AGUA 
BONAFONT AL DÍA”  con letras delgadas 
y en color azul. 
 
 

 

BONAFONT LA CUAL USTEDES 

CONOCEN Y EN MÁS DE UNA 

OCASIÓN HAN ADQUIRIDO.  

Imagen en plano general de una botella 
de agua Bonafont de 1.5 L sobre una 
mesa de color blanco, con el fondo blanco 
y la leyenda del lado derecho “EL AGUA 
LIGERA”  en letras iluminadas con 
contorno obscuro.  
Cambia imagen a la de un camión 
repartidor de Bonafont  visto por la parte 
de atrás transitando por alguna calle con 
árboles  de naranjas, el árbol rosa las 
ramas con las botellas de agua Bonafont 
que lleva en la parte de arriba, las 
naranjas se desprenden del árbol y caen. 
Una naranja en lugar de caer flota por el 
aire y recorre las calles de la ciudad.  
 

 

HOY DÍA ES MUY COMÚN VER EN LAS 

CALLES, EN EL PARQUE, EN LA 

ESCUELA, EN EL AUTO Y EN CASI 

TODAS PARTES A UNA PERSONA QUE 

LLEVA UNA BOTELLA CON AGUA.  

Toma cambia a  Close up. 
Hasta llegar a un jardín donde una mujer 
joven de 25 años de tez morena clara, 
cabello lardo obscuro ondulado, toma una 
botella de agua Bonfont  de sabor 
naranja, al fondo se observa un hombre 
joven vestido de forma casual.  
Cambia toma  a plano general.  
De Mujer anterior con el resto de sus 
amigos preparando carne asada en un 
jardín, los cuales observan la naranja 
flotando por el aire. 
Cambia imagen a toma plano medio, de 

 

ESTE RECIENTE HÁBITO DE 

CONSUMO HA CONVERTIDO AL 

MERCADO MEXICANO EN EL 

SEGUNDO MÁS IMPORTANTE A NIVEL 

MUNDIAL. 

 

 



 125 

un hombre joven con camisa casual 
blanca, lentes y cabello hasta la oreja 
tomando una botella de agua Bonafont. 
Cambia a imagen de globos de gas en 
color naranja flotando por el aire con una 
botella de agua Bonafont  de 1.5 L., 
amarrada a los globos. 

 

 

 

A TRAVÉS DE ESTE ESTUDIO 

TENDREMOS UN ANÁLISIS DE LA 

PRIMERA MARCA DE AGUA 

EMBOTELLADA EN PRESENTACIONES 

PERSONALES QUE SE DESARROLLÓ 

EN MÉXICO.  

Imágenes de un hombre y una mujer 
jóvenes vestidos de tipo casual y ella con 
una bufanda en color salmón colocada en 
el cuello, acompañados de un guardia de 
seguridad, parados en una entrada de un 
edificio de cristal. 
Ella toma todo el contenido de la botella 
de agua de una sola vez.  Mientras su 
acompañante y el guardia la observan 
con rostro de asombro.  Al terminar el 
contenido de la botella, la chica sonríe 
entrega la botella al guardia y entra al 
edificio acompañada del hombre y de una 
forma sonriente. 
El guardia se queda con la botella en la 
mano, la mira sorprendido y ve 
nuevamente a la mujer sin dejar de 
asombrarse. 
 

 

EN ESTE ESTUDIO PODRÁS 

RECONOCER LA IMPORTANCIA DE 

LAS HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS 

UTILIZADAS POR LA PUBLICIDAD 

PARA PERSUADIR AL CONSUMIDOR. 

 

 

 

 

  

 

 

Imagen cambia a Toma plano general de 
las presentaciones personales de 
Bonafont acomodadas en forma de 
escalera y por tamaños y acompañadas 
por sus precios animados  con 
movimiento. 

 

PARA QUE ESTE ELIJA COMPRAR UN 

PRODUCTO DENTRO DE UNA GAMA 

ENORME DE LA MISMA ESPECIE Y 

DONDE LA COMUNICACIÓN ES QUIÉN 

OTORGA LA DIFERENCIA FRENTE A LA 

COMPETENCIA. 

AHORA COMENZAREMOS A 

DESINTEGRAR  EL MENSAJE CON LA 

PARTICIPACIÓN DE TODOS USTEDES. 

 

Toma Close up de una botella y cambia a 
toma plano general de una mujer joven 
delgada, con el pelo largo y negro, 
vestida de forma casual, caminado por la 
calle tomando una botella con agua, llega 

 

EN ESTE ANÁLISIS PODRÁS 

IDENTIFICAR LA TIPOLOGÍA DEL 
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la atienda de la esquina y compra otra 
botella de agua el tendero  se la da, ella 
sigue caminando  por la calle y tomando 
agua. 
Imagen cambia a Close up de rebanadas 
de limones cayendo al agua. 
Cambia toma Close up de botella de 1.5 L 
de sabor. 
Toma plano medio de la mujer tomando la 
botella de agua y sonriendo. 
Toma Close up de la  botella de 1.5 L. y la 
leyenda del lado superior izquierdo con 
letras iluminadas y con contorno azul “EL 
AGUA LIGERA” 

MENSAJE, SU LENGUAJE, EL USO DE 

LA RETÓRICA, LA COMPOSICIÓN, ASÍ 

COMO EL SIGNIFICADO QUE COBRA 

DENTRO DEL CONTEXTO ACTUAL 

CON LO QUE PODRÁS  IDENTIFICAR 

LA CONNOTACIÓN Y DENOTACIÓN 

DEL MENSAJE. 
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ANEXO 4  
CD PROPUESTA DIDACTICA 
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