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“Seguimos s iendo el et erno cura de 

aldea que r ebate t riunfante al  m aniqueo, s in 

haberse o cupado an tes de av eriguar l o que 

piensa el maniqueo” 

Ortega y Gasset 

 

 

“Sufrimos aún l os ef ectos del  Concilio 

de Trento” 

Octavio Paz 

 

“El pu eblo m exicano, des pués de m ás 

de dos  s iglos de e xperimentos y  f racasos, no 

cree ya sino en la Virgen de Guadalupe y en la 

Lotería Nacional”  

Octavio Paz  
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A los valientes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. 
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Capítulo I: Introducción  

El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) cuenta 

con un e xamen úni co denominado E xBach ( Acuerdo 286)  para ac reditar el  ni vel 

Bachillerato. Este examen se di vide en do s f ases. La  Segunda f ase se compone de l 

Examen de Habilidad Comunicativa y Lectora (EHCL) y el Examen de Habilidad en la 

Expresión Escrita y Argumentativa (EHEEA).  

La pr esente i nvestigación, por  m edio de videograbaciones pu blicadas en  el  s itio 

virtual YouTube, propone estrategias didácticas bás icas y  al ternativas para facilitar l a 

acreditación del EHCL y el EHEEA.  

Por un l ado, por  m edio de di versas v ideograbaciones de di ferente dur ación s e 

muestran estrategias di dácticas bás icas que s e c entran en l a l ectura y  c onsiguiente 

reconocimiento de la Guía de es tudio del CENEVAL, pues este documento condensa 

información importante sobre el EHCL y  el EHEEA, en particular respecto al pr imero. 

En resumen, en dichas videograbaciones se brindan estrategias didácticas básicas: el 

docente lee en voz alta la Guía de estudio expedida por el CENEVAL y también ofrece 

comentarios di versos s obre l a r elevancia d e r econocer l o l eído par a así disponer de  

mejores c ondiciones par a ac reditar de  manera s atisfactoria l a Segunda f ase d el 

ExBach.  

Por ot ro l ado, a t ravés de  diversas v ideograbaciones se pr omueven estrategias 

didácticas al ternativas: el doc ente l ee en  v oz al ta el t exto “ Televisión: C ultura y  

diversidad" de O ctavio P az y , a t ravés de l a a proximación a di cho t exto des de 

diferentes per spectivas  que c omienzan c on l a l ectura en v oz al ta anteriormente 



7 
 

mencionada, el  reconocimiento tanto de l a estructura del texto como de l as oraciones 

principales que subyacen en cada párrafo del mismo, la localización de los conectores 

gramaticales y la morfosintaxis de las oraciones, la observación de l a puntuación y la 

ortografía y, por último, con el empleo de di ferentes fragmentos de di cho texto de P az 

para l a r ealización de  un t exto ar gumentativo de t emática di stinta. De es te m odo, se 

facilita a l a lumno en la r edacción s atisfactoria de un  t exto ar gumentativo que es  en  

buena medida lo que se solicita en el EHEEA.  

Es importante mencionar ciertas limitaciones de la presente investigación. Algunas 

de ellas se desprenden del hecho mismo que, en c omparación de lo que acontece en 

los paí ses angl oparlantes, n o hay  s uficientes i nvestigaciones par a desarrollar 

estrategias didácticas para el proceso de la l ectoescritura en ge neral -concretamente 

para la l ectura de c omprensión y  la escritura de t extos ar gumentativos- ni mucho 

menos para la realización de la Segunda Fase del ExBach del CENEVAL.  As imismo, 

por r azones de or den c ronológico principalmente, e l gr ueso d e l as i nvestigaciones 

sobre las estrategias didácticas para la lectoescritura en español no c ontemplan, o lo 

hacen de manera marginal, las nuevas tecnologías de la enseñanza.  

Por todo ello, esta investigación no posee un corpus extenso de investigaciones en 

español que abor den el  t ema t anto de estrategias di dácticas par a la l ectoescritura 

como del empleo de éstas en el actual entorno tecnológico. Estas razones son las que 

impulsaron al  autor de es tas páginas a consultar predominantemente i nvestigaciones 

en lengua inglesa. 
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Otra de l as l imitaciones de la presente investigación se hal la en la sección sobre 

las es trategias di dácticas al ternativas don de se ab orda un t exto de O ctavio P az. D e 

manera s ucinta es tas es trategias pueden di vidirse en dos  par tes, pr imero s e abor da 

dicho texto desde diferentes aproximaciones y, posteriormente, se emplean fragmentos 

de és te pa ra la realización de otro texto con temática distinta. Una de l as principales 

limitaciones de l a p resente i nvestigación e striba en no s aber c uál entre am bos 

procedimientos, esto es, aproximación o empleo del texto, debe recurrirse en un primer 

momento y c on qué  per sistencia, o s ea, l as i nterrogantes pueden e xpresarse de l 

siguiente m odo: ¿Es per tinente i ncluir estos dos procedimientos de l as es trategias 

didácticas alternativas en u na s ola sección?, o bi en, ¿cada u na de es tos debería de 

ahondarse y ponerse en práctica de manera independiente?   

Una d e las v entajas de l as n uevas t ecnologías d e l a c omunicación es que e l 

investigador, desde un inicio puede realizar diversos experimentos en un ámbito virtual 

-que casi s iempre es más extenso y  het erogéneo que el  t emporo-espacial- y si n 

demasiada i nversión ec onómica; as imismo, los r esultados de di chos e xperimentos 

muchas veces proporcionan estructura y consistencia a la futura investigación, incluso 

antes de que é sta in icie de m anera formal. E sto pr ecisamente oc urre c on l a 

investigación pr esente, pu esto que, en  un  pr imer m omento per o t ambién de m anera 

alternativa, di versas hipótesis fueron c orroboradas o no  por la e xperiencia y  la 

retroalimentación a p artir de l os r esultados c asi i nmediatos qu e arrojaron di stintas 

pruebas que l levaron a c abo c ientos de internautas. E sta experiencia y  

retroalimentación continua, -pues al  pr esente l as v ideograbaciones s obre l as 

estrategias didácticas básicas y alternativas se reproducen diariamente por cientos de 
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internautas- así como diversas investigaciones -en especial aquellas sobre estrategias 

didácticas- suministran verosimilitud y consistencia al presente trabajo.  

Ahora bien, es un hecho indudable que la currícula del sistema educativo mexicano 

tiende a homologar gran parte de sus contenidos tanto con los diferentes bachilleratos 

e i ncluso c on otros ni veles es colares como c on l os d e ot ros s istemas educ ativos d e 

otros paí ses, por  el lo, no es  ex cesivo a firmar que l as v ideograbaciones s obre l as 

estrategias di dácticas bás icas y  al ternativas que en esta i nvestigación s e e xponen 

también podrían ser beneficiosas para un público más vasto.  

1. Marco histórico 

La Historia de la Educación Media Superior en México se divide en seis etapas que 

comprenden l as s iguientes f echas: 1821 y  1867  con los a ntecedentes de l a 

Preparatoria, es to e s, l a ens eñanza de  estudios secundarios -posteriores a l os 

elementales-; 1867 -1878 c on l a a parición de l a Escuela P reparatoria di rigida p or 

Gabino Barreda, destinada a las élites del país y orientada a que éstas optasen por una 

profesión; 1 878-1948 con el  periodo de  i ndecisiones y  t itubeos  ent re ens eñar 

enciclopédicamente y dividir este nivel escolar en dos, secundaria –más emparentada 

con l a pr imaria s uperior- y preparatoria -más r elacionada c on l os es tudios 

universitarios. Es en esta etapa cuando la preparatoria se consolida; 1948-1989 con el 

bachillerato uni versitario de t ipo pr opedéutico par a l a uni versidad. Asimismo, e l 

bachillerato se enf renta con la aparición de otras instituciones predominantemente de 

formación profesional que ac abarán por  segmentar y  modificar e l bachillerato mismo. 

Es e n es te periodo cuando s e le denom ina f ormalmente Educación M edia S uperior; 



10 
 

1989-2006 c on el  c recimiento y ex pansión de al umnado e i nstituciones. S e c rea l a 

Subsecretaría de E ducación M edia S uperior; 2006 al  pr esente, c on la p uesta en 

marcha de diversas reformas y modificaciones al bachillerato (Arnaut & Giorguli, 2010). 

Por ú ltimo, así c omo es  i mportante r econocer l os c ambios qu e ha s ufrido el 

bachillerato en par ticular, es crucial a dvertir l as características actuales del S istema 

Educativo Mexicano en general. En el 2010 el Colegio de México publica Los Grandes 

problemas de México en cuyo volumen destinado a la educación se exponen diversas 

problemáticas del s istema educ ativo m exicano, l a peor de el las es  qui zá el  f rágil 

acoplamiento entre l as es cuelas que  c onservan r asgos de  l as i nstituciones del  S iglo 

XIX, l os d ocentes qu e f ueron f ormados en el  S iglo XX y  l os e studiantes que es tán 

inmersos en el Siglo XXI. Por ello, el reto principal de este sistema es que los docentes 

y las escuelas formen estudiantes capacitados para que sus alumnos sean capaces de 

acometer las nuevas exigencias de la sociedad actual (Arnaut & Giorguli, 2010). 

En s uma, es i mportante reconocer l as et apas y  l as pr incipales pr oblemáticas del  

sistema educ ativo en  gener al y  del ni vel m edio s uperior educ ativo en par ticular par a 

que así los proyectos que en ambos se alberguen sean acordes a las necesidades del 

país y a las exigencias del escenario internacional contemporáneo.  

Por úl timo, una  de l as pr incipales t ransformaciones en la educ ación ac tual es  l a 

creación d e pl ataformas educ ativas v irtuales. Khan Academy, Coursera, T ED talks, 

Cash Curse, Google C ode, ITunes U, P odcast de  di versas universidades ( Palmer, 

2006) son tan sólo algunos de los sitios virtuales más reconocidos internacionalmente 

(Weld et al., 2012; Solano, 2010).  
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En el caso de México, algunos de los portales virtuales de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

y del  C olegio d e México, pr incipalmente, también c omienzan a r epercutir en e l 

acontecer educativo y cultural de la nación (Arnaut & Giorgio, 2010).  

El autor de es ta investigación no sólo no desdeña la importancia de l a educación 

virtual en el Siglo XXI sino que está consciente que buena parte de las investigaciones 

actuales s obre educ ación en gener al se r elacionan di rectamente c on i nternet. 

(Blachowicz &  Ogle, 2008) ”. P or el lo, gran par te del  presente t rabajo se basa en 

videograbaciones disponibles en YouTube.  

2. Marco teórico 

La pr esente i nvestigación s e centra en pr oponer es trategias di dácticas par a 

fomentar l a l ectoescritura en el  B achillerato. Es nec esario e xplicar de manera m ás 

sucinta en qué consisten dichas estrategias.  

En pr imer lugar se opta más por  el  empleo del  término “estrategia” que por  el  de 

“habilidad”, pues ésta alude al procesamiento de información de t ipo más automático e 

inconsciente, en c ambio, aqué l r efiere pr incipalmente a un c onjunto de  ac ciones 

seleccionadas deliberadamente en busca de un objetivo. Asimismo, las estrategias son 

más eficientes cuando se vuelven una habilidad (Anderson, Hilbert, Scott, & Wilkinson, 

1985; Rosenblatt, 1985; Paris & Oka, 1986; Paris, Wasik & Turner 1991; Jensen, 1998; 

Harvey & Goudvis, 2007; Blachowicz & Ogle, 2008).  

Ahora bien, una estrategia didáctica es el conjunto de procederes organizados que 

el docente busca para la obtención de una meta en el campo educativo. Es importante 

distinguir entre estrategias didácticas y  ot ras actividades pedagógicas, pues persisten 
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en el  ám bito educ ativo m odos y  pr ocedimientos que no per miten a l os al umnos 

aprender con más independencia, ello significa que no s e pone suficiente énfasis en el  

desarrollo de competencias educativas básicas en una época en que son vitales (Paris, 

Lipson, & Wixson, 1983; Baker & Brown, 1984; Pressley, 2000; Snow, 2002; Velazco, 

2007; Blachowicz & Ogle, 2008). 

Las es trategias didácticas d e l a presente investigación s e d ividen en Estrategias 

didácticas básicas y Estrategias didácticas alternativas. Esta división no es meramente 

arbitraria, responde a tres cuestiones.  

En pr imer l ugar, a la nec esidad de  que el  doc ente or ganice y  pr iorice s us 

procedimientos didácticos más elementales para así, fomentarlos, esto es, potenciarlos 

en el alumno del mejor modo posible (Blachowicz & Ogle, 2008). 

Al de nominar a un conjunto d e es trategias c omo “básicas” y  a ot ras como 

“alternativas” se intenta dec ir que las primeras son, en r igor, l as primeras que debe n 

acometerse dentro de un pr oceso de enseñanza-aprendizaje, pues  en bu en m edida 

aluden al contenido que conforma los temas del respectivo grado académico.  

En s egundo l ugar, aunque am bas es trategias s e c entran en el  pr oceso de l a 

lectoescritura, las estrategias didácticas básicas atienden más a la lectura, (Blachowicz 

& O gle, 2 008) mientras que l as es trategias al ternativas se c entran en la es critura 

(Torres, 2008; Blachowicz & Ogle, 2008). 

En tercer lugar, la d istinción entre ambos t ipos de estrategias también se explica 

por el  t ipo de bac hillerato en cuestión, en es te c aso, el  ba chillerato gener al d el 

CENEVAL cuya acreditación es por medio de un examen único denominado ExBach.  
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La pr esente i nvestigación s ólo se c entra en el  c ontenido de l a Segunda Fas e del 

ExBach compuesta, por un lado, por  el Examen de H abilidad Comunicativa y  Lectora 

(EHCL), y por el  ot ro, por el  E xamen de H abilidad en la Expresión E scrita y  

Argumentativa (EHEEA).  

Como las estrategias didácticas básicas de la presente investigación intentan fomentar 

especialmente la lectura, se centran en el Examen de Habilidad Comunicativa y Lectora 

(EHCL).  

Las estrategias didácticas alternativas de esta investigación parten del supuesto de que 

el doc ente y a ha puesto en m archa l as estrategias didácticas bás icas. Entonces se 

procura f omentar el  pr oceso d e l a lectoescritura pero con e special at ención a la 

escritura, por el lo dichas es trategias se r elacionan en par ticular con el E xamen de  

Habilidad en la Expresión Escrita y Argumentativa (EHEEA).  

Es i mportante dec ir que a di ferencia del  material de apoy o e n que s e centran l as 

estrategias di dácticas bás icas, es to es , l a G uía de es tudio que pr oporciona e l 

CENEVAL par a los sustentantes al  E xBach, l as estrategias di dácticas alternativas 

emplean o tro t ipo de t extos a jenos a a quel or ganismo ev aluador, el lo s e deb e 

primordialmente a que di cho m aterial de apoy o no r efiere s uficiente i nformación 

respecto al EHEEA. 

3. Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL): 

Examen Bachillerato Acuerdo 286 (ExBach). 

Desde el segundo lustro de la década de los noventa el gobierno mexicano y diversas 

asociaciones no gubernamentales han deseado, si no propiamente aminorar el abismo 
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económico que m edia ent re l os paí ses m ás i ndustrializados y  M éxico, po r l o m enos 

homologar algunas características del sistema educativo mexicano respecto al de otros 

países con mejores índices económicos (Arnaut & Giorgio, 2010).  

El C entro N acional d e E valuación par a l a E ducación S uperior ( CENEVAL) s urge e n 

1994 como una A sociación Civil en v irtud del Plan Nacional de D esarrollo 1995-2000, 

gracias a un convenio de diversas instituciones en México tanto públicas como privadas 

para acreditar distintos niveles escolares y así homologarlos con los niveles escolares 

de ot ros p aíses. Existen or ganismos de o tros paí ses o i nternacionales qu e l levan a  

cabo procesos s imilares al  del  CENEVAL, por  ejemplo, Estados Unidos, que en 194 9 

crea el  Gradúate Record E xaminations ( GRE); o l a O rganización de l as N aciones 

Unidas, que también por esos años inician campañas de educación mundial (McLaren, 

1998).Cabe mencionar que en  este nuevo siglo existen más organismos que recopilan 

información s obre el  ni vel de l ectura de gr upos det erminados, t al c omo el  N ational 

Assessment of Educational Progress (NAEP). 

Desde entonces y de manera intensificada a partir del año 2000, el Centro Nacional de 

Evaluación par a la Educación Superior, c on e l av al de la S ecretaría de E ducación 

Pública, por  m edio de di ferentes ex ámenes per mite ac reditar di versos ni veles 

escolares, entre ellos, el bachillerato (CENEVAL, 2014). 

Es importante subrayar que a l o largo de s u historia el CENEVAL ha hec ho diversas 

modificaciones que versan de sde l os r equerimientos par a l a r ealización de l os 

exámenes en c uestión has ta cambios en l a es tructura y  el  contenido de l os m ismos. 

Por ejemplo, respecto al examen general de bachillerato o ExBach, en la década de los 
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noventa, el  sustentante debí a contar por  l o m enos con veinticinco años  y  realizar u n 

examen oral frente a sinodales. El día de hoy el sustentante puede presentar la prueba 

si cuenta con veintiún años de edad y ya no existe la fase del examen oral (CENEVAL, 

2014). Estos y  ot ros cambios responden a un pr oceso de homologación internacional 

por par te de d iversas i nstituciones, c entros educ ativos y  or ganismos i nternacionales 

(Muñoz, 2006; Blachowicz & Ogle, 2008). Con ello, el CENEVAL pretende, en términos 

generales, centrar los contenidos del ExBach al desarrollo de competencias; simplificar 

el pr oceso de i nscripción y  evaluación; agi lizar l a ac reditación d e millares d e 

sustentantes que realizan dicha prueba cada año.  

a. Segunda Fase: ExBach 

Actualmente el CENEVAL c uenta c on un e xamen par a acreditar el  bachillerato 

(Acuerdo 286), que en lo sucesivo y para facilitar su citación se denomina ExBach. Esta 

prueba se compone de dos secciones o fases que deben ser efectuadas el mismo día. 

Cada una  de el las posee di ferentes ár eas. La f ase que c oncierne a l a pr esente 

investigación es  la Segunda, se divide dos  exámenes, por  un l ado, en el  Examen de 

Habilidad Comunicativa y Lectora (EHCL); y por el otro, en el Examen de Habilidad en 

la Expresión Escrita y Argumentativa (EHEEA), ambos exámenes representan la mitad 

del v alor t otal del  ExBach. C abe s eñalar que ot ras ár eas del  E xBach ajenas a l a 

Segunda Fase, c omo l o es  e l ár ea H umanidades, también guarda r elación c on la 

Segunda Fase.  

El Examen de Habilidad Comunicativa y Lectora (EHCL) está compuesto por tres tipos 

de textos, de cada uno de estos se desprenden ochos reactivos de opción múltiple, por 
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lo que  en  t otal el  examen c onsta de 24 r eactivos. Los t ipos de t extos s on: 

Argumentativo, Li terario y  C ientífico. C abe s eñalar que en es ta pr ueba t ambién s e 

incluye un texto con ocho reactivos de opción múltiple, los cuales no c uentan para la 

calificación, y a que el  obj etivo del  C ENEVAL es  s ometerlos a u n anál isis estadístico 

que of rezca i nformación s obre s u c alidad. El t iempo de r esolución del  EHCL es  un a 

hora y media (CENEVAL, 2014). 

El Examen de Habilidad en  la Expresión Escrita y  Argumentativa (EHEEA) se realiza 

eligiendo entre una de tres preguntas polémicas y, con base en ella, debe desarrollarse 

un texto argumentativo de dos cuartillas como mínimo (50 líneas). La duración de este 

examen es de una hora y media aproximadamente.  

b. Guía para sustentantes al ExBach 

El s itio o ficial en internet del CENEVAL ofrece una Guía de es tudio cuya información 

permite al sustentante dimensionar de manera general el contenido del ExBach. 

En el presente trabajo sólo se atiende a lo que la Guía de estudio refiere acerca de los 

exámenes que c onstituyen l a S egunda Fas e, es to es , el  E xamen d e H abilidad 

Comunicativa y  Lec tora ( EHCL) y  el  E xamen de H abilidad en la E xpresión E scrita y  

Argumentativa (EHEEA). 

Acerca de l E HCL, l a G uía de estudio r efiere c uestiones s obre l a c onformación e n 

términos gener ales o  c uantitativos de di cha pr ueba, es to es , el  núm ero de r eactivos 

padre y  el  de pr eguntas de op ción m últiple; s obre el  t ipo de c ompetencias que s e 

evalúan; y  sobre la c lase de pr eguntas que  se desprenden de los di ferentes t ipos de 

texto que aparecen en este examen: Argumentativo, Literario, Científico.  
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También en la Guía de estudio se ofrecen recomendaciones sobre el EHCL que versan 

sobre l as veces que hay  que l eer cada uno de l os t extos; l a concordancia que deb e 

existir entre las respuestas posibles y los textos de las que se remiten; la pertinencia de 

releer el texto cuando las preguntas resulten difíciles; y la eficacia de ex traer una i dea 

general del texto para la resolución de las preguntas planteadas.  

Asimismo, y esto merece subrayarse, la Guía de estudio también cuenta con Ejemplos 

de r eactivos que s e agr upan de pendiendo de l os di stintos t ipos de t extos en que s e 

divide el EHCL. De tal manera, el documento ofrece una muestra de t exto literario, de 

texto argumentativo, de texto icónico-verbal, de texto científico; asimismo, cada uno de 

estos textos aparece con varias preguntas y su respectiva explicación sobre la repuesta 

correcta.  

Por úl timo, en l a G uía de es tudio a parece un c onjunto de o bras que i ntegran la 

Bibliografía para el  EHCL, que son las siguientes: 

• Achujar, E . (2012). L os t extos discontinuos: ¿c ómo s e l een?, México, I nstituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación. 

• Díaz de León, Eugenia, “Guía de comprensión de lectura”, disponible en: 

• Gracia, M . I . (2012). Los  t extos c ontinuos: ¿c ómo se l een?, México, I nstituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación. 

• Rojas, A. (2011). Entre líneas: taller de lectura y redacción II, México, Quinto Sol. 

• Tejeda, E. (2011). Competencias en lectura y redacción I, México, Trillas. 

• Zacuara, F.  ( 2008). Lec tura y  r edacción de t extos: bac hillerato, M éxico, 

Santillana. 
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• Zarza, C. (2013). Taller de lectura y redacción 1, 2a. ed., México, Patria. 

• Zarzar, C. (2013). Taller de lectura y redacción 2, 2a. ed., México, Patria. 

Todo esa información que el CENEVAL ofrece a sus sustentantes por medio de la Guía 

de es tudio m erece y  debe s er pl enamente c omprendida p or el  s ustentante, pue s 

condensa i nformación per tinente par a l a r esolución del  Examen d e H abilidad 

Comunicativa y  Lec tora ( EHCL). El pr oblema es triba en que l os s ustentantes a es ta 

prueba no atienden p lenamente a l a información que aparece en la Guía de es tudio, 

ello s e debe en par te, a que es tos no pr actican s atisfactoriamente el  pr oceso d e 

lectoescritura y, con ello, no sitúan o dimensionan cabalmente el contenido general del 

EHCL c omo el  pu nto de par tida p ara acometer es e e xamen. P or t odo el lo, l as 

estrategias didácticas básicas que en este trabajo se exponen procuran centrarse en la 

lectura de la información sobre el EHCL que aparece en la Guía de estudio. 

En lo que r especta al EHEEA la Guía de es tudio también ofrece información de s uma 

importancia, sin embargo, a di ferencia de la información que se ofrece sobre el EHCL, 

por l a m isma nat uraleza del  EHEEA, es to es , una prueba do nde s e at iende m ás al 

proceso d e l a es critura que al  de la l ectura, no s e l een E jemplos de t extos 

argumentativos, aunq ue al  m enos s e m uestran al gunos m odelos de t extos que s e 

remiten pr incipalmente a s u apariencia t ipográfica: sangría, tamaño de letra y párrafo, 

etcétera. Cabe mencionar que e n la sección sobre el EHCL de la Guía de es tudio se 

reconocen varios tipos de texto, entre ellos, uno de tipo argumentativo, lo cual, en cierta 

manera, permite al sustentante al menos aproximarse de una mejor manera al EHEEA.  
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A continuación se resumen algunas de las cuestiones que aborda la Guía de es tudio 

respecto al EHEEA. 

En primer lugar, la Guía de estudio menciona que el EHEEA consiste en la elaboración 

de un texto argumentativo de dos cuartillas cuyo tema provenga de la elección de una 

de tres preguntas polémicas.  

Asimismo, l a Guía de es tudio refiere que en el  EHEEA se evalúan l as competencias 

relacionas al  c ampo di sciplinar de l a C omunicación por l o que  el  s ustentante debe  

argumentar por  es crito, i deas s obre t emas de i nterés y  de r elevancia social c on 

coherencia y  s intéticamente con el  objetivo de demostrar acervo cultural, así como la 

aplicación de reglas ortográficas y de redacción del español. 

La G uía d e es tudio t ambién de fine s ucintamente c uestiones b ásicas s obre el  t exto 

argumentativo, c omo el  que é ste es  un es crito es tructurado l ógicamente c on e l 

propósito de defender una t esis frente a una pr egunta polémica. Asimismo, se indica 

los componentes que  dicho escrito debe pos eer: tesis, argumentos, conclusión. Todo 

ello integrado de m anera organizada y con relación al acervo cultural y la información 

actual que el sustentante posee.  

También para la realización del EHEEA la Guía de estudio recomienda tomar en cuenta 

algunos a spectos, t ales c omo, por  un l ado, l os t emáticos, por  ej emplo, el egir l a 

pregunta polémica con la que el  sustentante se sienta más familiarizado; por otro, los 

estructurales, por  ej emplo, em pezar c on una i ntroducción que presente la t esis del  

texto; por  ot ro, l os f ormales, por  ej emplo, es cribir r englones c ompletos, em pleo de 
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sangría al i nicio de  pár rafo, et cétera; por  ot ro, l os de c ontenido, por ej emplo, la 

existencia de una relación lógica y referencial entre párrafos.  

Los temas que se evalúan en el EHEEA que aparecen en la Guía de estudio son los 

siguientes:  

Ortografía:  

• Acentuación. 

• Puntuación 

• Grafía como b, v, c, s, z, x, h, g, j, ll, y, m, n.  

• Mayúsculas y minúsculas. 

Vocabulario. 

• Evitar repetición de palabras. 

• Evitar términos coloquiales o informales.  

• No incluir muletillas. 

• No abreviar palabras incorrectamente. 

Sintaxis:  

• Empleo correcto de nexos gramaticales. 

• Concordancia de género, número y tiempo. 

• No dejar oraciones incompletas. 

• Evitar redundancias de conceptos o frases.  

Estructura. 
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• Incluir un párrafo inicial la postura frente a la pregunta polémica. 

• Respecto al tema sustentar la posición con al menos dos argumentos. 

• La argumentación debe apoyarse en referencias. 

• Recuperar en párrafo conclusivo la posición inicial. 

• Entre párrafos debe existir separación clara y secuencia lógica. 

Cabe señalar nuevamente que e n la Guía de es tudio no se muestran ejemplos de 

textos argumentativos concretos, sólo aparece el ensayo “Cato Maior de Senectute" de 

Marco Tul io Cicerón c on d iferentes f ormatos tipográficos y  c on c iertas 

recomendaciones a l margen s obre, por  un l ado, e l modo c orrecto: di vidir el  t exto en 

párrafos, utilizar sangrías al inicio de cada uno y dejar un renglón entre párrafos; y por 

el ot ro, el  modo incorrecto: desarrollar el  t exto s in d ividirlo en pá rrafos y  s in sangría, 

distribuir el  texto s in utilizar l a t otalidad de l r englón, ut ilizar un formato s imilar a un 

listado o texto a doble espacio, utilizar un tamaño de letra excesivamente grande.  

La Bibliografía recomendada para el EHEEA se conforma de los siguientes títulos:  

• Araya, E. (2013). Abecé de redacción, México, Océano. 

• Cassany, D. (2007). La cocina de la escritura, Barcelona, Anagrama. 

• Domenech, Lour des y  A na R omeo, “ La c omunicación”, disponible en:  

http://www.materialesdelengua.org/Edilim/comunicacion/inicio_comunicacion. 

htm [consulta: 25 de febrero de 2014]. 

• Grijelmo, Á. (2006). La gramática descomplicada, México, Taurus. 

• Luna, E . ( 2005). D iccionario bá sico de l ingüística, M éxico, U NAM, I nstituto de  

Investigaciones Filológicas. 

http://www.materialesdelengua.org/Edilim/comunicacion/inicio_comunicacion
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• Sánchez, J. (coord.) (2007). Saber escribir, México, Instituto Cervantes- Aguilar. 

• Zarzar, C. (2013). Lectura. Expresión oral y escrita 1, México, Patria. 

• Zarzar, C. (2013). Lectura. Expresión oral y escrita 2, México, Patria. 

En s íntesis, es  de s uma i mportancia r emarcar que t anto el  Examen de H abilidad 

Comunicativa y Lectora (EHCL) como el Examen de Habilidad en la Expresión Escrita y 

Argumentativa (EHEEA) representan un porcentaje muy importante del ExBach. Es por 

ello que el desarrollo de estrategias didácticas tanto eficaces como significativas, puede 

permitir que más sustentantes acrediten el ExBach y, con ello, se aminore, aunque sea 

modestamente, aqu ellas es candalosas es timaciones de  di versos or ganismos 

nacionales e internacionales en las que México -e incluso países como Estados Unidos 

(Heath, 1997) - aparece c on un paupér rimo des empeño educ ativo, en par ticular, 

respecto al  ár ea de  c omunicación y , de ntro de el la, el  pr oceso de l ectoescritura 

(Cardeña, 2012). 

4. Método 

Este trabajo se dividió en dos partes. Primero, se realizó una videograbación en 

YouTube del c ontenido y  s íntesis de la G uía de estudio d el e xamen general del 

bachillerato del  CENEVAL con respecto a l a Segunda Fase: el  Examen de Habilidad 

Comunicativa y  Lec tora ( EHCL) y  el  E xamen de H abilidad en la E xpresión E scrita y  

Argumentativa ( EHEEA). E n es ta v ideograbación s e ponen en ejecución estrategias 

didácticas primordialmente bás icas, ( Pearson & Gallagher, 198 3; Blachowicz & O gle, 

2008) ya que respecto al proceso de lectoescritura se subraya a la lectura, atendiendo 

en par ticular al  E xamen de H abilidad Comunicativa y  Lec tora ( EHCL). En s egundo 
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lugar, se realizaron v ideograbaciones en YouTube en  las que se muestran diferentes 

aproximaciones a un t exto argumentativo, en concreto, un escrito de O ctavio Paz. En 

este c onjunto de v ideograbaciones se pr omueven estrategias di dácticas 

predominantemente alternativas, (Blachowicz &  O gle, 2008)  porque respecto al 

proceso de lectoescritura, se i nsiste en la e scritura para ac ometer es pecialmente el  

Examen de Habilidad en la Expresión Escrita y Argumentativa (EHEEA) que, en la Guía 

de estudio no refiere suficiente información. 

5. Objetivos 

La presente investigación intenta verificar si las estrategias d idácticas básicas que 

aparecen en la videograbación sobre la lectura y síntesis de l a información acerca del 

Examen d e H abilidad C omunicativa y  Le ctora ( EHCL) de la G uía de estudio d el 

CENEVAL, son eficaces para facilitar la acreditación de dicha prueba por parte de l os 

sustentantes. Asimismo, es te trabajo pr etende qu e por  medio de l as estrategias 

didácticas al ternativas pr esentes en l as v ideograbaciones sobre las di ferentes 

aproximaciones y empleo de algunas partes del texto “Televisión: Cultura y diversidad” 

de Octavio Paz, se facilite la acreditación satisfactoria del  Examen de H abilidad en l a 

Expresión Escrita y Argumentativa (EHEEA) por parte de los sustentantes  

Por ú ltimo, es importante mencionar que el examen de bachillerato del  CENEVAL 

(ExBach) tiene estrecha relación con exámenes de otros tipos de bachillerato, (Arnaut 

et al ., 201 0) por l o que es f actible afirmar que l as estrategias di dácticas bás icas y  

alternativas contenidas en l a presente investigación también permiten a pe rsonas que 

cursan otros bachilleratos mejorar su rendimiento en el proceso de la lectoescritura.  
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6. Hipótesis 

A continuación se exponen las hipótesis de la presente investigación. 

a. Las es trategias didácticas bás icas presentes en l a v ideograbación de la 

lectura y  e xplicación de l a i nformación s obre el  Examen de H abilidad 

Comunicativa y  Lec tora ( EHCL) que apa rece en l a G uía de es tudio 

facilitan a los sustentantes la acreditación satisfactoria de dicho examen. 

b.  Las estrategias didácticas alternativas presentes en las videograbaciones 

sobre l as di ferentes apr oximaciones al t exto “ Televisión: Cultura y 

diversidad” de O ctavio P az facilitan a los s ustentantes l a ac reditación 

satisfactoria del  E xamen de  Habilidad en l a E xpresión E scrita y 

Argumentativa (EHEEA). 

c. Las es trategias di dácticas y  al ternativas que aparecen en l as 

videograbaciones de l a presente investigación facilitan al  sustentante no  

sólo para la ac reditación de l a S egunda Fas e del  E xBach s ino para 

incrementar de m anera s ignificativa l as ha bilidades e n el  pr oceso d e 

lectoescritura.  
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Capítulo II: Estrategias didácticas básicas y alternativas 

Si bien es  cierto que l a lectura y  la escritura son competencias que existen en las 

personas que r ealizaron ya la pr imaria y s ecundaria. E stas competencias varían 

cualitativamente de acuerdo a  la f inalidad y  c onstancia c on qu e s e lee y  s e es cribe 

(Blachowicz & Ogle, 2008). En este sentido, son muchos los factores o elementos que 

subyacen en el  pr oceso de l a lectoescritura: l as def iciencias o ac iertos tanto en la  

enseñanza por parte de t utores como en el  aprendizaje por parte de los alumnos, los 

hábitos familiares, los rasgos culturales y las posibilidades económicas para acceder a 

libros, revistas, periódicos, sitios virtuales, etcétera (Blachowicz & Ogle, 2008). 

Desde la primaria y secundaria es crucial la lectura y la escritura como actividades 

para acreditar c asi cualquier asignatura, tampoco es  l a e xcepción respecto a los 

estudiantes de bachillerato y, en este caso particular, los sustentantes al ExBach. Sin 

embargo, se nos olvida que l eer es un pr oceso y no un mero mecanismo, es decir, la 

lectura no  es  s olamente pas ar nues tra vista sobre un es crito par a c onocer s u 

contenido. La lectura implica varias operaciones mentales que requieren de un mínimo 

de tiempo y ambiente favorable para que en verdad el proceso se verifique (Blachowicz 

& Ogle, 2008). 

Entonces, ¿cuáles son las fallas que el sustentante al Exbach puede presentar antes 

y dur ante el E xBach? En realidad s on v arias. En primer l ugar, no l levar a c abo 

satisfactoriamente la lectura siquiera de la información que se brinda al estudiante para 

orientarlo en su aprendizaje, como lo es la Guía de estudio que el CENEVAL brinda de 

manera pública y gratuita en su sitio oficial. En este documento se explica, entre otras 

cuestiones, en qué c onsiste el ExBach así como ejemplos de reactivos de esta misma 



26 
 

prueba. Si el  es tudiante leyese satisfactoriamente y  por  ello atendiese con m ayor 

eficacia dicha i nformación t endría m ejores her ramientas par a acometer l a prueba en 

cuestión.  

Ahora bien, ¿cómo fomentar en los sustentantes al ExBach la lectura concreta de la 

Guía de es tudio? En realidad, la respuesta a esta y  otras preguntas se relaciona con 

otras cuestiones, entre ellas, con el aspecto motivacional.  

Existen n umerosos e studios q ue r elacionan las c uestiones m otivacionales c on l a 

lectura y c on ot ros pr ocesos c ognitivos, (Beck, Perfecta, & McKeon, 19 82; Hangar, 

1985; Ogle, 1986 ; Blachowicz &  O gle, 2008;  Buendía, 2012 ). P or ej emplo, hay  

investigaciones dond e s e enf atiza l a di ficultad intrínseca para di stinguir pr ocesos 

cognitivos como pensar, razonar, estudiar y motivar (Carroll, 1991).  

Asimismo, hay investigaciones que muestran l a i mpronta de l a situación 

socioeconómica s obre la educ ación en una r egión o paí s. La pobr eza, por  s us 

repercusiones en la dieta y en la salud de las personas, posee un fuerte impacto en el 

aprendizaje de los jóvenes, por  el lo, l os d ocentes no s uelen lograr ens eñar 

satisfactoriamente a al umnos pobres  (Snow, Hampilla, &  B arnes, 1991;  Arlington & 

Walmsley, 1995; Krashen, 1997; Ryan, 2000; Blachowicz & Ogle, 2008; Berliner, 2009).  

Por l as d imensiones de es te t rabajo es  i mposible a bordar t an i mportantes 

cuestiones, sin embargo, es menester al menos mencionarlas, pues son en cierto modo 

la base en que se sustenta en buena medida el estado actual de la educación y con él, 

sus componentes constitutivos: las personas que  integran el  s istema educativo y  sus 

prácticas positivas o negativas más constantes.   
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Las estrategias didácticas básicas de la presente investigación se centran en que el 

alumno, e n es te c aso, el  s ustentante al  ExBach, reconozca la i nformación básica o 

esencial acerca de l a c omposición del  e xamen qu e des ea ac reditar, o  s ea, la q ue 

aparece en l a G uía de es tudio. Cabe s eñalar que con esta c lase de es trategias se 

atiende primordialmente a la lectura, que es  fundamental para facilitar la acreditación 

del EHCL. 

Por s u parte, l as estrategias d idácticas alternativas, en primer l ugar, parten del 

supuesto que el  s ustentante lleva a cabo l as es trategias didácticas básicas, en es te 

caso particular, dimensionar el contenido de la Guía de estudio; en s egundo, intentan 

fomentar la escritura en el alumno para que a éste le sea más asequible la acreditación 

satisfactoria del  Examen de H abilidad en l a E xpresión E scrita y  A rgumentativa 

(EHEEA). 

Por ú ltimo, las estrategias didácticas básicas co mo las es trategias di dácticas 

alternativas para fomentar la lectoescritura que ap arecen en la presente investigación 

se v ideograbaron. E ste m aterial s e enc uentra en el  sitio v irtual Y ouTube, ello c on l a 

finalidad d e que la información s ea m ás a sequible par a l os s ustentantes. C abe 

mencionar que e l grueso de  l as v ideograbaciones c uentan c on t estimonios d e 

sustentantes sobre l a ef icacia de és tas, l o que p uede m otivar a  los s ustentantes a 

ejecutarlas (Blachowicz & Ogle, 2008). 

7. Videograbaciones sobre educación 
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Desde f inales del  Siglo X X y  c omienzos del S iglo X XI  la ed ucación h a s ufrido 

cambios i mportantísimos a ni vel nac ional e i nternacional. M uchos de es os c ambios 

provienen del uso cotidiano del internet (Blachowicz & Ogle, 2008; Cabero, 2013). 

Como es sabido existen diversos sitios virtuales educativos que están cambiando la 

educación en el  pl aneta: K han A cademy, C oursera, TE Dx, C rash C ourse y s endos 

podcast de diversas universidades, todos estos son tan sólo algunos ejemplos de sitios 

de educ ación v irtual i nternacional que e stán i ncidiendo en l a v ida de  m illones de 

personas a ni vel m undial (Blachowicz &  Ogle, 2008 ; Solano, 2010) . Asimismo, hay  

sitios v irtuales -aunque el  gr ueso de el los s on en  l engua inglesa- enfocados en  

desarrollar competencias de lectura, de es critura y  de comunicación para es tudiantes 

de distintos niveles escolares:  

En es te n uevo c ontexto de información y educ ación v irtual, en m arzo d el 2 012 

aparece el c anal v irtual R ECONO-SIENDO SI EMPRE que,  por medio de  

videograbaciones, tiene los siguientes propósitos:  

El pr imero es  q ue las v ideograbaciones contengan c ontenido r elevante y  

significativo, es to es , que en l a w eb no ex istan p reviamente ot ras v ideoclases o 

videograbaciones sobre los mismos temas. 

El s egundo es que l os al umnos l ogren s us obj etivos ac adémicos. E n el  pr esente 

caso, que acretiden el ExBach del CENEVAL.    

El tercero, que por  medio de l a retroalimentación por  par te de l os suscriptores del  

Canal as í c omo por  l a bús queda de m ás y  m ejores c ontenidos por  p arte de l os 
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creadores del  C anal s e gener en pr opuestas y es trategias didácticas c oncisas y 

efectivas.  

a. Videograbación sobre las Estrategias didácticas básicas  

El día 17 de mayo del 2012 se publica en el Canal de YouTube RECONO-SIENDO 

SIEMPRE una videograbación de poco más de cinco minutos de duración y cuyo título 

es “ Cinco consejos para el  E xamen del  CENEVAL”. En ella,  e l e xpositor, enum era 

cinco recomendaciones que permiten al sustentante prepararse de manera satisfactoria 

para di cha pr ueba. L as dos  primeras recomendaciones atañen es pecialmente a l a 

Segunda Fase de l ExBach. L a pr imera r ecomendación consiste en el s iguiente 

mensaje: “Leer la Guía de estudio” y se ofrece oralmente una breve explicación sobre 

la i mportancia de l l eer l a i nformación qu e apar ece en el  s itio oficial d el ExBach, en 

particular la Guía de estudio.  

En la segunda recomendación se lee el mensaje: “El ensayo,” mientras el expositor 

refiere sobre la importancia de a cometer de m anera eficaz la Segunda Fase de di cho 

examen, pues ésta representa la mitad del total del valor total del ExBach. 

Ahora bi en, a par tir de la r etroalimentación recogida en f orma de c omentarios, 

sugerencias, c uestionamientos, et cétera, por par te d e l os s ustentantes a partir de  la 

videograbación antes dicha, se toma la determinación de el aborar otra videograbación 

que sólo atienda a la Segunda Fase del ExBach. El objetivo de esta videograbación es 

promover en los sustentantes al  ExBach estrategias de l ectoescritura por medio de l a 

lectura, explicación y síntesis sobre los puntos cardinales o las principales partes de la 
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Guía de es tudio que  r efieren c uestiones s obre l os ex ámenes que c onstituyen l a 

Segunda Fase del ExBach.  

El t ítulo de la videograbación en  cuestión es : “Recomendaciones esenciales para 

resolver l a S egunda Fas e del  E xamen de B achillerato del  C ENEVAL”. Esta 

videograbación s e en cuentra en el  c anal de Y ouTube RECONO-SIENDO SI EMPRE 

(https://www.youtube.com/edit?action_reinstate=1) Su duración es de poc o más de 20 

minutos. S e c entra pr imordialmente en ens eñar a l os al umnos a l eer c orrectamente, 

esto es, a un v elocidad adecuada y comprendiendo mínimamente la relevancia de los 

temas y la información expuesta. Es importante decir que existen estudios que atienden 

el as pecto de la v elocidad, és ta no d ebe ser ni  d emasiado r ápida n i e xcesivamente 

lenta (Blachowicz &  O gle, 2008), pues el al umno debe f ormar c iertas i mágenes 

mentales (Surrey, 1956; Pressley & Woloshyn, 1995; Gambrell & Almasi, 1996; Hyerle, 

2000; Sadoski & Paivio, 2004). 

Al comienzo de la esta videograbación se hace un breve preámbulo de poco más 

de un m inuto en e l que e l do cente r ecomienda, como pr imera ac tividad par a e l 

sustentante, la lectura atenta de la Guía de estudio, con especial atención a lo que ésta 

refiere sobre la Segunda Fase.  

El docente, después de la i ntroducción o pr eámbulo, en primer l ugar, lee en voz 

alta (Clay, 1993; Cunningham &  Stanovich, 1997)  el c ontenido d e l a Guía de estudio 

cuyo primer t ema es  el E xamen de H abilidad C omunicativa y Lec tora; en s egundo 

lugar, explica brevemente en qué consiste la idea que subyace en cada párrafo leído y, 

al m argen de és te, es cribe una pal abra que l o e nglobe o c ategorice.  Existen 

numerosas e importantes  investigaciones que refieren sobre la importancia de guiar al 

https://www.youtube.com/edit?action_reinstate=1
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alumno du rante el  pr oceso de l ectura (Maní, Fi fe, Lewis, &  M itchell, 2004;  S piro, 

Coulson, Feltovich, &  Anderson, 2004;  Spector &  Jones, 2007;  Boyd &  Ikpeze, 2007;  

Blachowicz & Ogle, 2008). 

 

Figura 2.1. Al margen del párrafo se lee “Eval” que alude a la palabra Evaluación. Dicho 

párrafo refiere cuestiones sobre la evaluación del  Examen de Habilidad Comunicativa 

y Lectora (EHCL). 

  

En resumen, el  objetivo de la v ideograbación es desarrollar estrategias d idácticas 

básicas qu e permitan a l os es tudiantes reconocer la i nformación m ás r elevante o  

básica que el centro educativo ofrece. Estas estrategias atienden más a la lectura que 

a la escritura. 
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Por úl timo, s i bi en las es trategias d idácticas bás icas s on importantes par a 

reconocer la información esencial que el centro educativo ofrece a sus estudiantes, es 

importante mencionar que l a Guía de es tudio que publica el CENEVAL muestra más 

información sobre el Examen de Habilidad Comunicativa y Lectora (EHCL) que sobre al 

Examen de Habilidad en la Expresión Escrita y Argumentativa (EHEEA). La prueba de 

ello s e ad vierte en que r especto al  E HCL, se l een ej emplos c oncretos de t extos 

mientras que no acontece lo propio respecto al EHEEA. Por todo ello se concluye que 

las es trategias d idácticas bás icas s on m ás r elevantes par a el  E HCL donde el 

sustentante no debe escribir sino l eer y  responder a r eactivos c on o pción m últiple 

similares a los que se muestran en la Guía de estudio.  

b. Videograbaciones sobre las Estrategias didácticas alternativas  

La primera videograbación que se centra en desarrollar estrategias didácticas para 

fomentar la lectoescritura, en par ticular para la resolución del Examen de Habilidad en 

la Expresión Escrita y Argumentativa (EHEA) se publica el día ocho de marzo del 2012 

en el  c anal de YouTube R ECONO-SIENDO SI EMPRE. Lleva por t ítulo “ CENEVAL 

Ortografía. A gudas, gr aves y  es drújulas” 

(https://www.youtube.com/watch?v=gYJxzI_XB6U). Su duración es de poco m ás d e 

diez m inutos. En e sta v ideograbación s e m uestra l a ac entuación del  es pañol 

empleando de m anera s ucinta al gunos ejemplos. E s i mportante des tacar que la 

correcta acentuación es un  t ema que a parece en l os t emarios of iciales des de l a 

educación básica. Por ello, el objetivo de es ta videograbación también es fungir como 

un br eve r epaso. Cabe s eñalar que la ac entuación en par ticular y  l a or tografía en 

https://www.youtube.com/watch?v=gYJxzI_XB6U
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general s on aspectos de m ucho v alor en el E xamen de H abilidad en l a Expresión 

Escrita y Argumentativa.  

 

Figura 2.2. Se observa la acentuación de algunas palabras paroxítonas del español. 

 

El segundo conjunto de videos se publ icó el día veinticuatro de abril del 2012. En 

total s on c uatro videograbaciones, cada un a con una  dur ación de ent re c inco y  di ez 

minutos a proximadamente, acerca de u n ens ayo realizado por un s ustentante al  

Examen Bachillerato del CENEVAL. El docente propuso el tema del texto: “La Segunda 

Guerra M undial” El obj etivo de  estos v ideos es  el r econocimiento de di ferentes 

aspectos del texto. Existen diversas investigaciones que sugieren aproximaciones a un 

texto desde di ferentes perspectivas, tales como la lectura en v oz al ta (Cunningham & 
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Stanovich, 1998;  Cunningham, 2005 ), relectura ( Tiene, Schallert, &  LaZansky, 1982) , 

memorización (Vacca & Vacca, 1999) y consiguiente elaboración de la idea general, del 

desarrollo de la interpretación, esto es, aspectos del ámbito cognitivos y metacognitivos 

(Pawling’s, 1999)  y , en general, del reconocimiento de los conectores gramaticales o 

textuales, de l a e xaminación d e l a es tructura ( Lytle, 1982;  P alincsar &  B rown, 1984;  

Raphael, 1986; Anderson, Wilson, & Fielding, 1988; Baumann & Seifert-Kessell, 1993; 

Raphael,  2004;  Blachowicz & Ogle, 2008). Estos aspectos o per spectivas del ensayo 

se r elacionan es trechamente c on l os t emas que  la Guía de e studio d el CEN EVAL 

aconseja p riorizar al  es cribir el  texto o en sayo ar gumentativo, a s aber: Ortografía, 

Vocabulario, S intaxis, 

Estructura.(http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/16209/GuiaAcuerdo286Bach

illerato2014.pdf 88 -89). Es i mportante des tacar que ex isten d iversas i nvestigaciones 

que proponen diferentes t ipos de aproximaciones y recomendaciones a los ensayos y 

textos ar gumentativos ( Nagy &  A nderson, 1984;  McCormick, 1992;  Lea, 1998 ; 

Cunningham & Stanovich, 1998; Mind, 2006; Blachowicz & Ogle, 2008).  

Las videograbaciones son los siguientes:  

• Lectura en v oz al ta. 

https://www.youtube.com/watch?v=8V1Am9d34AY&list=PLuITZg4a_bmWgd2rh-

W1zDxwsITQN-YK3&index=1 

• Ordenamiento:https://www.youtube.com/watch?v=V3CejgeRFUQ&list=PLuITZg4

a_bmWgd2rh-W1zDxwsITQN-YK3&index=5 

• Sinónimos:https://www.youtube.com/watch?v=XVToOFKbJyc&list=PLuITZg4a_b

mWgd2rh-W1zDxwsITQN-YK3&index=4 

http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/16209/GuiaAcuerdo286Bachillerato2014.pdf%2088-89
http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/16209/GuiaAcuerdo286Bachillerato2014.pdf%2088-89
https://www.youtube.com/watch?v=8V1Am9d34AY&list=PLuITZg4a_bmWgd2rh-W1zDxwsITQN-YK3&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=8V1Am9d34AY&list=PLuITZg4a_bmWgd2rh-W1zDxwsITQN-YK3&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=V3CejgeRFUQ&list=PLuITZg4a_bmWgd2rh-W1zDxwsITQN-YK3&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=V3CejgeRFUQ&list=PLuITZg4a_bmWgd2rh-W1zDxwsITQN-YK3&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=XVToOFKbJyc&list=PLuITZg4a_bmWgd2rh-W1zDxwsITQN-YK3&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=XVToOFKbJyc&list=PLuITZg4a_bmWgd2rh-W1zDxwsITQN-YK3&index=4
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• Ortografía (P rimera p arte): https://www.youtube.com/watch?v=oZyPoI--

cNI&index=2&list=PLuITZg4a_bmWgd2rh-W1zDxwsITQN-YK3 

• Ortografía ( Segunda par te): https://www.youtube.com/watch?v=shB4072Ou-

M&index=3&list=PLuITZg4a_bmWgd2rh-W1zDxwsITQN-YK3 

 

 

 

Figura 2.3. Se observa que las palabras en color azul y entre paréntesis son sinónimas. 

La mayor parte de estos sinónimos son conectores gramaticales.  

 

También el  día veinticuatro de abr il del 2012  s e publ ica otro c onjunto de  

videograbaciones, cada una c on una dur ación de cinco a di ez m inutos, sobre un  

https://www.youtube.com/watch?v=oZyPoI--cNI&index=2&list=PLuITZg4a_bmWgd2rh-W1zDxwsITQN-YK3
https://www.youtube.com/watch?v=oZyPoI--cNI&index=2&list=PLuITZg4a_bmWgd2rh-W1zDxwsITQN-YK3
https://www.youtube.com/watch?v=shB4072Ou-M&index=3&list=PLuITZg4a_bmWgd2rh-W1zDxwsITQN-YK3
https://www.youtube.com/watch?v=shB4072Ou-M&index=3&list=PLuITZg4a_bmWgd2rh-W1zDxwsITQN-YK3


36 
 

ensayo es crito por  ot ro s ustentante a l E xBach. Nuevamente e l t ema del  t exto f ue 

propuesto por el docente: “La escasez del agua en el Distrito Federal”. A diferencia del 

conjunto d e v ideos anterior, en és te ap arece ot ro as pecto adicional “ Conectores 

gramaticales”.  

Las videograbaciones son los siguientes:  

• Lectura en voz alta. https://www.youtube.com/watch?v=F5KaMz3HIGQ 

• Ordenamiento. https://www.youtube.com/watch?v=mUb506sf5vM 

• Conectores gramaticales. https://www.youtube.com/watch?v=65Mu2wts8Ds 

• Ortografía. https://www.youtube.com/watch?v=wBo2xyq0vcg 

• Sinónimos. https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=N10TtgUISQE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F5KaMz3HIGQ
https://www.youtube.com/watch?v=mUb506sf5vM
https://www.youtube.com/watch?v=65Mu2wts8Ds
https://www.youtube.com/watch?v=wBo2xyq0vcg
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=N10TtgUISQE
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Figura 2.4. Los distintos colores corresponden a l a estructura del texto. Asimismo, de 

manera numerada se advierte un renglón introductorio por cada párrafo.  

 

El día tres de junio del 2012 se publica el tercer conjunto de videograbaciones, cada 

una c on una dur ación de di ez a qui nce minutos, sobre ot ro ensayo c uyo tema “ La 

sobrepoblación mundial del Siglo XXI” también es propuesto por el docente. El autor es 

un sustentante al ExBach del CENEVAL. Cabe mencionar que el ensayo fue escrito a 

mano, por lo que aparece una videograbación cuya perspectiva atañe a la caligrafía y 

en ge neral a la pulcritud en  un  ens ayo, por l o que se l a de nomina: “ Fachada”. E s 

importante destacar que cada videograbación posee, además de su categoría principal, 

otras s ubcategorías. Ello c on el  f in de qu e el  s ustentante t enga pr esente el  m ayor 

número de aspectos al escribir un texto.    

Las videograbaciones son los siguientes:  

• Lectura y revisión general. https://www.youtube.com/watch?v=VkRC3CguGwg 

• Ordenamiento. https://www.youtube.com/watch?v=57GB5XW_LaE 

• Forma. https://www.youtube.com/watch?v=iV9VMJ8cn4c  

• Ortografía. https://www.youtube.com/watch?v=a-eLZpP00ZM 

• Fachada. https://www.youtube.com/watch?v=AmB6aKliUjA 

https://www.youtube.com/watch?v=VkRC3CguGwg
https://www.youtube.com/watch?v=57GB5XW_LaE
https://www.youtube.com/watch?v=iV9VMJ8cn4c
https://www.youtube.com/watch?v=a-eLZpP00ZM
https://www.youtube.com/watch?v=AmB6aKliUjA
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Figura 2.5. Las líneas en color rojo señalan los errores ortográficos del alumno. En este 

caso s e c ircula el  r ubro “ Con/Sin ac ento” por que c ontiene más de c inco er rores 

ortográficos en una misma cuartilla. 

 

El día tres de junio del 2012 se publica otro conjunto de videograbaciones, cada una 

de ellas con una duración aproximada de siete a diez minutos sobre un ensayo o texto 

argumentativo de un sustentante al  ExBach. El tema es propuesto por el  docente: “El 

estancamiento del futbol mexicano.”  

Las videograbaciones son los siguientes:  

• Lectura general. https://www.youtube.com/watch?v=ZZOcOUi76jg 

• Fachada. https://www.youtube.com/watch?v=ImYxJl2A1yY 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZOcOUi76jg
https://www.youtube.com/watch?v=ImYxJl2A1yY
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• Ortografía. https://www.youtube.com/watch?v=Qh9ePEuuiQY 

• Forma. https://www.youtube.com/watch?v=sl3Yxj8S8fc 

 

 

Figura 2.6. Se observan simultáneamente las tres cuartillas que componen el ensayo o 

texto argumentativo. En una de ellas aparece un párrafo circulado, ello se debe a que 

el alumno escribió una conclusión demasiado extensa.   

El d ía 26 de j unio d el 201 2 s e publ ica la v ideograbación c on el título: “S encillos 

consejos para el  sencillo Ensayo de l CENEVAL”. En esta v ideograbación se procura, 

en términos generales, recapitular las perspectivas de aproximación al ensayo que se 

atendieron en los conjuntos de videos anteriores. 

La videograbación es la siguiente:  

https://www.youtube.com/watch?v=Qh9ePEuuiQY
https://www.youtube.com/watch?v=sl3Yxj8S8fc
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• “Sencillos c onsejos par a el s encillo Ensayo de l 

CENEVAL”https://www.youtube.com/watch?v=RnMMbuY0GeE 

 

Figura 2.7. S e apr ecia a l d ocente ac ompañado de una l eyenda s obre u na 

recomendación en q ue s e al ude a v isualizar ot ras videograbaciones del c anal de  

YouTube RECONO-SIENDO SIEMPRE.  

 

Por último, el siguiente conjunto de videograbaciones se publica el 27 de agosto del 

2012 y versa sobre un ens ayo ar gumentativo es crito a m ano p or un s ustentante al  

ExBach. El tema del texto es propuesto por el  docente: “La implantación de aparatos 

tecnológicos". Cabe decir que d icho tema se relaciona estrechamente con los nuevos 

sistemas y modos de aprendizaje y enseñanza de la actualidad.  

https://www.youtube.com/watch?v=RnMMbuY0GeE
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Figura 2.8. En l a p arte s uperior de l a i magen ap arecen pa lomeados los r ubros 

“Aprovechamiento espacio” y “Horizontalidad de r englones” Ello se debe a que no f ue 

registrado ningún error respecto a aquellos. 

c. Videograbación sobre el texto “Televisión: Cultura y diversidad” Octavio 

Paz 

A par tir de la información r ecogida a t ravés de  testimonios, c uestionamientos y  

sugerencias por par te de l os sustentantes al ExBach y  por  los internautas en gener al 

sobre las v ideograbaciones mencionadas más ar riba, se t oma l a det erminación d e 

publicar un c onjunto de v ideograbaciones que at iendan a l os r equerimientos de l os 

sustentantes y que a la vez faciliten la acreditación de la Segunda Fase del ExBach. Es 

por el lo que el qu ince de  m ayo de l 20 14 se pub lica una  l ista de r eproducción 

compuesta por  oc ho v ideograbaciones. Cabe s eñalar que no  t odas l as 
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videograbaciones s e publ icaron el  m ismo dí a, de hec ho, l as pr imeras c uatro 

videograbaciones se publican el treinta de marzo del 2013 y son las que comprenden el 

grueso de las estrategias didácticas y las que se emplean posteriormente en la sección 

sobre “ Comprobación de l a ef ectividad d e l as Estrategias d idácticas al ternativas”; l as 

siguientes tres videograbaciones se publican el dos de ener o del 2014 y  fungen como 

videograbaciones introductorias; m ientras que l a úl tima v ideograbación s e publ ica el 

día di eciséis de abr il del  201 4 intenta s er l a c ulminación de t odo es te c onjunto d e 

videograbaciones, por ello, funge también como un ejemplo de cómo poner en práctica 

lo aprendido.  

En suma, lo que aquí interesa no es tanto reconocer la fecha de publicación de las 

videograbaciones sino más bien el contenido –las estrategias didácticas alternativas- y 

la secuencia existente entre cada una de ellas.  

Las v ideograbaciones l levan por t ítulo “Cómo escribir ensayos a  par tir de un solo 

ensayo”. Por l as di mensiones pr opias de l pr esente t rabajo n o es  pos ible e xplicar 

prolijamente el contenido íntegro de todas ellas. Sin embargo, con el fin de que el lector 

del pr esente es crito adv ierta d e m anera c lara l as es trategias di dácticas que s e 

procuran fomentar, se of rece, por un l ado, una explicación de c ada u na de l as 

videograbaciones y d e l a relación que m edia ent re éstas; por  el  ot ro, s e m uestran 

ilustraciones sobre algunas partes de estas videograbaciones.   

Primera videograbación:  

La pr imera v ideograbación lleva por  t ítulo: “Cómo escribir ensayos a par tir de u n 

solo ensayo (1)”. Se publicada el día 2 de enero del 2014. Tiene una duración tan sólo 
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de 1 m inuto 47 s egundos. La  i dea c entral de esta v ideograbación es  ofrecer una  

brevísima recapitulación y recordatorio a los alumnos de que una forma para aprender 

a es cribir ensayos e s, en pr imera i nstancia, por m edio de l r econocimiento de c iertos 

aspectos de un ensayo bien escrito, (Blachowicz & Ogle, 2008), en el presente caso, el 

texto “ Televisión: C ultura y  d iversidad”. P or s upuesto, c ualquier el ección s obre 

estrategia didáctica en general o sobre ejemplos de textos argumentativos en particular 

supone cierta arbitrariedad (Evans, 1966; Weaver & Kintsch, 1991; Plecha, 1992; Beck, 

McKeown, Hamilton, & Kucan, 1997; Beck, McKeown & Kucan’s, 2002; Ogle & Correa, 

2006; Zamora, 2010).  

 

Figura 2.9. E n l a par te s uperior de l a i magen se recomienda a l a pr eeminencia d e 

basarse en un ensayo bien escrito y reconocer sus diferentes aspectos. 
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La s egunda v ideograbación s e llama “Cómo es cribir ens ayos a par tir de un s olo 

ensayo (2)”. Se publica el día 6 de enero del 2014. Tiene una duración de 6 minutos 42 

segundos. Se invierte el primer minuto de ella en recapitular la idea eje del conjunto de 

videograbaciones, qu e es  apr ender a es cribir ens ayos r econociendo l os di ferentes 

aspectos y  el ementos de un ens ayo r econocido, en e ste c aso, “ Televisión: C ultura y  

diversidad” de O ctavio P az. I nmediatamente des pués s e insta a los a lumnos a no 

dejarse embaucar por personas que casi siempre en aras de algún beneficio monetario, 

confunden a los interesados en aprender a escribir ensayos o textos argumentativos.  

Por ot ro l ado, en esta m isma v ideograbación s e hac en digresiones s obre 

situaciones hi stóricas anál ogas en l as que , s ucintamente, s e m encionan c uestiones 

sobre el p oder, en es te c aso par ticular, sobre el  p oder del l enguaje ( Paz, 1984 ; 

Alatorre, 1989 ; Ortega, 2006) . Por el lo, s e hac e una r eferencia s ucinta s obre el  us o 

restringido, por un lado, del latín en la Edad Media; por otro, del idioma español desde 

los t iempos de l a C onquista d e M éxico h asta l a R evolución m exicana -sobre t odo el 

español escrito- cuando, precisamente acabada ésta, José Vasconcelos emprende con 

muchísimos c ontratiempos y  de  m anera b astante de sfasada r especto a o tros paí ses 

como E stados U nidos y  ot ros países de E uropa, l a P rimera C ampaña Nacional d e 

alfabetización.  

Asimismo en esta videograbación se explica que gracias al internet es posible que 

los mexicanos puedan, en cierta medida, disminuir la brecha educativa que media entre 

mucho países y México.  
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También s e r efiere de m anera compendiosa un recuento s obre la s ituación 

educativa y c ultural de l os paí ses es candinavos, d estacando s u núm ero elevado d e 

lectores y escritores, así como su bilingüismo.  

Por úl timo, s e ex horta a l os al umnos a que r econozcan m ínimamente algunos 

rasgos de l a H istoria de l as l enguas imperantes en l o l iterario y ec onómico, 

principalmente. E llo c on el  f in d e que di sminuyan las ans iedades del s ustentante e 

incremente su motivación o entusiasmo. 

La videograbación concluye con una exhortación a los alumnos, por un lado, a no  

dar c rédito a  las pe rsonas qu e af irman que p ara es cribir u n ens ayo correcta o 

satisfactoriamente es necesario invertir dinero en este o aquel curso de escritura; por el 

otro, a reconocer satisfactoriamente los aspectos de un ensayo bien escrito, (Hyland, 

1990; Carrell, 1991; McCormick, 1992; Mind, 2006; López, 2010)  como lo es el  texto 

de un escritor internacionalmente conocido y, a partir de ello, emular dicho texto. 
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Figura 2.10. En las leyendas de la imagen se alude a la diferencia entre el número de 

personas que hablaban latín en la Edad Media. 

 

La tercera videograbación: “Cómo escribir ensayos a p artir de un s olo ensayo (3)” 

se publica el día 9 de ener o del 2014. Tiene una dur ación de 7 m inutos 31 s egundos. 

En el primer minuto de la videograbación se recapitula el objetivo del presente conjunto 

de videograbaciones: aprender a escribir ensayos a partir de u n ensayo bien escrito. 

Una v ez r ealizado e ste pr eámbulo s e r ecapitula un  as pecto también ab ordado e n 

videograbaciones pas adas: el  a specto em otivo o m otivacional. A hí s e i nsta a l os 

alumnos a desechar las incertidumbres que suelen dificultar el aprendizaje.  
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Por ot ro l ado, en es ta v ideograbación s e habla r especto a l a i mportancia de l o 

ortográfico sobre otros aspectos como lo gramatical.  

También se i ntenta di sipar i ncertidumbres en l os al umnos, por  un l ado, 

recordándoles que en caso de que se les solicite un tema a desarrollar -como acontece 

con los sustentantes al ExBach-, pues en el EHEEA se solicitan temas controversiales 

y polémicos, es muy probable que estos alumnos ya posean un bagaje suficiente como 

para des arrollar el  t exto de m anera s atisfactoria; por  ot ro, recomendándoles l eer l os 

dieciséis volúmenes de Los grandes problemas de México publicado por el Colegio de 

México o, en su defecto, la versión abreviada en cuatro tomos.  

Es importante mencionar que  en  l a v ideograbación en cuestión se hace hincapié 

respecto a  l a d iferencia ent re l os pas os a s eguir o el  pr oceso que el  a lumno debe 

procurar al  apr oximarse a un ens ayo aj eno -en e ste c aso los c uatro as pectos 

mencionados: Lec tura en v oz alta, O rtografía, For ma o c uestiones gr amaticales y  

morfosintácticas, Fondo o cuestiones sobre la estructura del texto y las ideas que en él 

subyacen- y aqué llos que d ebe seguir a l r ealizar un ensayo propio. R especto a es ta 

actividad, se af irma que el  orden es distinto (Verter, 1988;  Bazán, 2004; Blachowicz, 

2008; Carlino, 2009; Miras, 2013) pues al aproximarse a un ens ayo ajeno la atención 

debe tender primordialmente hacia l a comprensión del t ema del ensayo; en segundo 

lugar, al establecimiento de l as ideas principales y la relación que m edia entre ellas, o 

sea, a l a es tructura; t ercero, hacia l a c oordinación y el s entido de l os párrafos, 

cláusulas y las oraciones; cuarto, a la advertencia de la ortografía. Cabe mencionar que 

en l a G uía de es tudio par a el  E xBach, r especto al  E HEEA, en or den de apar ición 

aparece los siguientes aspectos: ortografía, vocabulario, sintaxis y estructura.     
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Figura 2.11. S e numeran l os d istintos pr ocedimientos ent re leer un t exto pr opio y 

escribir un texto ajeno.  

 

Las siguientes cuatro videograbaciones 4, 5, 6 y  7 s e publican el 30 de m arzo del 

2013. 

La cuarta videograbación: “Cómo escribir ensayos a par tir de un solo ensayo (4)” 

tiene una duración de 27 minutos 14 segundos. En él se hace un breve preámbulo en 

el que s e refiere al  alumno sobre la importancia de leer en v oz al ta -en es te caso el  

ensayo de Octavio Paz-, ello para que, en primer lugar, la idea general del texto y sus 

ideas secundarias adquieran mayor sentido (Blachowicz & Ogle, 2008); y en segundo, 
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para que se advierta en cierta medida la gramática, la morfosintaxis y la ortografía. Una 

vez hecha la recomendación, el docente, dando ejemplo de buena lectura, comienza a 

leer el texto a una velocidad aproximada de 200 a 225 palabras por minuto (Blachowicz 

& Ogle, 2008) El texto en cuestión tiene una extensión aproximada de siete cuartillas.  

El objetivo central de esta videograbación es que el alumno, antes de aproximarse 

al ensayo de una m anera pormenorizada, en pr imer lugar, advierta el  sentido general 

del t exto para que en l a v ideograbación siguiente se adent re a c uestiones m ás 

detalladas.  

Cabe s eñalar que el t ítulo d e l a v ideograbación pretende s er as equible al  

estudiante, es decir, se procura emplear términos que no sean demasiado técnicos con 

el fin de que el alumno no tropiece en ellos y se incentive. 
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Figura 2.12. Se observa el señalador de t exto que el  docente emplea mientras 

lee el ensayo en voz alta.  

La quinta videograbación: “Cómo escribir ensayos a partir de un solo ensayo (5)” se 

publica e l día 30  de m arzo de l 201 3. Tiene un a d uración d e 27: 14 s egundos. D el 

mismo m odo que en la videograbación anterior, el  doc ente r ealiza una br eve 

introducción en q ue se alude sobre l a importancia de qu e e l al umno visualice la 

videograbación anterior acerca de la lectura en voz alta. Después el docente aborda el 

texto desde la perspectiva del “Fondo,” esto es, que ahora se procura englobar la idea 

principal de cada párrafo en una sola frase.  

Los objetivos principales de la aproximación a par tir del Fondo son que el alumno, 

por un l ado, resuma o s intetice en una f rase la idea principal de cada párrafo para así 

manejar l a i nformación de m anera m ás versátil; por  ot ro, hal le l a r elación que m edia 

entre pár rafos, s ea por or aciones que pr opiamente f ungen c omo c onectores en tre 

párrafos, o  por  l a i nformación o  el  s entido m ismo que env uelve o hi la l os di ferentes 

párrafos (Van D ijo, 1981; 2001;  2004); por  último, es tablezca cuáles son los pár rafos 

que c onstituyen l a estructura, aunqu e sea de l modo m ás gener al: introducción, 

desarrollo y conclusión.  

Por último, es importante mencionar dos cuestiones acerca de esta videograbación. 

La primera es que en ella, si bien el docente ya no lee en voz alta el ensayo de manera 

íntegra, s í lee en voz al ta a lgunas de s us partes para que  el  al umno continúe, en la 

medida de lo pos ible, adv irtiendo el  sentido del  texto, y  con el lo se familiarice con él . 

Cabe m encionar n uevamente que el t ítulo m ismo d e la  v ideograbación prescinde de 
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palabras que pue dan r esultar ex cesivamente c omplejas, am biguas o  equívocas para 

los alumnos. 

 

Figura 2.13. Se advierte en la parte superior del primer párrafo y en color azul, la 

palabra “Introducción”, con ella se indica un componente estructural del texto; mientras 

que d e lado der echo t ambién del  pr imer pár rafo s e l ee e l t érmino “ Aviso” el  c ual 

condensa la idea principal de dicho párrafo.  

 

La s exta v ideograbación: “ Cómo es cribir e nsayos a partir de un s olo e nsayo ( 6)” 

tiene una duración d e 36: 26 s egundos. Ahora e l docente s e c entra en c uestiones 

lingüísticas, en par ticular ac erca de l as c oordinaciones ent re or aciones del m ismo 

párrafo y, en menor medida, entre oraciones de otros párrafos.  
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Esta clase de aproximación al texto procura no ser en absoluto muy prolija. De ahí 

que no se analice todo el ensayo sino principalmente la primera cuartilla de él y algunas 

partes del resto. 

Los objetivos centrales de es ta videograbación es que el alumno, en pr imer lugar, 

continúe recapitulando la información de l as videograbaciones anteriores; en segundo 

lugar, reconozca  pr imordialmente las or aciones pr incipales d e c ada pá rrafo y , en 

menor medida, advierta la coordinación entre oraciones coordinadas y la relación entre 

oraciones principales y subordinadas; en tercer lugar, advierta no sólo los sujetos y los 

verbos ex plícitos, t ambién l os e lididos, en particular, l a ac ción q ue s ubyace en cada 

oración, sobre todo si ésta es principal. Sólo en mucho menor proporción se solicita al 

alumno que detecte las partes de cada oración: verbos, objetos directos, modificadores 

circunstanciales, etcétera.  

En s uma, esta videograbación, a s emejanza de  las v ideograbaciones ant eriores, 

procura partir de lo general hacia lo particular, esto es, del reconocimiento de las ideas 

principales y  gener ales hac ia l as par tes más di sociadas del  t exto y  qu e por  t anto 

poseen menos sentido.  

Por ot ro l ado, como s e di jo m ás ar riba, no s e hi zo un aná lisis gramatical o  

morfosintáctico de todo el texto de Octavio Paz, ello implicaría extender la duración de 

la videograbación, lo que podría producir desánimo en el alumno. No obstante, hay que 

mencionar que en l a v ideograbación se refieren y  s e ej emplifican l os s eis t ipos de  

nexos coordinados que hay en lengua española: copulativos, declarativos, distributivos, 

ilativos, adversativos, disyuntivos. (Núñez, 2011). 
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Por ú ltimo, es i mportante des tacar que du rante l a videograbación se a lude a l a 

“forma” del ensayo. El propósito de denom inar de esa manera y no de ot ro modo más 

técnico es para no d ificultar, en primera instancia, el acercamiento del alumno hacia la 

videograbación. N o obs tante, en di ferentes m omentos de l a v ideograbación se 

mencionan t érminos sinónimos a “ forma”, de es ta m anera di cho c oncepto s e v uelve 

más inteligible. 

 

 

Figura 2.14. Se observan distintos colores de subrayado. Con el lo se s eparan 

las di ferentes or aciones coordinadas; a simismo, circulados a parecen los nex os 

gramaticales que median entre las oraciones.  

La séptima videograbación: “Cómo escribir ensayos a partir de un solo ensayo (7)” 

tiene una duración de 15 minutos 53 segundos. En ella se hace una breve introducción 
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de poco más de m inuto y medio para recapitular a gr andes rasgos, la información de 

las v ideograbaciones anteriores. Una v ez finalizada la i ntroducción s e d estacan, c asi 

siempre l eyendo en voz al ta nombres pr opios, s ignos de pun tuación, pal abras c on 

acento diacrítico o enfático, asimismo se denotan vocablos que podrían conmutarse por 

otras palabras o incluso por signos de puntuación.  

Es i mportante decir que, aunque l a i dea d e l a v ideograbación es que el  al umno 

advierta un número considerable de aspectos ortográficos presentes en e l ensayo, no 

se intenta que el alumno elabore listados exhaustivos sobre minucias ortográficas.  

Por úl timo, el  obj etivo de c olocar es te v ideo en el  s éptimo s itio de l a l ista de  

reproducción s e de be a que,  par a el  momento en que e l al umno visualiza l a 

videograbación, y a s e ha f amiliarizado e n c ierta m edida c on l a idea g eneral y  l a 

estructura del t exto; r econoce las i deas pr incipales d e l os párrafos y  l as p rincipales 

relaciones que media entre ellos; y detecta, primordialmente, cuáles son las oraciones 

principales y  l as c oordinaciones ent re or aciones. D e t odo es to s e des prende qu e e l 

alumno, además de leer y releer el texto, ha tenido que relacionar -aun indirectamente 

o s in i ntención e xplícita- las di ferentes apr oximaciones ent re s í, i ncluida l a 

aproximación ortográfica, lo que sería más difícil si comenzase por esta aproximación.  

Desde hace décadas se han pub licado estudios que af irman que en una par te del 

proceso de enseñanza de l a escritura, el docente puede emplear formatos o ejemplos 

que, a s u vez, podrán ser gradualmente abandonados por  los alumnos (Flower,1981; 

Lytle, 1982; (Blachowicz & Ogle, 2008). 
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La siguiente videograbación se relaciona con esa clase de procesos de enseñanza 

de la escritura. 

 

Figura 2.15. Se circula en color rojo algunos signos de puntuación; se circulan en color 

azul una palabra acentuada.   

 

La octava videograbación: “Cómo escribir ensayos a p artir de un s olo ensayo (8)” 

se publica el día 16 de abril del 2014, tiene una duración 23 m inutos 11 segundos. La 

videograbación consiste en lo siguiente:  

Primero, s e of rece una i ntroducción de c asi t res m inutos en l a que s e pr ocura 

motivar y explicar a l os estudiantes acerca del objetivo de l a v ideograbación: emplear 

algunas partes del texto “Televisión: Cultura y diversidad” como plataforma para escribir 



56 
 

un ens ayo de aproximadamente dos  cuartillas en s eis pár rafos con t emática d istinta, 

Este pr ocedimiento d e em plear es critos c omo guí as o m odelos par a r ealizar ot ros 

textos ha s ido bas tamente abor dado en m uy di versas i nvestigaciones  (Lytle, 1982;  

Pearson a nd G allagher, 1983;  Scardamalia, 1984;  Nonaka, 19 90; Yi,  2003;  Mind, 

2006; Smith, 2006; Blachowicz & Ogle, 2008; Brannon, 2013). 

Segundo, se muestran los dos textos simultáneos, esto es, el texto de Octavio Paz, 

aunque sólo algunos párrafos que conforman dos cuartillas, y el nuevo texto escrito con 

el mismo número de cuartillas. El objetivo de colocar los textos paralelamente es que el 

alumno ob serve qué par tes d el t exto o riginal -el t exto de O ctavio Paz- fueron 

empleadas.  

Tercero, el docente lee en voz alta el texto que se basa en el  de Octavio Paz, ello 

con l a f inalidad de q ue el a lumno adv ierta l as s imilitudes que median en tre el  t exto 

“plataforma” y aquel otro texto.   

Con el  propósito de  i lustrar de l a mejor manera pos ible l a i nformación de l a 

presente videograbación, a continuación se presentan imágenes de la misma.  
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Figura 2.16. El  párrafo del l ado i zquierdo es de O ctavio P az, m ientras que el 

texto de lado derecho es recién creado. En color rojo se ve el señalador que el docente 

emplea para seguir la lectura y para hacer comparaciones entre ambos textos. 
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Capítulo III: Metodología sobre las Estrategias didácticas alternativas  

Las videograbaciones 1, 2, 3 y 8 no f ueron sujetas a comprobación, ello se debe a 

que al efectuar dicho procedimiento estas videograbaciones no habían sido publicadas. 

No ob stante l a c omprobación s e ef ectuó con las v ideograbaciones 4,  5,  6 y  7,  qu e 

conforman el grueso del tiempo videograbado. 

A diferencia de las estrategias didácticas básicas de la presente investigación, las 

estrategias didácticas al ternativas poseen un nivel de complejidad más elevado, pues 

éstas en cierta manera parten de las primeras. Cabe mencionar nuevamente que en la 

Guía de estudio para el ExBach, a diferencia de lo que acontece con el EHCL, respecto 

al EHEEA no aparecen ejemplos concretos de textos argumentativos. De ahí que, tanto 

por l a r elativa c omplejidad de las E strategias di dácticas al ternativas c omo por  l a 

ausencia d e ej emplos c oncretos en l a G uía de es tudio del  C ENEVAL es  m enester 

analizar de manera más minuciosa si en verdad las Estrategias didácticas alternativas 

cumplen s u c ometido, es to es , s i s on e ficaces c omo her ramienta par a f acilitar l a 

realización del EHEEA. 

8. Primera parte de revisión  

El día 21 de marzo del 2012 se solicitó, de un t otal de 30, a cada sustentante del 

ExBach a  que es cribiese en un t iempo m áximo de dos  ho ras un t exto o ens ayo 

argumentativo en Word letra Times New Román 14 sobre el siguiente tema: “Cómo se 

podría incentivar a los adolescentes a c ontinuar con sus estudios de b achillerato”. La 

devolución de l os ensayos revisados a los alumnos fue el día 4 de abr il del 2013. Es 

importante mencionar que los parámetros devaluatorios de la presente investigación se 
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orientaron, en pr imer l ugar, en los propios parámetros del CE NEVAL y, en m enor 

medida, en investigaciones qu e pos tulan di stintos t ipos de r úbricas y m ediciones 

escolares (Betty, 1946; Bloom, 1956, Lytle, 1982; Johns, 1993; Anderson & Krathwohl, 

2001; CENEVAL, 2014).  

9. Segunda parte de revisión 

 El dí a 28  de m arzo del  201 3 s e s olicitó la v isualización de las v ideoasesorías 

publicadas el  dí a 27 y  28 de m arzo del  2013 en el  c anal d e Y ouTube R ECONO-

SIENDO S IEMPRE a es os m ismos s ustentantes al  ExBach. Esas videograbaciones 

son la número 4, 5, 6 y 7 que se mencionan más arriba.  

10. Tercera parte de revisión 

El dí a 2 9 de m arzo del  20 13 se s olicitó nuev amente a c ada uno d e esos 30  

sustentantes de l E xamen B achillerato d el CENEVAL a  que  escribiese otro ens ayo 

cuyas propiedades -tema, longitud y tiempo de elaboración- fuesen las mismas que las 

del primer texto requerido. La devolución de ambos textos evaluados a los alumnos fue 

el día 4 de abril del 2013. 

11. Evaluación  

Antes de r eferir propiamente la evaluación de l os ensayos de l os sustentantes es 

importante decir que se recomendó a los alumnos que pusieran más atención en cuidar 

el as pecto or tográfico, des pués el  a specto m ás r elacionado c on c uestiones 

gramaticales, o sea, la forma y, por último, aquel que se vincula con las ideas de cada 

párrafo y  e l t ema gener al del  t exto, es to es , el  f ondo. E s i mportante m encionar que  
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varias de  l as v ideograbaciones publ icadas des de el  2012  m uestran r evisiones 

similares. Asimismo, el  c riterio para evaluar se basa esencialmente en l a información 

que apar ece e n l a Guía de es tudio del CEN EVAL. Los as pectos y rubros son l os 

siguientes:  

• Ortografía 

o Acentuación. 

o Puntuación. 

o Uso de grafías. 

• Forma: 

o Omisiones de pa labras en ge neral, de verbos y  sujetos, de ne xos 

gramaticales y de coordinación entre oraciones. 

o Redundancias de pa labras en gener al, d e v erbos y  s ujetos, d e nex os 

gramaticales y de coordinación entre oraciones. 

• Fondo 

o Omisión o redundancia de ideas principales en cada párrafo. 

o Omisión o redundancia de ideas principales relacionadas entre párrafos. 

o Estructura del ensayo: introducción, desarrollo y conclusión. 

Por úl timo, con el f in de que e l sustentante posea una i dea más precisa tanto 

sobre su aprendizaje en general como del posible dictamen del CENEVAL en particular 

se otorgaron los siguientes dictámenes. Cabe decir que estos no son los que emplea el 

CENENEVAL. 
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• Si se encontraban más de t res errores de un mismo aspecto por cada cuartilla, 

el dictamen del ensayo era “No satisfactorio”, lo que quiere decir que el texto no 

posee el mínimo de competencias requeridas. 

• Si el ensayo del sustentante no r ebasaba los tres errores por aspecto por cada 

cuartilla, el dictamen era “Suficiente”. 

12. Resultados  

Los r esultados de l os dos  c onjuntos de ens ayos r evisados por par te de l os 

sustentantes son r eveladores. En l a primera r onda l os en sayos c on di ctamen 

Satisfactorio r epresentaron 9,  es to es , m enos de l 30 %; m ientras que  en  l a s egunda 

ronda los ensayos con el mismo dictamen fueron 18, o sea el 60%.  

De m anera m ás es pecífica, en el as pecto de O rtografía l os er rores del  segundo 

conjunto de ensayos enviados, es to es, después de que los alumnos v isualizaran las 

videograbaciones se redujeron de 20 a  6 en pr omedio ( Fig. 3.1; en el  as pecto de l a 

Forma, los errores se redujeron de 6 a 1 en promedio (Fig. 3.2); finalmente respecto al 

aspecto d el Fo ndo l os er rores s e r edujeron de al rededor de  2 a m enos de 1 e n 

promedio (Fig. 3.3).  

Respecto a los rubros englobados en el aspecto de la Ortografía, la mayor cantidad 

de er rores f ueron en el  r ubro de A centuación c on el 80%  en  l a pr imera r onda de  

ensayos y  c on el  65 % en l a s egunda. A cerca de l os r ubros de l a For ma, l a m ayor 

cantidad de errores se obtuvo, por un lado, en la Redundancia de palabras con 80% en 

la pr imera ronda de e nsayos y 45% en l a segunda; por ot ro, en la Omisión de ne xos 

gramaticales con 75% en la primera ronda y 35% en la segunda. Por último, respecto a 

los r ubros que a parecen en  el  Fondo, l a mayor c antidad de errores s e ob tuvo en la 
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Omisión de ideas principales en cada párrafo con el 90% del total en los ensayos de la 

primera ronda y 40% del total de la segunda ronda de ensayos enviados.  

 

 

Figura 3.1. Número promedio ± desviación estándar de errores ortográficos por ensayo 

antes (pre-video) y después de ver los videos.  

 



63 
 

 

Figura 3. 2. N úmero pr omedio ±  des viación estándar de er rores m orfosintácticos 

(redundancias y omisiones) por ensayo antes (pre-video) y después (post-video) de ver 

los videos. 

 

Figura 3. 3. Número p romedio ±  des viación es tándar de er rores de f ondo por ens ayo 

antes (pre-video) y después (post-video) de ver los videos. 
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Cabe d estacar que , de l os t reinta s ustentantes al  E xBach que env iaron s us 

ensayos en las dos rondas arriba referidas, veintiséis aprobaron el EHEEA.  

Los r esultados s on c ontundentes. E n t an s ólo un  par  de hor as en que l os 

sustentantes v isualizaron el  conjunto de v ideograbaciones sobre l as di ferentes 

aproximaciones al ensayo “Televisión: Cultura y diversidad” de Octavio Paz, obtuvieron 

una m ejora s ustancial en s u aprendizaje, c oncretamente en s u des empeño en  l a 

habilidad escrita y argumentativa. 
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Capítulo IV: Conclusiones 

Uno de los pr incipales objetivos del  presente t rabajo es  trazar una l ínea sobre e l 

proceso de aprendizaje para la lectura de comprensión y escritura de textos o ensayos 

argumentativos en los sustentantes al ExBach. Si este objetivo es alcanzado, entonces, 

de m anera m ás gener al, l as pos ibilidades de pr oponer es trategias di dácticas par a 

fomentar la lectoescritura en el bachillerato son más asequibles.  

Si bien en esta investigación no se abordaron diversos aspectos sobre el proceso 

enseñanza-aprendizaje como los de t ipo motivacional, s ituacional, económico, el lo no  

significa que no sean significativos, todo lo contrario, son de una importancia tan capital 

que, en c ierta medida, el  presente t rabajo par te de l a necesidad de c rear es trategias 

didácticas en un p aís env uelto en pr oblemas s ociales, educativos, económicos y 

políticos (Vielma, 2000). 

Es esencial que el docente sopese medianamente la situación nacional en general 

y l a e ducativa en p articular par a que así c ontemple, por  un lado, la r ealidad m ás 

inmediata y apr emiante de  sus al umnos; por e l ot ro, el  panor ama educ ativo 

contemporáneo y, en consecuencia des arrolle es trategias di dácticas significativas y  

eficaces. Estas estrategias deben poseer elementos motivacionales, pues unas y otros 

se relacionan (Carrell, 1991). 

A c ontinuación s e exponen a lgunas c onclusiones que s e desprenden de l a 

presente investigación.   
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En primer lugar, c on el  obj etivo de fomentar es trategias didácticas eficaces se 

crearon videograbaciones. En ellas, se procuró enseñar del modo más sintético, íntegro 

y claro posible. Para ello en los dos últimos años (marzo del 2012 a j unio del 2014) el 

autor de l a presente investigación hubo de i nvertir cientos de horas, por un lado, en la 

revisión de los comentarios y en responder a las preguntas tanto de los sustentantes al 

ExBach c omo de m uchos i nternautas en gener al; por  ot ro, en la l ectura de s endas 

investigaciones sobre cuestiones pedagógicas, literarias, educativas, etcétera.  

En segundo lugar, por el número de visitas, por el porcentaje de aprobación, por los 

comentarios de l os sustentantes al ExBach y de ot ros internautas en gen eral y, sobre 

todo, por los testimonios de d iversas personas que acreditaron el  ExBach, es pos ible 

decir que l as videograbaciones del c anal de Y ouTube R econo-Siendo S iempre, e n 

particular, l as que  aborda la pr esente i nvestigación, facilitan a l os al umnos para la 

acreditación del ExBach. 

En tercer lugar, las es trategias di dácticas bás icas y al ternativas de l a pr esente 

investigación se relacionan estrechamente. Ello se debe a dos razones fundamentales. 

Por un lado, r especto a l as e strategias di dácticas expuestas en este t rabajo, las 

estrategias didácticas bás icas se centran primordialmente en la lectura, m ientras que 

las es trategias didácticas al ternativas at ienden más a l a escritura. Ambas actividades 

se co mplementan de m anera importante y , en el  c aso c oncreto de  este e scrito, e l 

desarrollo de es trategias d idácticas a lternativas s upone t ambién el  ej ercicio de l a 

lectura de t extos bajo aproximaciones diferentes. Estas aproximaciones que aparecen 

en las videograbaciones poseen un orden procedimental: al leer se intenta desarrollar 

una es tructura t extual y  sustraer l as ideas s ubyacentes en c ada pár rafo y, sólo 
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posteriormente s e at ienden c uestiones s intácticas y  or tográficas; al  es cribir ac ontece 

más o m enos lo opuesto: -al menos si se consideran las recomendaciones de la Guía 

de es tudio- se at iende al  us o c orrecto de l a or tografía y  l a s intaxis y, no de m anera 

marginal s ino pr ocedimental s e acometen cuestiones de es tructura del  t exto y  de  

concreción de i deas en l os pár rafos. Todo ello s e debe , en pr imer l ugar, a l os 

requerimientos y los temas que apar ecen en la Guía de estudio del CENEVAL para la 

resolución d el EH EEA (CENEVAL, 2 014);  y  en s egundo lugar, a i nvestigaciones 

importantes (Blachowicz et al., 2008). 

En c uarto l ugar, l a octava v ideograbación “ Comprobación def initiva d e c ómo 

escribir en sayos a partir de un o s olo(8)” muestra una f orma de em plear al gunos 

fragmentos de un texto de un autor reconocido a modo de plataforma o dechado que, a 

su vez, podría constituirse no sólo en una nueva forma de aproximación al texto sino de 

estrategias didáctica (Blachowicz & Ogle, 2008). 

Los resultados ar rojados en  la Comprobación de la efectividad de las Estrategias 

didácticas alternativas así como por las visitas, comentarios y testimonios tanto de l os 

sustentantes al  ExBach como aqué llos que y a acreditaron d icho e xamen, generan 

nuevas interrogantes. 

Las tres interrogantes que c on más persistencia persiguen al autor de l a presente 

investigación son las siguientes:  

Respecto al EHEEA del ExBach, qué estrategia didáctica alternativa es más eficaz: 

la l levada a cabo en esta investigación, esto es, emplear, por un l ado, la menor parte 

del t iempo de doc encia –pues l as ap roximaciones s e ens eñan en un as c uantas 
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sesiones- enseñando distintas apr oximaciones al  t exto “ Televisión: C ultura y  

diversidad”; -tal y como acontece en las videograbaciones 4, 5, 6 y 7 antes aludidas- y 

por otro, invertir el grueso del tiempo de docencia en el desarrollo de diversos ensayos 

a par tir del  t exto al udido. O  bien, emplear la es trategia di dáctica que , sucintamente, 

consiste en emplear, por un lado, el grueso del tiempo de docencia enseñando distintas 

aproximaciones, -similares a las que se advierten en las videograbaciones 4, 5, 6 y  7- 

pero a textos de diferentes aut ores aunque con t ópico o t ema parecidos; y p or o tro, 

invertir la menor parte del t iempo de doc encia en el  desarrollo de diversos ensayos a 

partir de  los textos aludidos. Al r especto, hay  i nvestigaciones que r emiten s obre l a 

importancia de emplear diversas fuentes bibliográficas para el proceso de lectoescritura 

(Vaughan & Estes, 1986; McKee & Ogle, 2005; Blachowicz & Ogle, 2008).  

Para concluir, a modo de reflexión final: las competencias comunicativas juegan un 

papel c ada v ez m ás i mportante en los e xámenes d el sistema educativo ac tual. El 

docente debe crear, o al menos elegir, entre el repertorio de posibilidades didácticas y, 

consiguientemente, transmitir de una m anera clara aquellas estrategias didácticas que 

sitúen favorablemente a l os alumnos para la realización efectiva de los exámenes que 

requieren acreditar.   

La presente i nvestigación se l imita a proponer sólo dos estrategias pero que s e 

juzga indispensables, a s aber: p or un l ado, l as e strategias di dácticas básicas se 

centran en la comprensión mínima sobre el contenido de la Segunda Fase del ExBach 

que aparece en la Guía de estudio del CENEVAL; por el otro, las estrategias didácticas 

alternativas procuran la comprensión y  posterior ut ilización de un texto argumentativo 

para l a r ealización del EHEEA. Con l a p uesta en m archa de am bas es trategias 
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didácticas se espera que e l a lumno t enga m ucho m ayores pos ibilidades de ac reditar 

satisfactoriamente la Segunda Fase del ExBach. 

Las estrategias didácticas básicas se consideran cruciales, porque intentan que el 

alumno, antes de consultar la bibliografía o de practicar y estudiar propiamente para la 

Segunda Fase del  Exbach, debe  de reconocer en qué  consiste dicha fase, para el lo, 

requiere leer adec uadamente l a c urrícula o el  m aterial d e a poyo qu e l a i nstitución 

educativa respectiva ofrece. Ello a veces no es tarea fácil, puesto que el alumno no lee 

adecuadamente l as i nstrucciones m ás elementales y , con el lo, des de un pr imer 

momento, no se aproxima satisfactoriamente para la realización del examen.  

Por otro lado, como ya se ha mencionado a lo largo del presente trabajo, la Guía de 

estudio del E xBach m uestra i nformación s obre los dos  exámenes que c omponen la 

Segunda Fas e del Ex Bach: e l E xamen de H abilidad en l a E xpresión E scrita y  

Argumentativa ( EHCL) y  el  Examen d e H abilidad en la Expresión E scrita y 

Argumentativa (EHEEA) pero t ambién como se ha referido, l a Guía de es tudio v ierte 

menos información s obre el  EHEEA que sobre el  EHCL. D e ahí  l a i mportancia d e 

mostrar estrategias alternativas que, por decirlo de algún modo, suplan dicha carencia 

de l a G uía de es tudio. E n es te s entido, s i bien en el pr esente trabajo se pr oponen 

estrategias di dácticas al ternativas no es  t anto c on la f inalidad de s ugerir es trategias 

didácticas distintas de las estrictamente básicas, sino más bien se denomina así a este 

tipo de es trategias porque intentan compensar la carencia de i nformación que la Guía 

de estudio del CENEVAL padece respecto al EHEEA.  
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En suma, las estrategias didácticas básicas y alternativas que se muestran en esta 

investigación pretenden ser en  verdad bá sicas, genéricas o elementales, asimismo, 

como se ha dicho en otras ocasiones, se procura que dichas estrategias se transmitan 

de una manera clara y veloz, de ahí el empleo de videograbaciones virtuales.  

Es i mportante dec ir que en es ta i nvestigación s e i ntenta promover es trategias 

básicas o  al ternativas que además de ser el ementales sean también relevantes, 

significativas y efectivas, por ello, del Canal de YouTube RECONO-SIENDO SIEMPRE 

se s eleccionaron aq uellas videograbaciones s obre estrategias didácticas que, de 

antemano, mostrasen cierta efectividad mesurable. A simismo, con e l objetivo de 

comprobar de una manera r igurosa dicha ef ectividad, en d iferentes etapas s e 

realizaron pr uebas a l os al umnos c on l a f inalidad de advertir el  aprovechamiento de 

estos después de que v isualizaran di versas v ideograbaciones. Los r esultados 

favorecen esta i dea, pues  e xiste una m ejoría not able e n aq uellos t extos que los 

alumnos r ealizaron después d e visualizar las v ideograbaciones sobre l as estrategias 

didácticas al ternativas. Esta m ejoría t ambién s e e xpresó en l a r ealización de l a 

Segunda Fase del ExBach pero cabe mencionar que ello no se ha podido comprobar 

de manera palmaria.  

Ahora b ien, el  pr oceso par a elegir el  c onjunto de  e strategias didácticas más a  

propósito f ue bas tante pr olongado. H ubo de realizarse un s infín de  correcciones, de 

reconocer s endos comentarios de los i nternautas y , por  úl timo, de r efinar y 

reestructurar el orden, la organización y la pertinencia de las estrategias didácticas. Por 

ejemplo, en un pr imer momento las estrategias didácticas al ternativas se basaban en 

textos de otros sustentantes al  ExBach. Dichos textos poseen errores que, si b ien se 
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señalan en d iferentes m omentos de l as s esiones, a l a l arga ac aban por  d espistar al 

alumno y entorpecer la efectividad de la es trategia didáctica. Asimismo, en un pr imer 

momento, la presente i nvestigación aspiraba a bas arse en mayor m edida e n 

investigaciones sobre el lenguaje y la comunicación. Sin embargo, cuando se abordan 

temas sobre es trategias didácticas en un ent orno educativo esencialmente v irtual, no 

es sencillo valerse en dicha clase de investigaciones, por lo que el docente debe ser a 

un tiempo práctico, efectivo y debe conocer la diferencia y el balance entre lo que sabe, 

lo que puede enseñar y lo que debe enseñar. En este sentido, el docente debe ser muy 

cuidadoso al seleccionar o discriminar la información.  

Por ú ltimo, aunque las estrategias di dácticas que s e m uestran en l a pr esente 

investigación intentan acometer específicamente el Examen de Habilidad Comunicativa 

y Lec tora (EHCL) y  e l Examen de Habilidad en l a Expresión Escrita y  Argumentativa 

(EHEEA) de l a S egunda Fas e d el E xBach, hay  m aterias o ár eas m uy s emejantes a  

estos exámenes en otros bachilleratos no sólo en México sino en países miembros de 

diversas organizaciones como la OCDE. Entonces, la pregunta que podría formularse 

al respecto podría ser, ¿las estrategias didácticas de la presente investigación podrían 

facilitar al alumno en la realización de t extos argumentativos de otros bachilleratos. Si 

la r espuesta es  af irmativa c abría l a pos ibilidad de preguntarse: ¿es tas estrategias 

didácticas al ternativas podr ían ay udar a la a dquisición o f ortalecimiento de 

competencias comunicativas y al proceso de lectoescritura en otro idioma, en particular 

en las lenguas romances o en el inglés? Si la respuesta es afirmativa, entonces quizá 

este t rabajo es  sólo el  comienzo de una nuev a serie de i nvestigaciones que l leven a  

cabo objetivos muy diversos en la enseñanza de estrategias para la lectoescritura.  
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Anexos. 

Figura 2.1. Al margen del párrafo se lee “Eval” que alude a la palabra Evaluación. Dicho 

párrafo refiere cuestiones sobre la evaluación del  Examen de Habilidad Comunicativa 

y Lectora (EHCL)......................................…………………………………………….31 

Figura 2.2. S e obs erva l a ac entuación de  algunas palabras pa roxítonas del  es pañol  

……………………………………………………………………………………………..... 33 

Figura 2.3. Se observa que las palabras en color azul y entre paréntesis son sinónimas. 

La m ayor par te de e stos s inónimos son c onectores gr amaticales 

……………………………………………………………………………………………….. 35 

Figura 2.4. Los distintos colores corresponden a l a estructura del  texto. Asimismo, de 

manera num erada s e a dvierte un r englón i ntroductorio por  c ada 

párrafo…..…………………………………………………………………………………..37 

Figura 2.5. Las líneas en color rojo señalan los errores ortográficos del alumno. En este 

caso s e c ircula el  r ubro “ Con/Sin ac ento” por que c ontiene más de c inco er rores 

ortográficos en una misma cuartilla…………………………………………………….38 

Figura 2.6. Se observan simultáneamente las tres cuartillas que componen el ensayo o 

texto argumentativo. En una de ellas aparece un p árrafo circulado, ello se debe a que 

el alumno escribió una conclusión demasiado extensa……………………………..39 

Figura 2. 7. S e apr ecia a l d ocente ac ompañado de u na l eyenda s obre u na 

recomendación en q ue s e al ude a v isualizar ot ras v ideograbaciones del  c anal de  

YouTube RECONO-SIENDO SIEMPRE………………………………………………..40 
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Figura 2. 8. E n l a p arte s uperior de l a i magen ap arecen pa lomeados los r ubros 

“Aprovechamiento espacio” y “Horizontalidad de r englones” Ello se debe a q ue no f ue 

registrado ningún error respecto a aquellos……………………………..................41 

Figura 2. 9. E n l a par te s uperior de l a i magen s e r ecomienda a  l a pr eeminencia d e 

basarse en un ensayo bien escrito y reconocer sus diferentes aspectos……….43 

Figura 2.10. En las leyendas de la imagen se alude a la diferencia entre el número de 

personas que hablaban latín en la Edad Media………………………………........46 

Figura 2. 11. S e num eran l os d istintos pr ocedimientos ent re l eer un t exto pr opio y  

escribir un texto ajeno…………………………………………………………………....48 

Figura 2.12. Se observa el  señalador de texto que e l docente emplea mientras lee el 

ensayo en voz alta………………………………………………………………………..50 

Figura 2. 13. S e adv ierte en l a parte s uperior del  primer pár rafo y  en c olor az ul, la  

palabra “Introducción”, con ella se indica un componente estructural del texto; mientras 

que d e lado der echo t ambién del  pr imer pár rafo s e l ee e l t érmino “ Aviso” el  c ual 

condensa la idea principal de dicho párrafo…………………………………………..51 

Figura 2. 14. S e observan di stintos c olores de s ubrayado. C on el lo s e s eparan las 

diferentes or aciones c oordinadas; as imismo, c irculados aparecen l os n exos 

gramaticales que median entre las oraciones…………………………………………53 

Figura 2.15. Se circula en color rojo algunos signos de puntuación; se circulan en color 

azul una palabra acentuada……………………………………………………... 55 
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Figura 2.16. El párrafo del lado izquierdo es de O ctavio Paz, mientras que el texto de 

lado derecho es recién creado. En color rojo se ve el señalador que el docente emplea 

para seguir la lectura y para hacer comparaciones entre ambos textos 

……………………………………………………………………………………………….. 57 

Figura 3.1. Número promedio ± desviación estándar de errores ortográficos por ensayo 

antes (pre-video) y después de ver los videos………………………………………..62 

Figura 3. 2. N úmero pr omedio ±  des viación es tándar de er rores m orfosintácticos 

(redundancias y omisiones) por ensayo antes (pre-video) y después (post-video) de ver 

los videos……………………………………………………………………………………63 

Figura 3. 3. N úmero p romedio ±  desviación es tándar de er rores de f ondo por ens ayo 

antes (pre-video) y después (post-video) de ver los videos………………………...63 
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