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Introducción 

En este informe presento la experiencia que obtuve tras realizar mi servicio social, el cual me 

ayudó a poner en práctica los conocimientos, habilidades y aptitudes que construí durante la 

carrera, así como también a obtener nuevos aprendizajes y competencias profesionales. Este 

servicio social lo llevé a cabo en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, en 

el periodo 2022-2 mediante el “Programa de educación Abierta para Jóvenes y Adultos” en donde 

se me asignó la tarea de proporcionar asesoría pedagógica de nivel medio superior a un grupo de 

personas adultas de distintas edades, específicamente en la materia de Taller de Lectura y 

Redacción. 

El Programa de Educación Abierta para Jóvenes y Adultos es impartido en las instalaciones 

de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco (UAM-X) ubicada en Calzada del 

Hueso 1100, Coapa, Villa Quietud, Coyoacán, 04960 Ciudad de México, en el edificio central del 

tercer piso, y se imparte en dos modalidades, tanto en línea como de manera presencial. Este 

programa se trata de una modalidad de educación abierta dirigida por asesores, encarnados por 

alumnos de distintas carreras de la UAM-X y de la UNAM (a partir del 2015), quienes prestan su 

servicio social mediante asesorías gratuitas, ayudando así, a que los alumnos inscritos en el PEAPA 

logren acreditar el nivel medio superior mediante el examen de certificación por evaluaciones 

parciales que aplica el Colegio de Bachilleres, para que de esta manera logren obtener su 

certificado correspondiente al nivel medio superior y puedan continuar con sus estudios. 

El programa se dirige a personas mayores de 18 años que cuenten con su certificado de 

educación secundaria y que no hayan cursado o no hayan concluido sus estudios de educación 

media superior pero que deseen obtener su certificado de bachillerato. Cabe aclarar que este 

programa impartido en la UAM-X solo se encarga de brindar las asesorías gratuitas que ayudarán 

a los alumnos inscritos a acreditar el examen de certificación por evaluaciones parciales, el cual es 

aplicado por el Colegio de Bachilleres. Por lo tanto, la estructura académica que se adopta para 

brindar las asesorías es la del perfil de egreso de los alumnos del Colegio de Bachilleres, la cual 

se organiza a partir de seis áreas de estudio: Matemáticas, Ciencias experimentales, Humanidades, 

Comunicación, Ciencias sociales y Aplicación para el trabajo. 

En este informe de servicio social se muestra la gran necesidad de la sociedad de obtener 

educación gratuita y al alcance de todos, tal como lo hace el Programa de Educación Abierta para 

Jóvenes y Adultos (PEAPA), que se adecue a las necesidades de jóvenes (a partir de 18 años) y 
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adultos quienes no tuvieron la oportunidad de concluir con sus estudios y tienen responsabilidades 

distintas a las de un estudiante regular, así mismo, la importancia de impartir específicamente el 

Taller de Lectura y Redacción, ya que, este brinda las bases sólidas para poder redactar, analizar y 

comprender documentos académicos a nivel licenciatura, siendo esto a lo que los alumnos del 

PEAPA aspiran, así también, este taller los ayudará a  adquirir las habilidades comunicativas que 

necesitan para poder transmitir sus ideas, opiniones o defender sus tesis. Mi aporte dentro de este 

programa fue impartir la materia de Taller de Lectura y Redacción con un enfoque pedagógico y 

realizando una planeación didáctica dirigida a estos jóvenes y adultos que no han concluido sus 

estudios por distintas causas. 

El servicio social se considera como un requisito legal para poder culminar con el proceso 

educativo universitario, mediante el cual el alumno que tiene la intención de titularse retribuye a 

la sociedad los aprendizajes construidos en su institución de adscripción (Araujo e Izquierdo, 

2011). En el caso de la prestación de servicio social en la UAM Xochimilco, este es considerado 

como un acto de recreación permanente que existe por y para la sociedad, en donde su propósito 

principal como se ha mencionado ya es la sociedad y la retribución a esta. De esta manera, la 

retribución social que se consideró para este programa fue la impartición de asesorías a jóvenes y 

adultos dentro del PEAPA. A continuación, hago muestra de los datos que conforman el Programa 

de Educación Abierta para Jóvenes y Adultos del que formé parte durante seis meses. 

 

Nombre del programa: Programa de Educación Abierta para Jóvenes y Adultos. 

Clave: 2022-130/4-5746 

Institución: Universidad Autónoma Metropolitana  

Área: Coordinación de extensión universitaria 

Dirección: Calzada del Hueso 1100, edificio central 3er piso, Ciudad de México Coyoacán.  

Teléfono: 54837324  

Eje de acción: Educación  

Responsable directo: Abel Antonio Ramírez Juárez 

Cargo: Jefe de la sección de servicio social y orientación  

Correo electrónico: sersoe@correo.xoc.uam.mx  

 

mailto:sersoe@correo.xoc.uam.mx
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El “Programa de Educación Abierta Para Jóvenes y Adultos” es un proyecto que está 

enfocado en atender las necesidades educativas de jóvenes y adultos, que por diversas razones no 

han podido culminar o continuar con sus estudios. A través de este, la UAM Xochimilco atiende 

las necesidades educativas de todas las personas, sin importar su edad, nivel socioeconómico, raza, 

religión, creencias, etc., por lo tanto, el programa que desarrolla esta institución apoya la educación 

en los adultos para darle mayor visibilidad. Además, el PEAPA redunda en mejores oportunidades 

en la vida en un programa formativo a lo largo de toda la vida del ser humano. 

A lo largo de este informe académico se tiene el siguiente objetivo general: Sistematizar la 

experiencia del servicio social realizado en la UAM Xochimilco por medio del Programa de 

Educación Abierta para Jóvenes y Adultos. Además, se persiguen los siguientes objetivos 

particulares: (a) Analizar críticamente la experiencia del servicio social a partir de los aprendizajes 

construidos en la licenciatura en Pedagogía a Distancia de la UNAM, y (b) Desarrollar las líneas 

de investigación que, a futuro, se establecen en el campo de la educación abierta y para adultos.  

Ahora bien, el contenido de este informe consta de tres capítulos. En el primer capítulo se 

provee una introducción a la historia de la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana en 

un contexto general, haciendo un recorrido histórico pasando por sus antecedentes y llegando a la 

aparición de la UAM Xochimilco, así como los inicios del Programa de Educación Abierta para 

Jóvenes y Adultos. En este último caso, se revisan sus antecedentes, así como su visión, misión y 

objetivos generales y específicos, esto con la finalidad de brindar un acercamiento al programa y 

a la UAM. Finalmente, se aborda la relación que tiene el PEAPA con la carrera de Pedagogía. 

En el segundo capítulo se abordan las dimensiones teóricas y conceptuales a trabajar en 

este informe, en primer lugar, el surgimiento de la educación de adultos y la andragogía como 

componentes pedagógicos y de acompañamiento, tomando como referencia los principales autores 

que intervinieron en la consolidación de las bases de esta área. Así mismo se menciona la 

importancia de la educación en los adultos y los objetivos que esta tiene, señalando los principios 

básicos que son de suma relevancia para brindar una buena educación. Es importante para este 

informe también señalar los antecedentes históricos de la educación de adultos en México, así 

como los principales retos por los que esta ha pasado a lo largo de los años. La siguiente dimensión 

que abordar en este informe es la educación abierta, pasando por sus orígenes y su relevancia en 

México, así como la búsqueda de una propia definición de educación abierta y los principios 

pedagógicos que maneja.      
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En el tercer y último capítulo se lleva a cabo la sistematización de la experiencia del 

servicio social. En el mismo se pueden encontrar a los actores que intervienen en el PEAPA, así 

como la estructura académica del Colegio de Bachilleres, en la cual se basa el Programa de 

educación Abierta para Jóvenes y Adultos, pues el objetivo de este programa es preparar a los 

alumnos para su examen de Certificación por Evaluaciones Parciales. Así mismo, se explica la 

importancia de la implementación de la materia de Taller de Lectura y Redacción para el adecuado 

aprendizaje de los usuarios del programa y se pasa por una recapitulación de la impartición de las 

asesorías, las acciones realizadas y la aplicación de la planeación didáctica que se elaboró para la 

impartición de las asesorías. Y para finalizar el capítulo se comenta la valoración crítica y 

evaluación de la experiencia dentro de este programa de servicio social, así como algunas 

recomendaciones de mejora que pueden realizarse, los retos por los que pase durante el proceso 

de asesoría, así como los principales retos del Programa de Educación Abierta para Jóvenes y 

Adultos. 
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Capítulo 1. Antecedentes históricos de la Universidad Autónoma Metropolitana y datos 

generales del Programa de Educación Abierta Para Jóvenes y Adultos 

En este primer capítulo se comentan los antecedentes históricos de la creación de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) y de su unidad Xochimilco. Se abordan aspectos importantes 

para comprender la necesidad de crear el Programa de Educación Abierta para Jóvenes y Adultos 

que se imparte en las instalaciones de la UAM Xochimilco, así como la relevancia que tiene en la 

actualidad.   

 

1.1 Surgimiento de la Universidad Autónoma Metropolitana 

Los años sesenta representaron en México un periodo de cambios importantes, partiendo 

de una situación socioeconómica y política que dejó grandes cicatrices en la sociedad mexicana, 

un crecimiento demográfico continuo, el cual ya venía manifestándose desde 1930, así como el 

aumento del gasto público de la población y es que, de 1960 a 1970 niños y jóvenes de entre 3 y 

24 años de edad aumentaron en número representando estos un poco más de la mitad de la 

población total del país, por lo tanto, la matrícula a nivel medio superior aumentó  

aproximadamente 30 veces, y se presentó el cambio de una sociedad rural a una urbana, el producto 

interno bruto tuvo un dinámico crecimiento y se establecieron nuevas relaciones entre el Estado y 

las instituciones de educación superior (INEGI 2005).  Estos cambios y nuevas relaciones fueron 

los antecedentes de la fundación de la UAM y que posteriormente a inicios de los años setenta el 

activismo educativo daría origen a la Institución, reorientando así el desarrollo del país. 

Durante el mandato del presidente Luis Echeverria se creó una reforma educativa, la cual 

tuvo como uno de sus objetivos la creación de una nueva oferta universitaria en la Ciudad de 

México, pues la demanda de la educación superior crecía (Rodríguez Gómez, 2021). De acuerdo 

con Latapí (1980), la educación, según este modelo, debería lograr la construcción de un orden 

social más justo, sobre la base de la igualación de oportunidades y sobre la modernización de las 

mentalidades. El gobierno echeverrista modernizó el sistema educativo, renovando planes, 

programas y libros de texto, fortaleciendo de esta manera, la educación de adultos y los sistemas 

abiertos. Por otra parte, el 27 de noviembre de 1973 también durante su sexenio, se expidió la Ley 

Federal de Educación y al finalizar su mandato se expidió la Ley Nacional para la Educación de 

los Adultos, leyes mismas que contribuyeron al mejoramiento de la educación para adultos.  
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Es claro que la implementación educativa que vio nacer a la UAM durante este sexenio fue 

muy amplia, pues se crearon sistemas abiertos de enseñanza, así como nuevas instituciones. Sin 

embargo, aún no se lograba atender la creciente demanda educativa, y tanto la UNAM como el 

IPN eran insuficientes para cubrirla, ya que contaban con un sistema de pase automático el cual 

disminuía la posibilidad de ingresar al nivel superior a jóvenes que habían cursado el bachillerato 

en alguna otra institución. Así mismo, se buscaba implementar una estrategia de modernización en 

el sistema educativo que estaría a cargo de intelectuales, académicos y políticos. Por otra parte, el 

gobierno echeverrista necesitaba encontrar una reconciliación con las instituciones de nivel 

superior después de la matanza ocurrida en 1968 creando nuevas instituciones e incrementando el 

financiamiento federal.  Así, los rectores de las distintas universidades e institutos comenzaron a 

expresar las problemáticas existentes en sus instituciones y propusieron ante la ANUIES un 

conjunto de iniciativas para mejorar el desarrollo de las instituciones de nivel superior. De este 

modo la ANUIES presentó al presidente un estudio en donde se señalaba la necesidad de crear una 

nueva universidad en donde no existiría un pase automático puesto que no tendría un bachillerato 

incorporado, y así la demanda existente de jóvenes que querían incorporarse al nivel superior se 

disminuiría. (López, González y Casillas, 2000).  

De esta manera, la UNAM, el IPN, ANUIES y las secretarías de Educación y del Trabajo 

organizarían una comisión para implementar los puntos importantes de la Ley Orgánica de la 

Universidad Autónoma Metropolitana y la cual entró en vigor el 01 de enero de 1974 (Cámara de 

Diputados, 1973). Uno de los puntos más importantes a implementar fue la cantidad de alumnos 

que recibiría esta casa de estudios, en primer lugar, se estableció que la UAM sería autónoma y 

metropolitana, y que contaría con tres unidades, Iztapalapa la cual inicio actividades en septiembre 

de 1974, Azcapotzalco y Xochimilco las cuales iniciaron labores en noviembre de ese mismo año 

y que se regirían bajo el lema “Casa abierta al tiempo”. Se dio así oportunidad de recibir educación 

de nivel superior a jóvenes en distintas partes de la Ciudad de México, pero también, de crear una 

nueva organización académica y administrativa del nivel superior, vinculándose así con las nuevas 

necesidades sociales. 

De esta manera, las características que identifican a la UAM como institución, son la 

ubicación de sus campus, en un inicio los primeros tres Iztapalapa, Xochimilco y Azcapotzalco, y 

posteriormente Cuajimalpa y Lerma (esta última en el Estado de México), vinculando así la 

educación con la industria. Otra de sus características es el manejo y la organización de sus 
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actividades, basando en periodos de tres meses y eliminando la elaboración de una tesis profesional 

como requisito para la titulación. Así entonces, cada una de las unidades funcionaría de manera 

independiente, pero al mismo tiempo coordinadas unas con otras (UAM-X, 1994, p.6). 

 

1.2 Creación de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco  

Como ya se hizo mención, la UAM Xochimilco inició labores en noviembre de 1974 con 

Ramón Villarreal como rector de ella. En esta unidad no solo se planteaban innovaciones en la 

estructura orgánica institucional, sino también, se buscaba el principio de vinculación del quehacer 

universitario con las problemáticas de la realidad social, por lo tanto, la unidad Xochimilco se 

planteó una nueva forma de llevar la educación a la sociedad (Arbesú, 1996). Esta nueva forma de 

vincular la educación con la sociedad se instauró mediante el Anteproyecto Xochimilco el cual 

posteriormente cambio al nombre de Documento Xochimilco, en este se explica qué es y cómo 

debe de funcionar el sistema modular aplicado a la UAM Xochimilco, este sistema modular es 

proyectado por primera vez en México en la UAM Xochimilco gracias a Villarreal y a los 

investigadores Cesar García y Roberto Ferreira. Aplicándose para las carreras de las áreas Ciencias 

Biológicas y de la Salud, Ciencias sociales y Humanidades y Ciencias y Artes del diseño, este 

sistema plantea la vinculación de la enseñanza con la realidad basándose en problemas reales, 

convirtiéndolos en objeto de estudio y de transformación, permitiendo que tanto los docentes como 

los estudiantes analicen, experimenten y descubran los diversos elementos que intervienen en su 

propio proceso de construcción del conocimiento (Arbesú, 1996). 

De esta manera, del sistema modular aplicado a la UAM Xochimilco se desprende una 

premisa, el objeto de transformación, el cual se lleva a la práctica mediante el estudio y la 

investigación de fenómenos reales, analizando algún problema y planteando alternativas de 

solución, convirtiendo el problema real en un objeto de transformación, por esta razón en la UAM 

Xochimilco se adopta un sistema que se interesa por problemáticas reales (UAM-X, 1994, p.8). 

Los objetivos principales de la UAM-X en sus inicios eran apoyar las acciones universitarias 

relacionadas con el contexto social y por ende dar a conocer los diferentes aspectos de la acción 

universitaria a la población y apoyar el desarrollo del sistema modular de forma curricular y 

extracurricular.  
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1.2.1 Programa de Educación Abierta para Jóvenes y Adultos en la Universidad Autónoma 

Metropolitana unidad Xochimilco: Perfil y orígenes históricos 

La Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco ha tenido el propósito, desde 

su creación, de cubrir las necesidades educativas de su comunidad, pero no solo desde el ámbito 

de los estudiantes inscritos, sino también de la comunidad de trabajadores, y es que, la plantilla de 

trabajadores de la UAM-X en un principio se conformó de los mismos vecinos de los alrededores, 

quienes encontraron en la universidad una fuente de trabajo (Izquierdo, 2008). Sin embargo, a 

pesar de ser un espacio de educación superior, existía una gran incongruencia, pues los trabajadores 

no contaban con la educación básica.  

Tres años después de la fundación de la UAM Xochimilco, en octubre de 1977, nace un 

proyecto llamado “Primaria y secundaria para trabajadores de la UAM-X” (Moreno, 2022). Dicho 

proyecto fue creado para que los alumnos pudieran cumplir con el Servicio Social en donde se 

encargarían de brindar un servicio de enseñanza a los trabajadores de la universidad, esto con el 

fin de que pudieran continuar con sus estudios o iniciarlos. En este proyecto participaron la primera 

generación de alumnos en formación de la UAM.  

Desde el enfoque de Izquierdo Rivera (2008), una de las iniciadoras de este proyecto, el 

Programa de Educación Abierta para Jóvenes y Adultos en la UAM Xochimilco nace en el mes de 

octubre de 1977 como un proyecto de servicio social cuyo nombre “Primaria y Secundaria para 

Trabajadores de la UAM-X” daba cuenta de su intención de origen. La idea de entonces formaba 

parte de un proyecto político-laboral del que participaban tanto trabajadores sindicalizados, 

académicos y administrativos, como alumnos de la primera generación constituidos algunos de 

ellos, en una organización estudiantil, Unión de Estudiantes Democráticos (UED), vinculada a los 

partidos de izquierda de esa época (principalmente el partido comunista). 

Ahora bien, con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Educación para Adultos durante 

el gobierno Echeverrista (Diario Oficial de la Federación, 1975), se estableció en su artículo 24 el 

tiempo que estaba destinado a los estudiantes dedicar a campañas o programas de educación de 

adultos, este tiempo sería contabilizado como sus horas de servicio social, de esta manera los 

alumnos podrían cumplir con el requisito para su titulación y también aportarían a la sociedad un 

apoyo educativo para que los adultos que quisieran continuar o iniciar sus estudios lo pudieran 

hacer y que posteriormente tuvieran la oportunidad de ingresar a la UAM-X como estudiantes .   
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Sin embargo, los fundadores de este programa se percataron que la educación no debía 

limitarse solo a los trabajadores de las instalaciones de la UAM-X, sino que este, debía de ser 

abierto para todo aquel que quisiera alfabetizarse, por lo que comenzaron a ingresar amas de casa, 

trabajadoras domésticas, trabajadores sindicalizados y todo aquel que estuviera interesado, por lo 

que el alumnado fue incrementando (Izquierdo, 1990). 

Lamentablemente la matrícula comenzó a disminuir, y el interés de los nuevos asesores ya 

no era el mismo que el de sus fundadores, por lo tanto, la difusión era nula y aunado a ello solo 

cuatro alumnos lograron acreditar el servicio social durante los primeros tres años de iniciado el 

programa, por lo que se tuvieron que realizar algunos cambios (Moreno, 2022).  De esta manera, 

en 1980 se llevó a cabo una reestructuración para crear una transformación en el programa, 

logrando así que los alumnos que prestaban su servicio social pudieran ampliar su participación 

no solo brindando asesorías, sino también, haciendo materiales de apoyo para los usuarios del 

programa, realizando investigaciones y proponiendo mejoras en los procesos de aprendizaje. 

Gracias a esto el programa comenzó a tomar mayor seriedad convirtiéndose en un programa de 

investigación que contaba ya con respaldo institucional. 

En este mismo año dentro del área de investigación: “La Construcción del Conocimiento” 

(Izquierdo, 1990), ya se encontraba como uno de los temas a investigar la Educación de Adultos, 

dicha línea de investigación necesitaba de un diagnóstico institucional, mismo que se realizó 

mediante la observación de las asesorías brindadas, así como también de reuniones quincenales de 

los asesores y los coordinadores de dicho programa, esto con la finalidad de compartir sus puntos 

de vista, experiencias y las dificultades que se observaban durante las clases. Ya en este momento, 

se comenzaba a notar una disminución en cuanto a la asistencia de los usuarios, esto debido a 

problemas de la vida cotidiana como lo es la economía, así como también al sistema pedagógico 

aplicado, el cual no se enfocaba en la realidad de los usuarios, por lo tanto, la lectura y comprensión 

de los textos se les dificultaba, lo que ocasionaba que perdieran el interés en las asesorías. Como 

punto favorable durante esta época, los asesores contaban con cursos de capacitación que los 

ayudaba a introducir al usuario en los conocimientos teórico-metodológicos, estos cursos dirigidos 

a los asesores constaban de seis sesiones de dos horas cada una, en donde a los asesores de nuevo 

ingreso se les daba a conocer la población con la que trabajarían y el cuerpo teórico-metodológico 

que estarían aplicando durante su práctica. Mientras tanto, los asesores que ya contaban con más 
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experiencia se dedicaban a contar sus experiencias en cuanto a la práctica educativa con los adultos 

participantes del programa.  

Sin duda alguna, durante los años ochenta el programa tuvo cambios importantes y 

significativos, siendo uno de ellos la creación de la plaza de ayudantía de investigación, la cual 

sería un soporte para las tareas de investigación (Izquierdo, 1990). Y en 1987 nuevamente se 

atravesó por una crisis, ya que la cantidad de alumnos para realizar su servicio social disminuía 

drásticamente, así como también los usuarios de este programa. Para dar solución o resarcir esta 

problemática, el programa optó por ampliar sus funciones siendo el enlace entre el INEA (Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos) y los usuarios de este. Así entonces, la tarea de los 

asesores se extendía a la solicitud de exámenes, a la realización de trámites referentes a la 

revalidación de estudios, etc., lo cual era excesivo para los asesores, por lo que años más tarde 

estas tareas se dejaron de realizar. 

El 20 de julio de 1989 el proyecto fue aprobado por el Consejo Divisional en donde 

participaron estudiantes de las divisiones de Ciencias Sociales y Ciencias Biológicas, brindando 

asesorías a los grupos de adultos que se encontraban cursando la primaria, secundaria y 

preparatoria, así entonces, los estudiantes fungían como asesores y al mismo tiempo prestaban su 

servicio social mediante este programa. Sin embargo, a finales de los años noventa se comenzaron 

a vislumbrar cambios en la población a quien se dirigía este programa, incorporándose 

gradualmente una mayor cantidad de jóvenes que no se encontraban dentro del sistema 

escolarizado pero que tenían el interés de obtener su certificado de nivel medio superior. Así, desde 

la perspectiva de Izquierdo Rivera (2008) aunque poco a poco los adultos trabajadores 

disminuyeron en número y su lugar como usuarios lo ocupaban los jóvenes, el cambio que sufre 

el programa es significativo. Simultáneamente, los niveles de primaria y secundaria dejaban de ser 

los niveles más demandados, quedando la preparatoria como el espacio educativo que la inmensa 

mayoría deseaba cursar. Otros educandos y otra demanda educativa. A mediados de los noventa, 

la demanda se incrementó notablemente, siendo los aspirantes del PEAPA, principalmente jóvenes 

que provenían de las zonas vecinas de la UAM-X, pero estos cambios se aceleraron mucho más 

en la segunda mitad de esa década, coincidiendo tanto con la huelga universitaria (UNAM), como 

con la insuficiencia de la educación formal para dar cabida a los aspirantes a instituciones 

educativas del nivel medio superior.  Así entonces, más jóvenes comenzaron a incorporarse al 

PEAPA y este se fue modificando de acuerdo con las nuevas necesidades, por lo que los niveles 
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de primaria y secundaria desaparecieron ya que no contaban con gran demanda para continuar y 

únicamente siguió el nivel medio superior.  

Posteriormente, en el año 2013 la Secretaría de Educación Pública puso en marcha el 

Nuevo Plan de Estudios (NUPLES) en el sistema abierto, el cual obligaba al PEAPA a abordarlo, 

esto repercutió en la cantidad de alumnos inscritos en el programa y para 2015 la difusión de las 

asesorías era nula así como la participación de los alumnos interesados en realizar su servicio 

social como asesores del programa, aunado a ello la amenaza de un eventual cierre, por lo que se 

tomaron las medidas necesarias para poder combatir esta problemática (Moreno, 2022).  Se llegó 

a la conclusión de optar por acreditar a los alumnos inscritos en el PEAPA mediante la estructura 

del EXACER COLBACH, el cual pertenece a la categoría de Certificación por Evaluaciones 

Parciales sustentado en el Acuerdo secretarial 445 de la Secretaría de Educación Pública (Diario 

Oficial de la Federación, 2008), facilitando así la certificación de todas aquellas personas que no 

han podido iniciar o concluir con sus estudios de nivel medio superior. De esta manera en 2018 se 

comenzaron a impartir los nuevos cursos del PEAPA, los cuales certificarían a los alumnos 

inscritos en el nivel medio superior.  

Es claro que con la creación del Programa de Educación Abierta para Jóvenes y Adultos se 

crearon relaciones entre instituciones como la UAM con el INEA, pero, además, también se 

relacionaron sindicato, trabajadores, estudiantes, profesores, autoridades y la comunidad que 

rodeaba la universidad. Sin embargo, y pese a los grandes esfuerzos realizados, la deserción de los 

usuarios en el Programa de Educación Abierta para Jóvenes y Adultos sigue siendo un tema de 

gran importancia en la actualidad (Araujo, Izquierdo y Moreno, 2018). 

 

1.2.2 Impacto del Programa de Educación Abierta Para Jóvenes y Adultos  

Con la aparición del Programa de Educación Abierta para Jóvenes y Adultos, se comenzó 

a tener un incremento en la cantidad de jóvenes inscritos en este, puesto que el sistema educativo 

no les brindaba los conocimientos necesarios para poder ingresar al siguiente nivel de educación, 

por lo tanto, tenían que optar por buscar opciones que les ayudaran a conseguir sus objetivos, como 

los llamados cursos de regularización. Así, al surgir el PEAPA los jóvenes comenzaron a verlo 

como una oportunidad no solo para los adultos, sino también para ellos mismos que están en busca 

de oportunidades educativas, es por ello por lo que en la actualidad la matrícula del PEAPA se 

conforma mayormente de usuarios jóvenes que han sido excluidos de la educación superior y que 
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encuentran en este programa una oportunidad para conseguir mejores oportunidades laborales en 

el futuro (Izquierdo, 2008). 

Esta oportunidad para obtener educación gratuita y de calidad que los ayude a acreditar un 

examen para la certificación de sus estudios de nivel medio superior, ha logrado que los jóvenes 

tengan opciones para continuar estudiando y de esta manera obtengan mejores empleos, no caigan 

en drogas o en actos que puedan perjudicarlos o perjudiquen a la sociedad, que se conviertan en 

ciudadanos responsables y que aporten cosas positivas, es decir, el PEAPA contribuye a tener una 

sociedad más letrada y con mayores oportunidades de vida digna. Además, contribuye a la 

inclusión y la igualdad facilitando el proceso educativo y llegando tanto a trabajadores, amas de 

casa, jóvenes que no encuentran oportunidades educativas, personas de la tercera edad que quieren 

estudiar, etc., ayudando a que el nivel de vida de las personas mejore gracias a la obtención de 

mejores empleos. 

Pero la labor del PEAPA no se limita a sus usuarios, sino también abarca a los prestadores 

de servicio social, quienes se han interesado en retribuir a la sociedad mediante la prestación de 

sus servicios como asesores, interesándose en la educación de personas excluidas o que han 

abandonado sus estudios, comprometiéndose en impartir una materia en la cual tienen los 

conocimientos necesarios para poder ejercer su papel de asesores. 

 

1.2.3 Misión y Visión 

Al conocer la historia del Programa de Educación Abierta Para Jóvenes y Adultos 

(PEAPA), se puede entender que su misión es: 

Ser un proyecto educativo en donde los jóvenes que no tuvieron la oportunidad de continuar 

con su educación en un sistema escolarizado puedan hacerlo y logren concluir sus estudios de nivel 

medio superior, gracias a las asesorías gratuitas que se les brindan mediante asesores que, a su vez, 

son estudiantes de los últimos semestres o egresados de la UAM y la UNAM (Departamento de 

Educación y Comunicación, 2022). 

Como visión se plantea: 

Ser un proyecto que logre indagar quiénes son los nuevos usuarios que se incorporan como 

alumnos al programa, conociendo así sus necesidades, sus problemáticas, sus demandas y sobre 

todo las razones que los motivaron a integrarse al Programa de Educación Abierta para Jóvenes y 

Adultos (PEAPA), tomando en cuenta sus expectativas antes, durante y después de inscribirse en 
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el proyecto para, de esta forma, conocer sus  intereses afectivos y las condiciones históricas-

sociales que hacen posible se integren al PEAPA. (Departamento de Educación y Comunicación, 

2022). 

Claramente la misión y visión del PEAPA (Programa de Educación Abierta para Jóvenes y 

Adultos) corresponde a sus ideales y valores vinculando la interacción entre educadores y 

educandos dentro de un campo fértil, dando lugar a intercambios psicoanalíticos, filosóficos, 

psicosociales, pedagógicos, etc., y reconociendo las necesidades educativas y los problemas que 

surgen dentro de este grupo de alumnos que son excluidos de la educación escolarizada por 

diversas circunstancias. Es importante tener en cuenta la misión y visión del PEAPA pues esto 

ayudará a definir las bases de este, el porqué de su existencia y de su permanencia, asi como 

también, muestra los valores y propósitos que articulan al programa.      

Durante este primer capítulo se abordaron las características del Programa de Educación 

Abierta Para Jóvenes y Adultos, así como sus antecedentes históricos los cuales muestran una 

perspectiva del arduo camino que este programa ha tenido que recorrer para poder llegar a más 

personas mejorando la calidad de su enseñanza y disminuyendo el rezago educativo del país. Asi 

mismo, se da el contexto en el que el PEAPA se desarrolla, entendiendo que su objetivo principal 

es hacer llegar la educación a un sector que se encuentra relegado de la educación escolarizada. 
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Capítulo 2. Educación de adultos y educación abierta: Fundamentos teóricos y 

conceptuales 

En este capítulo se desarrollan las dimensiones que se trabajan en el informe, tanto la educación 

de adultos como la educación abierta, complementándose estas para la comprensión y la intención 

de este informe de servicio social dentro de las asesorías que se impartieron, explicando sus 

antecedentes y sus principales autores y objetivos.  

 

2.1 Surgimiento de la educación de adultos  

Para conocer el origen de la educación de adultos, es necesario remontarnos a finales del 

siglo XVIII, época en que se dio lugar a la revolución industrial en Gran Bretaña y lo que causó 

grandes cambios en el ámbito económico y social, desapareciendo la vida comunitaria tradicional 

y las estructuras gremiales, lo que llevo a establecer alternativas distintas para el proceso educativo. 

Así mismo entre los cambios políticos e ideológicos que surgieron, fueron la apertura de procesos 

de movilidad social y la desaparición del uso de la fuerza y la represión, lo que contribuyo, entre 

otras cosas, a la aparición de la educación de adultos (Acosta, 2011).  

Y es durante la Revolución Francesa que surge la necesidad de educar al adulto desde un 

ámbito político, por lo que Condorcet durante la asamblea legislativa del 21 de abril de 1792 

expone la necesidad de la educación de adultos, mencionando que los domingos el maestro daría 

una conferencia pública, dicha conferencia se dirigiría a personas de todas la edades y su contenido 

abarcaría temas morales y leyes nacionales, por lo que, de esta manera los ciudadanos conocerían 

sus derechos y como ejercerlos (Rodríguez, S.F.)  . Así entonces, durante el siglo XIX en los países 

europeos se fueron implementando las clases para adultos por la noche y los domingos impartían 

clases los maestros de niños, enfocadas en que los adultos adquirieran los conocimientos esenciales 

de gramática y cálculo.  

De este modo a finales de los años cincuenta comienzan a surgir teorías, estrategias y 

métodos específicos sobre el aprendizaje del humano adulto, y es a partir de este momento cuando 

surge el termino de Andragogía, la cual se refiere al conjunto de elementos curriculares propios de 

la educación como lo son profesores, métodos y filosofía (Castillo Silva, 2020). 
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2.1.1 La andragogía como herramienta en la educación de adultos y sus principales autores 

En el contexto de la educación de adultos, la andragogía es una disciplina y perspectiva 

metodológica que privilegia la necesidad de apoyar al humano adulto a participar activamente en 

la construcción de su propio aprendizaje, mediante la planificación, programación, realización y 

evaluación de las actividades educativas que se desarrollan dentro del aula con sus compañeros y 

su facilitador. Para poder comprender mejor este concepto, es necesario hacer un recorrido por sus 

principales autores, y de esta manera poder obtener una definición propia basada en ellos. 

El concepto de andragogía surge en el año 1833 gracias a Alexander Kapp, quien describió 

la práctica educativa empleada por Platón con sus discípulos adultos y jóvenes. Posteriormente 

Eugen Rosenback en el año de 1920 retoma el concepto para hacer referencia a los elementos 

curriculares de la educación para adultos. Sin embargo, es a Malcolm Shepherd Knowles a quien 

se le nombra el padre de la Andragogía gracias a sus importantes aportes describiéndola como el 

conjunto de principios fundamentales sobre el aprendizaje de adultos que se aplica a todas las 

situaciones de tal aprendizaje (Knowles, 2006) y aclarando que la andragogía está orientada hacia 

la educación para adultos… no del aprendizaje de adultos (Knowles, 2006). 

De esta manera, es importante entender que tanto niños como adultos aprenden de formas 

distintas, por lo que los procesos de aprendizaje no pueden ser los mismo, por lo tanto, la Pedagogía 

será aplicada a los niños y la Andragogía a los adultos, puesto que dentro de la Pedagogía existe 

un proceso de enseñanza en donde la educación es guiada y el proceso Andragógico no es así. 

Knowles (2006), menciona también que la educación de adultos es un proceso por el cual 

los alumnos cobran conciencia de sus experiencias más importantes. El reconocimiento de la 

importancia nos lleva a la evaluación. Los significados a la experiencia cuando sabemos lo que 

sucede y qué importancia tiene ese suceso en nuestra personalidad. 

Por su parte Lindeman (citado en Knowles, 2006) menciona algunos supuestos básicos 

sobre la educación de adultos como lo son:  

a) Los adultos se motivan a aprender cuando experimentan necesidades e intereses que el 

aprendizaje satisfará. 

b) La orientación de los aprendices hacia el aprendizaje se centra en la vida. 

c) La experiencia es el recurso más rico para el aprendizaje de los adultos. 

d) Los adultos tienen una profunda necesidad de autodirigirse. 

e) Las diferencias individuales entre la gente se incrementan con la edad.  
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Ahora bien, Estévez fue el impulsor  de la educación para adultos, por lo que es considerado 

el padre de la andragogía latinoamericana gracias a sus importantes aportes como la fundación de 

la Universidad Interamericana de Educación a Distancia y por señalar y argumentar las diferencias 

entre la Pedagogía y la Andragogía, ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje solo podría 

funcionar dentro de la Pedagogía, mientras que en la andragogía sería más bien, un proceso de 

orientación-aprendizaje puesto que el adulto construirá su propio aprendizaje mediante la 

orientación de su facilitador. Castro (1987) define a la andragogía como una de las ciencias de la 

educación que tiene por finalidad facilitar los procesos de aprendizaje en el adulto a lo largo de 

toda su vida. Entre sus principales aportaciones destacan la caracterización del adulto de manera 

general con referencia a la educación, así como un modelo andragógico basado en el participante 

adulto, el guía o facilitador, el grupo y el ambiente. 

Posteriormente tenemos a Alcalá, quien a su vez fue discípulo de Castro, y quien en la 

actualidad es considerado como el andragogo más importante gracias a sus aportaciones, entre las 

que destaca las diferencias entre la pedagogía y la andragogía, en donde explica que la Pedagogía 

se lleva a la práctica utilizando métodos didácticos con niños y adolescentes con base en el 

crecimiento, desarrollo y madurez mental de estos (Castillo, 2020). Mientras que la Andragogía 

por su parte permite que el adulto tenga la oportunidad de autorrealizarse mediante el incremento 

del pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad. Cabe mencionar que en la 

actualidad el modelo andragógico de Alcalá es el más completo, además durante sus últimos 

trabajos se dedicó a estudiar al adulto de la tercera edad identificando los aspectos que afectan y 

que benefician el aprendizaje en esta etapa de la adultez. Así mismo, encontramos a Castillo, quien 

en sus principales aportaciones mencionó las características de los estudiantes universitarios y de 

posgrado que pueden intervenir en su aprendizaje y la sistematización de la praxis andragógica 

para la planeación básica, de manera que el andragogo se encuentre preparado al estar frente a un 

grupo. Así entonces, ya se han ubicados a los principales representantes de la andragogía, y su uso 

como herramienta de aprendizaje de esta. 

 

2.1.2 La importancia de la educación de adultos y sus principales objetivos  

De acuerdo con Fernández Sánchez (2001) en la mayoría de las culturas un adulto es aquel 

ser humano que cuenta con 18 años o más y según el Instituto Nacional para la Educación de 

Adultos por sus siglas INEA (2007), la palabra adulto puede definirse como: 
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 Adulto, de la raíz latina adoleceré que significa crecer, adulum es su forma en participio 

pasado, que significa “lo que ha terminado de crecer”. 

 Es una persona que vive y actúa en la sociedad sin la tutela de otros, es decir vive bajo su 

propia responsabilidad. 

 Cuando la persona alcanza su madurez, es decir, es un ser racional, autocontrolado y 

responsable de sí mismo. 

 Adulto es un ser en desarrollo continuo y el cual, heredero de su infancia, salido de la 

adolescencia y en camino a la vejez, continúa buscando la plenitud de sus facultades como 

ser humano. 

Cabe señalar que la edad adulta contiene subetapas, las cuales son, la edad adulta temprana 

que abarca entre los 20 y 40 años, la edad adulta intermedia, que va de los 40 a los 65 años y la 

edad adulta tardía que comienza después de los 65 años. En la actualidad existen cada vez más 

exigencias sociales que llevan al adulto a tratar de encontrar un lugar en donde encaje dentro de la 

sociedad, ya que, no solo los jóvenes, también los adultos se ven hoy frente a la complicada tarea 

de encontrar su lugar en la sociedad y desarrollar un proyecto de vida estable (Arnold, 1990), lo 

que se puede caracterizar también como la juvenilización del adulto. 

Si bien se han hecho propuestas sobre la educación infantil, es necesario profundizar 

también en la etapa adulta. Piaget (1967) sentó las bases para comprender las clases de 

pensamiento que necesitan las experiencias de la vida adulta con base en estudios realizados a 

niños. Sin embargo, es hasta 1970 cuando Riegel realiza una propuesta dialéctica a la obra de 

Piaget: enfatiza el proceso de madurez dentro de la etapa de las operaciones formales, el cual 

implica una reunión del pensamiento abstracto o formal con la experiencia. Sugiere que el 

pensamiento formal operacional será aplicado por los adultos sólo cuando tengan la aptitud para 

las áreas en cuestión y por aquellas por las cuales esté motivado. Expone que los adultos tienen el 

potencial para desarrollar vías de pensamiento cualitativamente más avanzadas que el pensamiento 

formal. Para él, el pensamiento comienza desde una base dialéctica, y cuando llega a ser maduro, 

regresa a esa base (Grupo Andragógico de Nottingham, 1986). Un proceso de evaluación y 

reevaluación es lo que caracteriza el pensamiento maduro. El pensamiento dialéctico restablece la 

interdependencia sujeto – objeto – contexto y promueve una comprensión de las contradicciones 

que contribuyen al movimiento y vitalidad del pensamiento maduro (INEA, 2007). Esta propuesta 

hecha por Riegel, nos lleva entonces a comprender que los adultos aprenden con base en la 
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experiencia que tienen, sus conocimientos previos, sus costumbres, sus ideales sus expectativas su 

realidad familiar y laboral, y algo sumamente importante, mediante su propia voluntad y no por 

currículum impuestos, ya que el adulto tiene la capacidad de autodirigirse y automotivarse, 

relacionando el conocimiento nuevo con las experiencias que ya ha tenido y con el contexto que 

lo rodea, para de esta manera, aplicar los nuevos conocimientos con las dificultades que se 

presenten en su día a día. 

Por lo tanto, era necesario crear un concepto que se adaptara a la educación de adultos, y 

de esta manera surge la andragogía la cual según Knowles (el padre de la andragogía) es el arte y 

la ciencia de facilitar el proceso de aprendizaje de los adultos” (INEA, 2007). 

Ahora bien, entre los principales objetivos de la educación de adultos, Salgado (1994), 

menciona los siguientes:  

a) Atender las necesidades de la sociedad actual, en cuanto a dar oportunidad de completar 

sus estudios a aquellos educandos adultos que debieron abandonar el sistema regular, sea 

por razones económicas, laborales o familiares, de fracaso escolar y otros problemas 

sociales. 

b) Lograr un desarrollo integral y armónico del educando adulto que le permita enfrentar su 

vida personal, social, económica y cultural, aplicando todas sus potencialidades para 

insertarse adecuadamente a la sociedad. 

c) Promover, difundir y rescatar en ellos valores universales tales como la libertad, 

solidaridad, tolerancia, respeto por los derechos de las personas, responsabilidad, 

participación y creatividad. 

d) Promover y crear conciencia del respeto hacia los recursos de la naturaleza y el papel del 

hombre en su cuidado y preservación. 

 

2.1.3 Principios básicos de la educación de adultos  

Como se ha mencionado anteriormente, la educación de adultos es muy distinta a la 

educación de niños, ya que, entre muchas otras cosas, con los niños se utiliza un proceso de 

enseñanza-aprendizaje, mientras que con los adultos se utiliza un proceso de orientación-

aprendizaje, ya que el adulto cuenta con experiencias que los ayudarán a desarrollar, vincular y 

analizar su proceso educativo. Por esta razón es necesario mencionar algunos principios básicos 

que se deben considerar al momento de trabajar con adultos ya sean mujeres, hombres o adultos 
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en las diferentes etapas de la edad. El primer principio por considerar es que se deben buscar 

formas nuevas y creativas de interactuar con ellos tomando en cuenta que es un adulto no un niño, 

como segundo principio tenemos que el adulto es culto, ya que tiene una vida ya recorrida y 

experiencias que lo hacen conocedor de su país, su estado, su comunidad, tradiciones, hábitos, 

costumbres, de su propia historia, entre otros.  

Como tercer principio, se considera que el adulto ya tiene la experiencia que la vida le ha 

proporcionado, por lo tanto, ya tiene una personalidad bien definida, conocimientos y experiencias 

que lo ayudarán en su proceso de aprendizaje. Posteriormente se considera que el adulto es una 

persona responsable, que cumple con sus compromisos y se compromete a realizar acciones que 

sabe que es capaz de desempeñar en tiempo y forma, realizándolas de manera entusiasta y 

buscando siempre el respeto mutuo y la atención, no necesita ser moldeado, regañado ni 

ridiculizado. El siguiente principio para considerar es que el adulto sabe comunicarse, gusta de 

platicar con los demás, dialogar e intercambiar puntos de vista, claramente con la práctica dentro 

del ámbito educativo va a adquirir mayores habilidades comunicativas, pero él ya tiene las bases 

para lograrlo, por lo tanto, gracias a su habilidad para comunicarse, surge el siguiente principio, el 

adulto sabe resolver problemas, resolverá problemas relacionados con su realidad, los que día con 

día se le presentan, por lo tanto, es importante enfocar la educación de adultos en la resolución de 

este tipo de problemas para que el aprendizaje sea significativo (Acosta, 2011).  

Otro de los principios básicos es que el adulto aprende desde su experiencia y de la práctica, 

mediante reflexiones sobre su entorno, su cultura, su realidad y con base en ello trata de realizar 

cambios que mejoren su entorno personal y su calidad de vida, y el último principio básico a tomar 

en cuenta es, que el adulto aprende de lo sencillo a lo complicado, por lo que, el facilitador tendrá 

que partir de lo concreto puesto que es más fácil de comprender, tomando ejemplos de la vida real, 

de las experiencias cotidianas y posteriormente tocar temas desconocidos o más complejos. 

De esta manera, considerando los principios básicos de la educación de adultos, el 

facilitador podrá brindar una educación de calidad y sobre todo enfocada a los adultos, tomando 

en cuenta su contexto y sus experiencias, basándose en acontecimientos de la vida real y 

comprendiendo siempre que el adulto no va a aprender con las estrategias que los niños aprenden, 

pues este quiere ser tratado como lo que es, un adulto con una personalidad, experiencias y realidad 

que deben ser respetadas y utilizadas en su proceso de aprendizaje (Arnold, 2003). 
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2.1.4 La educación de adultos en México y sus principales retos 

Escalante (1985) menciona algunas características importantes de la educación de adultos 

en el México prehispánico. En primer lugar, existían dos escuelas, el Telpochcalli, en donde se 

instruían los plebeyos y militares aprendiendo artes y oficios, y por otra parte estaba el Calmécac, 

en donde estudiaban los nobles y quienes ocuparían puestos importantes en la milicia o en el estado 

para ejercer el sacerdocio. Para poder educar se utilizaban textos llamados huehuehtloatolli, los 

cuales funcionaban como guía para inculcar las normas de conducta, la moralidad, las 

celebraciones, las costumbres, etc. La educación de adultos era un acto totalmente informal, el cual 

se impartía en templos o en escuelas, esta educación era impartida por maestros que enseñaban a 

los educandos a vivir en la sociedad a la que pertenecían de manera adecuada y terminaban al 

finalizar la pubertad pues ya eran considerados adultos y tenían que hacer su propia familia. 

Durante la época de la caída de Tenochtitlan y el establecimiento de la Nueva España 

ocurrieron varios actos educativos significativos en la educación de adultos. Por ejemplo, a lo largo 

de la llegada de los españoles al territorio americano, la educación impartida sería única y 

exclusivamente religiosa, por lo tanto, la instrucción impartida era la doctrina, y la lectura como 

la escritura eran impartidas a una minoría, y la poca educación convencional contaba con muy 

pocos niños y mucho menor era el número de adultos autodidactas, por lo que consideraron 

necesario fusionar el sistema prehispánico con el alfabeto español (Escalante, 1985).  

Así, en la época colonial la educación tuvo varios fines, en primer lugar, para la corona 

española la educación era equivalente a la evangelización y la educación de adultos estaba 

enfocada en instruir sobre conocimientos y técnicas que serían de gran ayuda para convivir con 

los españoles. Claramente la educación iba encaminada a una ideología religiosa, que prevaleció 

hasta el siglo XVIII ya que con la llegada de la Ilustración surgieron algunos cambios culturales, 

pues ahora la educación se consideraba como una necesidad que tenía que cubrirse de manera 

metódica y sistemática. En este contexto fue que se fundó en 1781 la Academia de San Carlos, en 

la cual se comenzó a enseñar dibujo y matemáticas, materias dirigidas a artesanos que quisieran 

mejorar sus habilidades en sus trabajos (Cantú, 2010). Es en este siglo se consideraba importante 

castellanizar a los indígenas, sin embargo, no es hasta el siglo XIX cuando se establece la 

Academia de Primeras Letras para Adultos, lugar en donde aprenderían a leer y escribir. Así 

entonces, terminada la guerra de independencia se comenzó a vislumbrar una disyuntiva, ya que, 

de los ocho millones de habitantes que existían en el país aproximadamente seis millones eran 
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indígenas, por lo que no se llegaba a un acuerdo si era mejor enseñarles el español o permitirles 

seguir conservando su propia lengua (Acosta, 2011). 

Posteriormente, durante el gobierno de Ignacio Comonfort se estableció la Escuela 

Industrial de Artes y Oficios, en donde se buscaba regenerar a la sociedad, moralizarla y crearle 

hábitos de trabajo. Así entonces, en 1861 se expidió el decreto Sobre Arreglo de la Instrucción 

Pública, el cual fue de suma importancia ya que gracias a este se eliminó el catecismo de la 

enseñanza, iniciando con esto la educación laica (Decreto del gobierno, 1861). Gracias a los 

decretos de Benito Juárez y su búsqueda por una educación laica y accesible para todos los niños, 

surgen las cátedras nocturnas para artesanos, dando así los primeros pasos para la educación 

nocturna. Estas clases se impartían a partir de las cinco de la tarde y concluían a las nueve de la 

noche, se dirigían a personas de entre 12 y 50 años, con facilidades de pagos y con flexibilidad en 

horarios y materias. Posteriormente, durante el gobierno de Álvaro Obregón surge el proceso de 

alfabetización, con la creación de la Secretaría de Educación Pública y con José Vasconcelos al 

frente de esta, así mismo, se comenzaron a realizar campañas de alfabetización, las cuales iban 

dirigidas a campesinos y trabajadores indígenas que habían sido excluidos de los servicios 

educativos. Ya en el gobierno de Porfirio Díaz la educación que había logrado la Compañía 

Lancasteriana tenía buenos resultados, contando con espacios adecuados para sus alumnos y con 

un cupo de 300 personas (Acosta, 2011). 

Así continuó creciendo la demanda de la apertura de escuelas para adultos, como las 

dirigidas por Rafael Castillo y Dionisia Pruneda, siendo la primera para hombres y la segunda para 

mujeres, posteriormente la Compañía Lancasteriana abrió una escuela nocturna para mujeres, 

puesto que consideraban que la educación de la mujer adulta era más importante e interesante que 

la educación de las niñas, ya que la mujer tenía que estar a cargo de la educación de los hijos y por 

lo tanto debía cumplir adecuadamente con su misión (García, 2015). Así también surgió en 

Querétaro, en agosto de 1870 la escuela nocturna dirigida por Román Rubio, y en la Escuela 

Normal Preparatoria en 1871 cada domingo se impartían clases públicas y orales. De este modo es 

como fue surgiendo la educación de adultos, de una manera informal y con avances muy lentos. 

Años más tarde, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se efectuó la enmienda en el artículo 3° 

Constitucional, en el cual se estableció la educación socialista, después, Lombardo Toledano creo 

la Universidad Obrera y las campañas de alfabetización continuaban, siendo Jaime Torres Bodet 

quien realizaría una campaña de alfabetización y reformando leyes para el beneficio de esta, que 
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establecía que toda persona que supiera leer y escribir estaba obligada a enseñar a quien no lo 

supiera. Otro hecho importante durante esta época que vale mencionar es la creación de la 

Dirección General de Alfabetización y Educación (Acosta, 2011). 

La Compañía Lancasteriana abriría entonces la primera escuela para adultos la cual 

funcionaría hasta 1830 pues cerro por algunos meses, pero posteriormente se reabrió y continuó 

con sus labores hasta 1832.  Para 1833 durante el régimen de Valentín Gómez Farías se promulgó 

la primera ley federal con referencia a la fundación de las escuelas de primeras letras para adultos 

y meses después se promulgaría la ley relativa a la instrucción de adultos en donde se señalaban 

todas las acciones que se debían realizar durante el desempeño de la educación de adultos (Staples, 

2018). Ya para 1963 surge el Programa Nacional de Capacitación para el Trabajo, el cual 

comprendía la creación de 20 centros de capacitación agrícola, y 10 para el trabajo industrial, los 

cursos eran intensivos pues duraban 16 semanas mínimo y 40 máximo, contaban con dos tipos de 

enseñanza, el primero a jóvenes de entre 14 a 21 años y el segundo a personas de entre 20 y 40 

años, los programas comprendían enseñanzas teóricas y prácticas, así como 5 horas de tecnología 

y materias de apoyo y 10 de prácticas semanales. 

En 1967 se pretendía realizar un diagnóstico sobre la educación de adultos, por lo que se 

realizó el Primer coloquio sobre Educación de Adultos en donde se concluyó que hacía falta aplicar 

métodos específicos para la enseñanza del adulto, puesto que no se estaba tomando en cuenta la 

forma e independencia de los adultos, sus experiencias a lo largo de su vida y lo que deseaban 

aprender. Los textos que se utilizaban para la enseñanza de adultos no contenían temas de interés 

para ellos, puesto que no estaban orientados al trabajo, al empleo del tiempo libre, a la conducta 

cívico-política ni a la vida diaria del adulto, aunado a ello no se contaba con las instalaciones 

adecuadas para impartir las clases, pues los adultos tenían que sentarse en sillas destinadas a niños 

por lo que les era demasiado incomodo, y aún más  importante, las clases eran impartidas por 

voluntarios y no por maestros especializados (Acosta, 2011). De esta manera los alumnos de las 

escuelas nocturnas comenzaron a solicitar libros y materiales adecuados, con horarios flexibles 

para tomar sus clases y además solicitaron clases de dibujo y actividades deportivas, así también 

solicitaron poder continuar con sus estudios y especializarse en la rama en la que trabajaban. Los 

nuevos desafíos y las nuevas necesidades que surgieron fueron estableciendo modelos educativos 

diseñados específicamente para los adultos, los cuales se hicieron frente con la creación de la 
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Dirección General de Educación de Adultos y que continuaría con la fundación del Instituto 

Nacional para la Educación de Adultos por sus siglas INEA (Acosta, 2011). 

Actualmente la educación de adultos cuenta con muchos desafíos por delante, como lo son, 

la falta de apoyo presupuestario, la falta de personal calificado que proporcione un servicio 

eficiente y que brinde mejores resultados, así como la falta de apoyo y de visión a las zonas más 

marginadas que es en donde se encuentra el mayor número de personas analfabetas, considerando 

así, sus condiciones étnicas y su ubicación geográfica, la educación de adultos debe estar orientada 

al adulto, con metodologías que se adapten a su contexto y que promueva no solo la lectoescritura 

y matemáticas básicas, sino también que se busque el desarrollo de competencias que le permitan 

al alumno incorporarse en la sociedad, y sobre todo se le debe de prestar la misma importancia que 

se le da a la educación de niños, solo de esta manera se logrará crear un avance en la sociedad 

mexicana. 

 

2.2 Fundamentos de la educación abierta 

La educación abierta es una modalidad educativa que tiene apertura y flexibilidad en cuanto 

a los tiempos, espacios, métodos, currículos y criterios de evaluación y acreditación, pues es 

considerada una educación independiente en la que cada alumno decide en qué momento y cómo 

aprender, a partir de materiales y ayudas pedagógicas brindadas por la institución educativa. El 

objetivo de la educación abierta es principalmente proporcionar educación a las personas que por 

alguna circunstancia no han podido obtenerla a través del sistema escolarizado y de esta manera 

disminuir el rezago educativo. De acuerdo con Cervantes (1987), la educación abierta se concibe 

como una modalidad formal que permite al educando realizar estudios en tiempo y espacio acordes 

con sus necesidades, adquiriendo académicamente una formación equivalente al sistema 

escolarizado. 

La educación abierta surge en 1924 en Inglaterra con el Comité de Educación de Adultos 

del Consejo de Educación. Posteriormente, en 1927 la BBC crea su propia sección de educación 

de adultos y en 1962 Michael Young crea la Open University (Universidad Abierta), lo cual motivó 

a que otras instituciones educativas consideraran esta modalidad de manera parcial o total.  

Algunos países utilizaban la modalidad abierta para resolver la demanda educativa, otros para 

atender la dispersión geográfica de la población y otros más para abaratar los costos de la 

educación.  
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La educación abierta se encuentra fundamentada en la filosofía de la educación 

permanente, siendo esta la continuidad formativa del sujeto a lo largo de su vida, reconociendo 

todas las posibilidades educativas sin limitaciones de tiempo ni edad y aceptando que el proceso 

educativo puede rebasar los límites del espacio escolar, así, la educación permanente deviene de 

la manifestación de una relación envolvente entre todas las formas, las expresiones y los momentos 

del acto educativo (Fauré, 1973). El ser humano es el constructor de su propia educación, 

responsable de sus acciones y su reflexión, siendo así su educación un proceso continuo a lo largo 

de su vida. Por lo tanto, la educación permanente se va a interesar por el desarrollo y el crecimiento 

de todas las capacidades y posibilidades del ser humano. En países desarrollados la educación 

abierta se implementó para satisfacer la necesidad de los recursos humanos, por el acelerado 

avance de la ciencia y la tecnología, manteniendo a su sociedad actualizada y con una adaptación 

positiva al cambio. 

Es en 1963 cuando Harold Wilson propone para su campaña política, realizar cursos por 

correspondencia, los cuales estaban diseñados para adultos de entre 12 y 17 años que habían 

abandonado sus estudios, con esta acción Wilson dio un impulso positivo a la educación abierta. 

De esta manera surge el concepto de “Colegio al Aire” el que precisamente se refería a estos cursos 

impartidos mediante correspondencia, considerando un rango de materias de nivel universitario. 

De esta manera, la educación abierta tiene su apertura en la posibilidad de que todo adulto que lo 

necesite pueda ingresar a ella, estableciendo métodos que favorecen esta dinámica educativa y 

organizando el propio alumno sus tiempos de estudio y construyendo su forma de aprender.  

 

2.2.1 La educación abierta en México  

La educación abierta en México se origina en la década de los sesenta en sus distintos 

niveles académicos como una solución a las problemáticas educativas existentes en ese momento, 

como la acelerada y creciente demanda de la educación media y superior, la desigualdad en los 

servicios educativos y la falta de vinculación entre las instituciones educativas y las necesidades 

de los sectores. Y a partir de la década de los sesenta se comienza con la enseñanza abierta con 

base en el postulado de la educación permanente, lo cual permitía a las personas una educación 

sistemática en el transcurso de sus vidas, así como un desarrollo integral de sus conocimientos, 

habilidades y capacidades, satisfaciendo sus necesidades formativas e informativas. 
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En el año de 1972, la Universidad Nacional Autónoma de México inicia su sistema de 

Universidad Abierta, en donde se ofrece una modalidad educativa más flexible que la escolarizada 

y de libre opción, y en 1974 el Instituto Politécnico Nacional inicia su sistema abierto de enseñanza 

en el nivel medio y superior de una manera similar a la del Sistema Tecnológico Abierto de la 

Dirección General de Institutos Tecnológicos de la SEP (Amador, 2012). En 1974 el Instituto 

Federal de Capacitación del Magisterio se encargaba de capacitar a los maestros que estaban en 

servicio, sin interrumpir sus labores y obteniendo los cursos mediante correspondencia y de 

manera presencial, por lo que esto es considerado como los antecedentes de la educación abierta 

no solo en México, sino en América Latina. En 1975 el instituto evoluciona y se convierte en la 

Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio, implementándose 

así la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria, la cual dio origen al sistema de Educación 

Abierta y a Distancia en la Universidad Pedagógica Nacional en 1979 (Menees, 1989). También 

en la década de los setenta se creó el Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos 

Avanzados de la Educación (CEMPAE) el cual propiciaría a implementarse el primer modelo de 

enseñanza realmente abierta, gracias al desarrollo de la tecnología educativa que utilizaba, de esta 

manera el modelo se extendió hacia la Primaria Intensiva para Adultos y la Secundaria Abierta, 

conformando así el Sistema Nacional de Educación para Adultos de la Secretaría de Educación 

Pública. 

Es necesario entender que la educación de los sistemas abiertos no es sinónimo de la 

educación escolarizada, es claramente, otra alternativa que se ofrece a la población para satisfacer 

las necesidades educativas, de tal forma que se necesita de una metodología diferente a la que se 

utiliza en el sistema escolarizado.  

 

2.2.2 Principios pedagógicos de la educación abierta 

El primer principio de la educación abierta consiste en la individualización, la cual nos dice 

que el ser humano es único en cuanto a sus experiencias, su estructura psicológica, su contexto y 

estímulos no serán iguales a los de los demás, por lo tanto, la educación deberá ser adaptada a las 

capacidades y ritmos de cada uno de los alumnos. Posteriormente, encontramos la socialización, 

este aspecto es muy importante, pues bien sabemos que el hombre es un ser social, por ello dentro 

del ambiente educativo se tiene que potenciar esta dimensión, pues de esta manera existirá 

colaboración, comunicación e interacción, lo cual ayudará al alumno a obtener retroalimentación 
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y de este modo reforzar su aprendizaje. Después tenemos a la actividad, en donde se le brinda 

mayor importancia al aprendizaje que a la enseñanza, es decir, la educación se centra en el alumno, 

por este motivo el alumno tiene que ser activo, participativo, analítico, tiene que aprender a 

dialogar y a defender sus opiniones y sus tesis, tiene que realizar una actividad mental y física, 

pues de esta manera podrá aprender y retener mucho más, ya que esto lo llevará al razonamiento, 

a la experimentación, al análisis y, por lo tanto, sus aprendizajes se quedarán en su mente de una 

manera más sólida (Restrepo y Waks, 2018). De esta manera, el alumno va a adquirir un 

aprendizaje activo en donde construirá su propio conocimiento, formando parte de su proceso de 

aprendizaje, realizando actividades como la lectura, escritura, el diálogo y la discusión con sus 

compañeros, la investigación, observación y análisis. involucrándose directamente en las 

actividades y dinámicas que los ayuden a pensar en lo que están haciendo (Bonwell y Eison, 1991), 

relacionando así el contenido de lo visto en clases con su realidad.  

El siguiente principio es la autonomía, por medio de la cual se busca que el adulto tome 

decisiones que sean benéficas para su vida, que aprenda a gobernarse y a ser determinado. Esto lo 

ayudará a tener iniciativa, saber elegir, decidir y aceptar, y esto sin duda alguna es el claro ejemplo 

de una educación basada en la persona. Ahora bien, tenemos también a la intuición, que no es más 

que conectar lo verbal con lo visual, en la educación con adultos estos conectores visuales tienen 

que darse mediante aspectos de la vida real, pues de esta manera el adulto podrá comprender mejor 

lo que se le está enseñando (Aretio, 2012). Derivado de esto, otro principio pedagógico a tomar en 

cuenta es la creatividad, y es que, vivimos en un mundo con cambios constantes, en donde la 

creatividad ayudará a sobresalir al alumno, ya sea en el ámbito científico, artístico, tecnológico, 

etc., si el alumno logra identificar necesidades y satisfacerlas con su creatividad y aportando 

inventos, descubrimientos, productos, creaciones o innovaciones dará soluciones a problemas 

sociales y, además, esto actuará de manera positiva en su vida. 

Ahora bien, la motivación es otro de los principios pedagógicos importantes a tomar en 

cuenta, pues el alumno siempre necesitara de la motivación que el guía puede ofrecerle, y es que, 

cuando al alumno se le motiva este entra en acción, por lo tanto, potenciar el gusto por aprender, 

por asistir a sus clases y por interesarse por sus materias es imprescindible para que se logren 

incentivar conductas positivas pues sin motivación no hay aprendizaje. Los principios pedagógicos 

que se han aplicado a los alumnos a lo largo del tiempo han ido evolucionando, es necesario 

adaptarlos a las nuevas generaciones y a las nuevas tecnologías, las cuales sin duda pueden ser una 
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herramienta muy útil para el quehacer educativo, pero también es importante adaptarlos a las 

diferentes etapas del desarrollo del ser humano (Aretio, 2012). 

Durante este segundo capítulo se abordaron las dos dimensiones pedagógicas en las que 

este informe está fundamentado, la primera, la educación de adultos retomando el contexto 

histórico en México y su conceptualización, y la segunda la educación abierta pues esta 

corresponde a la modalidad en la que se imparte el Programa de Educación Abierta para Jóvenes 

y Adultos, por lo que es necesario que estas dos dimensiones sean claras para fines de este informe. 
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Capítulo 3. Participación y resultados en la implementación del Programa de Educación 

Abierta para Jóvenes y Adultos  

En este capítulo se aborda la participación que tuve en el Programa de Educación Abierta para 

Jóvenes y Adultos, específicamente en la materia de Taller de Lectura y Redacción, así como las 

actividades y las planeaciones realizadas para brindar las asesorías, los aprendizajes esperados en 

cada tema, los resultados obtenidos y las conclusiones. Finalmente, se profundiza en algunas 

actividades clave en la comprensión de los temas. 

 

3.1 Actores y estructura del Programa de Educación Abierta para Jóvenes y Adultos 

(alumnos y asesores) 

El alumnado que ingresa al Programa de Educación Abierta para Jóvenes y Adultos 

(PEAPA) está conformado por individuos que ya poseen experiencias profesionales, las cuales les 

han permitido forjar su persona, superando las dificultades que se les llegan a presentar en la vida 

y con una completa conciencia de su actuar en la sociedad. Estos alumnos buscan la 

autorrealización y la superación tanto personal como laboral, y son ellos quienes tienen que asumir 

la responsabilidad de su propio aprendizaje, ya que, como adultos que son no se les puede imponer 

el aprendizaje, por lo tanto, también son conscientes de sus limitaciones y tienen claras sus metas. 

Los alumnos del PEAPA tienen que poseer o desarrollar habilidades autodidactas, y además ya 

poseen saberes previos, lo que les facilita el aprendizaje en las asesorías. Como son adultos con 

responsabilidades y obligaciones, muchas veces se les dificulta la asistencia a las asesorías y 

algunos tienen problemáticas personales, por lo tanto, es necesario que tengan un buen control de 

sus emociones y sepan autogestionar sus tiempos. 

En lo que respecta a los asesores, estos son alumnos o egresados de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) y en 2015 se unieron a esta labor los alumnos o egresados de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Estos alumnos prestan su servicio social 

contribuyendo a la educación de los alumnos inscritos en el programa, apoyándolos con asesorías, 

las cuales les ayudarán a acreditar las materias que adeudan a nivel medio superior, obteniendo 

mediante un examen de Certificación por Evaluaciones Parciales del COLBACH su certificado 

correspondiente. Los asesores dentro de este programa trabajan de manera individual, elaborando 

cada uno sus planeaciones con base en la estructura académica del COLBACH, y de acuerdo con 

la materia que eligieron impartir.  
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Ahora bien, la tarea de los asesores es, en primer lugar, entender las necesidades específicas 

y generales de sus alumnos como los adultos que son, asumiendo un rol de facilitador y guía en su 

aprendizaje y formando parte del grupo de adultos como un agente de cambio. Según Knowles 

(1980) el educador de adultos tiene tres funciones relacionadas con la satisfacción de tres tipos de 

necesidades: 1) satisfacer las necesidades y objetivos de los individuos; 2) satisfacer las 

necesidades y los objetivos de las instituciones; 3) satisfacer las necesidades y objetivos de la 

sociedad. Así también, es importante que los asesores comprendan que, como guías de un grupo 

formado por adultos, es necesario mantenerse abiertos y flexibles ante las opiniones, propuestas y 

necesidades educativas de sus alumnos, realizando así cambios en la estructura de sus clases de 

ser necesario y si todos los alumnos coinciden en hacerlo. 

Mi labor en la prestación del servicio social consistió en atender las necesidades de 

formación educativa de jóvenes y adultos que ingresan a este programa, buscando alternativas para 

la acreditación del nivel medio superior. Para lograrlo, lo primero que hice fue realizar una 

planeación basada en la educación de adultos a nivel medio superior, tomando en cuenta aspectos 

como las costumbres, ideologías y cultura de los usuarios, así como el contexto en el que se 

desenvuelven. Así mismo, tomé en cuenta los aprendizajes clave que los alumnos deben lograr 

según el Marco Curricular Común para la Educación Media Superior (Arroyo y Pérez, 2022) en 

conjunto con la Guía Para la Certificación por Evaluaciones Parciales del COLBACH (la cual me 

fue proporcionada por el encargado del proyecto), esto lo consideré, ya que es de suma importancia 

que los alumnos inscritos en el PEAPA logren obtener una formación integral, desarrollando sus 

habilidades y competencias comunicativas, socioemocionales y colaborativas. Cabe mencionar 

que, en esta ocasión a los asesores no se nos brindó ningún tipo de curso o capacitación como 

introducción a nuestra labor, actividad que era realizada en años anteriores, pero que con el paso 

del tiempo fue dejándose de lado.  

 Por este motivo, opté por organizar el contenido de mis asesorías mediante una planeación 

didáctica que puede consultarse en la sección de Apéndices, tomando en cuenta actividades que 

adapté a las necesidades de los alumnos, siendo estos un grupo de adultos, creando en ellos un 

sentido de conciencia social y de liberación de su propio ser, viéndose como adultos con 

habilidades y potencialidades que pueden ser desarrolladas a lo largo de sus vidas. 

En este proceso fue importante propiciar un clima de respeto, aceptación, y participación 

entre el grupo de adultos, así como también, comprender que los alumnos tienen maneras y ritmos 
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de aprendizaje distintos, y que, por lo tanto, es necesario conocer desde el inicio información sobre 

sus expectativas. Como parte de mi tarea educativa como asesora, fue necesario poder vincular los 

contenidos del acto educativo con el contexto real de los alumnos, propiciando de esta manera, un 

ambiente en donde el alumno pudiera expresarse libremente, compartiendo sus experiencias y 

rescatando las de sus compañeros. Por último, fue imprescindible acordar con los alumnos las 

metas grupales hacia donde se llegó, estableciendo las pautas de respeto que todos siguieron, así 

como las responsabilidades de cada uno, siendo flexibles unos con otros y orientados todos hacia 

el logro del aprendizaje.   

 

3.1.1 Objetivo General  

El Programa de Educación Abierta para Jóvenes y Adultos, tiene como objetivo general 

brindar asesorías gratuitas a todo aquel ciudadano mayor de 18 años que tenga la necesidad de 

continuar o culminar con sus estudios de nivel medio superior, preparándolos de acuerdo con la 

estructura académica del Colegio de Bachilleres en las áreas de matemáticas, ciencias 

experimentales, humanidades, comunicación, ciencias sociales y aplicación para el trabajo, 

mismas que se imparten por alumnos y egresados de la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para que puedan presentar 

el examen para la certificación por evaluaciones parciales del COLBACH, y de esta manera 

obtengan su certificado de nivel medio superior, teniendo la oportunidad de continuar con sus 

estudios, permitiéndoles aspirar a mejores oportunidades laborales y disminuyendo el rezago 

educativo en nuestro país. 

 

3.1.2 Objetivos Específicos   

Los objetivos específicos del Programa de Educación Abierta para Jóvenes y Adultos son 

los siguientes: 

A) Diseñar, ejecutar y evaluar los programas y proyectos encaminados a satisfacer las 

necesidades educativas, alcanzando a los dos grupos interesados, los cuales son los 

asesores (alumnos de la UAM y de la UNAM interesados en realizar su servicio social) y 

a los alumnos inscritos que requieren de asesorías para presentar su examen de 

evaluaciones parciales y de esta manera acreditar el nivel medio superior (Público en 

general). 
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B) Diseñar las campañas de difusión del PEAPA (Programa de Educación Abierta para 

Jóvenes y Adultos), así como apoyar en la difusión de este. 

Conociendo ya los datos generales del PEAPA queda claro que es un proyecto que busca 

ayudar a la disminución del rezago educativo, apoyando a la sociedad mediante alumnos que ya 

cuentan con los conocimientos necesarios para brindar asesorías de calidad y así mismo 

apoyándolos en la realización de su servicio social. 

 

3.2 Acciones realizadas como parte del proceso de servicio social 

Las distintas acciones programadas y llevadas a cabo en el transcurso de estas asesorías 

fueron: 

 Lectura, interpretación y producción de textos académicos que se vinculen a las temáticas 

abordadas en la asignatura. 

 Utilización de estrategias de recolección de datos cualitativos, como la entrevista, 

observación, agenda, crónica, documentos institucionales, etc. Para la generación de textos 

académicos. 

 Desarrollo de la reflexión, orientación y seguimiento en el proceso de escritura de informes 

de tipo universitarios. 

 Intervenciones antes, durante y después de la escritura en una permanente revisión 

colectiva, caracterizada por el intercambio, la evaluación, el análisis, la lectura y la 

producción de textos académicos.  

 Relación entre los ejes centrales de la asignatura con la experiencia dentro y fuera de clases. 

De esta manera se pretende que los alumnos integren los aspectos conceptuales y prácticos 

logrando articular la teoría y la práctica para que puedan elaborar y leer textos académicos 

adecuadamente. 

El Colegio de Bachilleres ofrece de manera adicional a su servicio educativo la 

Certificación por Evaluaciones Parciales, la cual surge como respuesta al Plan Nacional de 

Desarrollo, en donde se establece como una de sus principales metas disminuir el rezago escolar. 

Esta Certificación por Evaluaciones Parciales del COLBACH va dirigida a personas mayores de 

18 años que busquen culminar sus estudios a nivel medio superior y que por alguna razón no lo 

pudieron hacer. Ahora bien, la Certificación por Evaluaciones Parciales del COLBACH consiste 

en una prueba, la cual evalúa las habilidades y los conocimientos que conforman la estructura 
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académica del Colegio de Bachilleres, siendo evaluadas siete áreas de estudio, las cuales son: 

Matemáticas, Ciencias experimentales, Humanidades, Comunicación, Ciencias sociales y 

Aplicación para el trabajo, claramente la Certificación por Evaluaciones Parciales del COLBACH 

se organiza de acuerdo con el perfil de egreso de los alumnos del Colegio de Bachilleres, por lo 

tanto, se incluye también un área de Capacitación en donde se ofrecen tres opciones: 

Administración de recursos humanos, Informática y Contabilidad, de estas tres opciones es 

necesario que el sustentante elija una de acuerdo con el ámbito laboral por el que esté interesado.  

Mi labor dentro de este programa consistió en elegir una materia de la estructura académica 

del Colegio de Bachilleres para asesorar a usuarios inscritos en el PEAPA. La materia que elegí 

fue Taller de Lectura y Redacción, mi tarea al elegir esta materia fue, en primer lugar, identificar 

los temas y subtemas que conformarían la implementación de las asesorías. Una vez identificados 

todos los temas, fue de suma importancia realizar un cronograma, en el cual señalé los tiempos de 

trabajo de cada uno de los temas a trabajar en clases, este cronograma lo dividí en días, semanas y 

meses, de esta manera, tuve el tiempo necesario para cubrir los contenidos de la materia de forma 

adecuada, tomando en cuenta los días de asueto y sin dejar de lado nada (el cronograma se 

encuentra en el Apéndice M). Posteriormente, comencé con la elaboración de mi planeación 

didáctica (la cual está disponible en Apéndices), es importante mencionar que como pedagoga la 

elaboración de una planeación didáctica es imprescindible para la implementación de las asesorías, 

pues esto me ayudará a obtener resultados exitosos para los usuarios al momento de presentar su 

examen de certificación, detectando sus necesidades educativas e identificando su contexto social. 

Y es que, como pedagoga, mi deber al realizar la planeación didáctica es saber que voy a hacer, 

como lo voy a hacer, con qué finalidad lo haré, los elementos o herramientas que utilizaré al 

hacerlo, cuando debo hacerlo y con quienes lo voy a hacer, de esta manera podré tener las bases 

para trabajar con los usuarios y será más fácil organizar, evaluar y controlar todo lo concerniente 

a la planeación. Esta planeación didáctica también me ayudo a identificar los objetivos a corto 

plazo a los que tenía que llegar con los usuarios, realizando un primer examen diagnóstico para 

identificar los aprendizajes previos y partir de ahí para comenzar con la elaboración de la 

planeación. También realice exámenes diagnósticos al finalizar cada tema, esto para poder 

identificar si los objetivos esperados se habían cumplido o había que repasar algún elemento del 

tema. De esta manera pude dar inicio con el proceso educativo que el PEAPA me solicitó mediante 

las bases de la estructura académica del Colegio de Bachilleres, implementando mi propia manera 
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de trabajo con los usuarios, de una manera libre, pero con bases sólidas para que la experiencia 

educativa brindada a los usuarios propiciara la aplicación de un buen examen de certificación por 

evaluaciones parciales para la obtención de sus certificados de nivel medio superior.   

Ahora bien, el examen de Certificación por Evaluaciones Parciales del COLBACH es un 

instrumento estandarizado, por lo cual sigue ciertas reglas de diseño, elaboración, aplicación y 

calificación. Esta prueba se realiza a través de siete exámenes de área, los cuales son aplicados 

todos en un mismo día y sede, con duración de 5 horas y 45 minutos y se divide en tres sesiones y 

dos recesos, los reactivos de este examen constan de una pregunta o un problema los cuales deben 

ser respondidos identificando la respuesta correcta entre cuatro opciones de respuestas. 

A continuación, se muestra la organización de la aplicación del examen: 

Tabla 1. Organización de la aplicación del Examen para la Certificación por Evaluaciones Parciales del 

COLBACH 

EVALUACIÓN REACTIVOS HORA DE INICIO 

1ra sesión Matemáticas 40 09:00 

Humanidades 40 10:00 

Ciencias Experimentales 60 10:35 

RECESO 1 11:35 

2da sesión Comunicación 32 12:05 

Ciencias sociales 40 12:45 

RECESO 2 13:25 

3ra sesión Aplicación para el trabajo 20 13:45 

Capacitación 40 14:05 

TOTAL DE REACTIVOS 272 SALIDA 14:45 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la Guía para la Certificación por Evaluaciones Parciales del 

COLBACH 

Los reactivos que se aplican en este examen se dividen en dos dimensiones, la primera 

dimensión es la que indica los conocimientos, la comprensión, el análisis y la aplicación que el 

sustentante ya ha adquirido, y la segunda indica el tipo de conocimiento que posee, lo que le 

permitirá especificar el contenido al cual hace referencia el reactivo, ya sea un hecho, concepto, 

principio, regla o procedimiento. 

Los reactivos de esta prueba son de opción múltiple, con cuatro opciones de respuesta en 

donde solo una será la correcta y se manejan diferentes tipos de reactivos, los cuales son:  
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 Cuestionamiento directo  

En donde se le presenta al sustentante una pregunta o una afirmación. 

Figura 1. Ejemplo de cuestionamiento directo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía para la Certificación por Evaluaciones Parciales del COLBACH 

 

 

 Complemento de oraciones  

En este reactivo se le presenta al sustentante una frase incompleta. 

Figura 2. Ejemplo de complemento de oraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía para la Certificación por Evaluaciones Parciales del COLBACH 

 

 

 Relación de columnas 

Este reactivo muestra dos columnas que deben relacionarse a partir de un conocimiento 

específico. 
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Figura 3. Ejemplo de relación de columnas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía para la Certificación por Evaluaciones Parciales del COLBACH 

 

 Ordenamiento o jerarquización  

Aquí se incluyen hechos, fenómenos, partes o etapas de un proceso, los cuales deberán ser 

ordenados. 

Figura 4. Ejemplo de ordenamiento o jerarquización 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía para la Certificación por Evaluaciones Parciales del COLBACH 

 

 Planteamiento de casos o solución de problemas 

En este reactivo se evalúan los conocimientos, procedimientos y las soluciones a los 

problemas 
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Figura 5. Ejemplo de planteamiento de casos o solución de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía para la Certificación por Evaluaciones Parciales del COLBACH 

 

Y, por último  

 Multirreactivos 

En este reactivo se presentan varias preguntas a partir de un texto. 

Figura 6. Ejemplo de multirreactivo 

Fuente: Guía para la Certificación por Evaluaciones Parciales del COLBACH 

Así entonces, el Programa de Educación Abierta para Jóvenes y Adultos (PEAPA) aplica 

sus asesorías con base en lo expuesto en esta sección, cada una de las áreas del conocimiento se 

dividen a su vez en temas y subtemas fundamentales, los cuales son utilizados en la elaboración 

de las preguntas del examen de Certificación por Evaluaciones Parciales del COLBACH. 
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A continuación, se muestra la división de temas por cada área del conocimiento (cada uno 

de estos temas contienen subtemas de los cuales no se hace mención en la tabla 2). 

Tabla 2. Temas fundamentales por área de conocimiento 

Temas por área de conocimiento 

Formación básica 

Área Temas 

Matemáticas -Aritmética 
-Algebra 

-Geometría y trigonometría 

-Geometría analítica 
-Tratamiento de la información 

Ciencias 

experimentales 
-Química 

  -Propiedades de la materia 

  -El átomo, su estructura e interacción 
  -Mezclas y sustancias puras 

  -Reacciones óxido-reducción 

  -Estequiometría 
  -Química orgánica 

-Física 

  -Cinemática 

  -Fuerzas, leyes de Newton y Ley de la gravitación universal 
  -Trabajo y leyes de la conservación 

  -Termodinámica 

  -Ondas 
  -Electromagnetismo 

  -Fluidos 

  -Óptica 
  -Física contemporánea 

-Biología 

  -El mundo vivo 

  -Diversidad biológica 
  -Medio ambiente 

-Geografía 

  -Espacio geográfico 
  -Deriva continental y tectónica de placas 

  -Hidrosfera 

  -Atmósfera 

  -Desarrollo sustentable 
  -Delimitación del territorio 

  -Índice de desarrollo humano 

  -Prevención de desastres y mitigación de riesgos 

Aplicación 

para el trabajo 

-Introducción al trabajo 

-Legislación laboral 

Comunicación -Taller de Lectura y Redacción 

  -Modos discursivos: narrar, exponer, argumentar y describir 
  -Tipos de textos 

  -Gramática 

  -Literatura 
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  -Análisis y procesamiento de información contenida en textos  
  -Técnicas de investigación documental 

-Lengua adicional al español 

  -Estrategias de lectura en textos 

  -Estructura y elementos lingüísticos de textos 

Ciencias 

sociales 

-Objeto de estudio y método de las ciencias sociales 

-Identificar los problemas teóricos de las ciencias sociales 

-Identificar los conceptos y métodos de las diferentes corrientes teóricas que analizan 

los fenómenos sociales 
-Explicar el objeto de estudio de la historia 

-Identificar la multicausalidad del movimiento de independencia de México 

-Proceso de la Reforma liberal 
-República restaurada 

-El Porfirismo 

-Revolución mexicana y reconstrucción nacional 
-Características sociales, culturales, políticas y económicas de México durante los 

gobiernos de Cárdenas al de López Portillo 

-Modelo Neoliberal 

-Globalización 

Humanidades -La función teórica y social de la filosofía 

-Forma y contenido de las disciplinas filosóficas 

-Argumentación 
-Falacias 

-Reglas de inferencia 

-Lógica proposicional 

-Epistemología y metodología de la ciencia 
-Ética 

-Estético 

Capacitación -Administración de recursos humanos 
  -Administración general 

  -Introducción a la administración de recursos humanos 

  -Admisión y empleo 

  -Capacitación y desarrollo de recursos humanos 
  -Higiene y seguridad 

  -Sistema de remuneración  

  -Diagnóstico y cambio organizacional 
  -Controles y procedimientos para el manejo de recursos humanos 

-Contabilidad 

  -Contabilidad 
  -Teoría de la partida doble 

  -Sistema de inventarios y registro de las operaciones de compra-venta 

  -Estados financieros 

  -Pólizas contables 
  -Catálogo de cuentas  

  -Libros principales y/o cuentas de mayor 

  -Sistemas de contabilidad 
  -Movimientos de las cuentas 

  -Facturación electrónica 

  -Normas de información financiera 

  -Conciliación de cuentas 
  -Procedimiento de registro de mercancías en tránsito 
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  -Sociedades mercantiles 
  -Procedimiento para elaborar la balanza de comprobación 

  -Impuestos 

  -Depreciaciones 

  -Nóminas 
  -Procedimiento para elaborar el Estado de Situación Financiera 

  -Procedimiento para elaborar el Estado de Resultados 

  -Seguridad social 
  -S. A. T 

  -Auditoría 

-Informática 

  -Fundamentos de programación 
  -Elaborar soluciones informáticas mediante un lenguaje de programación orientado 

en objetos 

 -Diseño editorial, animación de imágenes, restauración y tratamiento fotográfico  
 -Elaboración de documentos electrónicos 

 -Elaboración de sitios web 

 -Redes 
 -Bases de datos  

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la Guía para la Certificación por Evaluaciones Parciales del 

COLBACH 

De esta manera, los asesores del PEAPA toman en cuenta los temas a desarrollar según la 

Guía para la Certificación por Evaluaciones Parciales del COLBACH, y de acuerdo con el área y 

el tema que les ha sido asignado, esta guía es otorgada por el encargado del programa pues como 

se ha hecho mención, el PEAPA basa sus asesorías en el contenido temático del Colegio de 

Bachilleres, ya que precisamente, el objetivo es que los alumnos logren obtener su certificado de 

nivel medio superior aplicando el examen de Certificación por Evaluaciones Parciales del 

COLBACH, siendo el PEAPA solo un medio educativo para lograr obtener los conocimientos 

necesarios y acreditar dicho examen. 

 

3.3 Sistematización para la impartición de las asesorías 

Comencé a impartir las asesorías de Taller de Lectura y Redacción de manera virtual el día 

01 de agosto del 2022 y concluí el 01 de febrero del 2023. Este taller es considerado como un 

trabajo grupal con objetivos específicos, en donde se creó un espacio de producción colectiva y de 

diálogo para expresar saberes y experiencias. La asignatura de Taller de Lectura y Redacción 

corresponde a una de las nuevas áreas del Colbach, Comunicación. Los alumnos se enfrentarán a 

la necesidad de escribir distintos tipos de textos académicos, los cuales requerirán de procesos de 

enseñanza y de aprendizajes específicos. Por ello, estos escritos son demandados y evaluados por 

la asignatura para que de esta manera los alumnos puedan adquirir los aprendizajes esperados y al 
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momento de aplicar su examen de certificación por evaluaciones parciales del Colbach, puedan 

aprobar sin ningún problema esta área de aprendizaje. 

En este contexto, los alumnos requieren de procesos de formación específicos, los cuales 

estén vinculados con las prácticas de lectura y escritura, así entonces surge este programa de 

alfabetización académica, el cual no tiene costo alguno y es impartido en sus distintas áreas por 

estudiantes y egresados de la UAM-X y de la UNAM, a quienes nos servirá como apoyo para 

liberar el servicio social. En el caso del Taller de Lectura y Redacción se aplican distintos procesos 

y actividades en el interior de las clases, desarrollando y construyendo protocolos de escritura, ya 

sea mediante el análisis de materiales teóricos como informes o con la elaboración de textos 

académicos. 0El modelo pedagógico por aplicar durante estas asesorías es el constructivista, ya 

que se espera que el alumno sea el protagonista de su propia educación, recibiendo del asesor solo 

la orientación y guía para lograr un aprendizaje significativo, resolviendo problemas planteados y 

trabajando en equipo, volviéndose de esta manera un ser autónomo y responsable de su propio 

aprendizaje, por supuesto, teniendo en cuenta los conocimientos previos de cada alumno asi como 

su contexto. De esta manera, considero que los alumnos pueden ser conscientes de sus propios 

procesos de escritura, así como trabajar en sus errores y desarrollar la autocorrección. Los alumnos 

también realizaron la producción de distintos textos, así como la corrección entre iguales pues, de 

esta manera se logró sistematizar su propia experiencia de práctica y reflexión sobre los saberes y 

sensaciones generadas durante esta actividad. 

Por ello los objetivos identificados para esta materia son: 

 Avanzar en el aprendizaje de los procesos de lectura y escritura en los estudiantes para 

poder crear aprendizajes significativos y puedan presentar un buen examen de certificación 

por evaluaciones parciales. 

 Analizar los procesos de lectura y escritura, potenciando aptitudes crítico-reflexivas. 

 Revisar los modos propios de escritura de los textos académicos. 

 Mejorar las prácticas de escritura para la actuación como futuros universitarios. 

 Ejercer actitudes de responsabilidad, reflexión y autonomía en el propio aprendizaje. 

A continuación, en la siguiente tabla se presentan las fases que se desempeñaron durante este 

servicio social. 
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Tabla 3. Fases del proceso de desempeño del servicio social. 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la experiencia obtenida en el Programa de Educación Abierta 

para Jóvenes y Adultos. 

 

Desde el nivel básico se nos ha enseñado a leer y escribir, y este es un proceso que sucede 

a lo largo de nuestras vidas, sin embargo, al llegar a la educación media y sobre todo en la 

educación superior aparecen textos nuevos, textos académicos, los cuales representan un nuevo 

desafío para los alumnos, ya que los textos que ellos conocen contienen modos discursivos 

distintos a los que se aplican en las disciplinas específicas, es decir, los textos que van a encontrar 

en la carrera de Pedagogía no serán los mismos que los que encontrarán en la carrera de Medicina, 

y, por lo tanto, los modos discursivos serán distintos y mucho más específicos a los que 

acostumbraban a leer en la educación básica.  

Por ello, es importante que los alumnos que van a ingresar al nivel superior cuenten con el 

dominio correcto del español, pues como menciona Salazar Dzib (2006) el valor de la lengua radica 

en la posibilidad que le ofrece al individuo de dar a conocer el producto de su pensamiento. En 

nuestro caso, ese lenguaje es el español, que se supone todos lo manejamos de forma adecuada, 

pero desafortunadamente no es así. La mayoría de los que ingresan a la universidad llegan con un 

pobre dominio que posteriormente se vuelve un factor negativo para su práctica educativa porque 

frena sus aprendizajes. De esta manera, se espera que los alumnos de nivel medio superior que han 

Diseño

• Elaboración de la planeación didáctica.

• Organización de tiempos con base en un cronograma. 

Ejecución

• Primer acercamiento al grupo.

• Aplicación de las actividades planeadas.

Evaluación

• Aplicación de un examen diagnostico al inicio del curso.

• Aplicación de examenes diagnósticos al termino de cada tema.
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de ingresar al nivel superior cuenten con los adecuados niveles de análisis de textos y por supuesto, 

buenos trabajos escritos y es que, los beneficios de la lectura y la redacción son indispensables en 

la educación superior para lograr un óptimo desarrollo profesional, como mencionan Fitzgerald y 

Shanahan (2000) tanto la lectura como la redacción son actividades funcionales las cuales se 

pueden combinar para cumplir metas específicas como el aprendizaje de nuevas ideas presentadas 

en un texto.  

Además de ello, la lectura y la redacción están ampliamente relacionadas, ya que, se 

desprenden del conocimiento en común y los procesos cognitivos, por lo que es indispensable que 

se desarrollen de forma paralela, por un lado, el reconocimiento y la producción de las palabras, y 

por otro, la comprensión y reproducción de textos, es decir la decodificación lectora, la 

codificación y el deletreo escrito, así como la comprensión lectora y la composición escrita. La 

lectura y la redacción forman parte del desarrollo del lenguaje, desde el reconocimiento de la 

palabra hasta la comprensión de la información escrita, los beneficios de esto, así como el 

pensamiento crítico que los alumnos han de desarrollar son indispensables en la educación media 

y en la educación superior, así como en su desarrollo profesional y personal. 

Las competencias generales de la materia de Taller de Lectura y Redacción son las 

siguientes:  

 Identifica, ordena e interpreta la información contenida en distintos textos considerando el 

contexto. 

 Analiza los textos comparándolos de acuerdo con el contenido y en función de sus 

conocimientos previos y nuevos. 

 Debate sobre situaciones que existen en su entorno mediante el análisis, la fundamentación 

y la búsqueda de bibliografía. 

 Produce textos académicos basándose en el adecuado uso de la lengua, a través de diversos 

tipos de textos y usando la estructura discursiva. 

 Expresa ideas coherentes mediante una introducción, desarrollo y conclusiones. 

 Identifica la intención de la comunicación en diversos discursos. 

 Argumenta adecuadamente su punto de vista en público utilizando la precisión, coherencia 

y creatividad. 

 Identifica los propósitos comunicativos de distintos géneros. 
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 Utiliza el pensamiento lógico en su proceso comunicativo, ya sea de manera académica o 

cotidiana. 

Ahora bien, según el INEGI en sus resultados del Módulo sobre Lectura 2022 realizados a 

la población mexicana entre los 18 años y más, y con la finalidad de presentar datos sobre el 

comportamiento lector, menciona que el 71% de la población alfabeta ha leído alguno de los 

materiales considerados por el MOLEC como libros, revistas, periódicos, historietas y páginas de 

internet, foros o blogs, de estos el 67.9% son mujeres y el 76.1% son hombres. Así mismo, el grupo 

que más destacó por ser el que más leyó fue la población de entre 18 y 24 años, de los cuales el 

86.5% fueron hombres y el 77% fueron mujeres. En cuanto a la población alfabeta con al menos 

un grado de educación superior de 18 años y más, solo el 88.4% mencionó haber leído algún 

material considerado por el MOLEC, y en el caso de la población sin educación básica terminada, 

solo el 49.9% lo hizo. Así, entre los libros que sobresalieron por parte de la población alfabeta 

fueron los de literatura con 39.5%, seguidos de libros de texto o uso universitario con el 29.5% y 

un 26.5% mencionó leer libros de cultura general. 

 

Figura 7. Población alfabeta de 18 y más años lectora de libros 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. Modulo sobre Lectura 2022. 

 

Esto nos muestra que, a mayor nivel de escolaridad, aumenta el tiempo promedio en 

minutos por sesión de lectura, así entonces, la población sin educación básica declaró realizar 32 

minutos continuos de lectura en promedio, mientras que, quienes cuentan con educación básica 

terminada incrementaron los minutos en 38 en promedio y quienes cuentan con al menos un grado 

aprobado en educación superior incrementaron los minutos de lectura en 48 en promedio.  
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3.3.1 Planeación didáctica 

Para llevar a cabo las asesorías me basé en la estructura académica de la Certificación por 

Evaluaciones Parciales del COLBACH, en la tabla 3 se muestran los temas y subtemas a estudiar 

durante las sesiones. 

Tabla 4. Temas y subtemas de la materia de Taller de Lectura y Redacción 

Taller de Lectura y Redacción 

Temas Subtemas 

Modos discursivos: narrar, 

exponer, argumentar y 

describir 

 

Tipos de textos  Textos funcionales: agenda, carta poder, solicitud de empleo y 

currículum vitae. 

 Diferentes textos informativos: periodístico, ensayo, crónica y 

entrevista. 

Gramática  Proceso de redacción: claridad, precisión, coherencia y cohesión.  

Literatura  Géneros y subgéneros literarios: lírico, narrativo y dramático. 

 Recursos de los textos de género literario: propósitos, estructura 

general, formas de representación, marcas y recursos. 

 Recursos de los textos de género dramático: propósitos, estructura 

general, formas de representación, marcas y recursos. 

Análisis y procesamiento 

de información contenida 

en textos 

 Estrategias de identificación de propósitos de los textos: 

predicciones a partir de los títulos y subtítulos del texto. 

 Comprensión lectora: distinguir entre hechos y suposiciones, 

identificación de ideas principales o relevantes. 

 Síntesis de texto: esquemas, resumen, mapa conceptual.  

Técnicas de investigación 

documental 

 Formas de citar: fichas bibliográficas, hemerográficas y 

electrónicas. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la Guía para la Certificación por Evaluaciones Parciales del 

COLBACH 

  

Así entonces, para poder cubrir las 480 horas necesarias para el servicio social en 120 días 

y con cuatro horas diarias, organicé los temas de la siguiente manera: 
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Tabla 5. Organización de temas 

Tema Periodo Horas 

Modos discursivos: narrar, 

exponer, argumentar y describir 

01 al 18 de agosto 2022 56 hrs 

Tipos de textos 19 de agosto al 13 de septiembre 

2022 

72 hrs 

Gramática 14 de septiembre al 26 de 

octubre 2022 

120 hrs 

Literatura 27 de octubre al 05 de diciembre 

2022 

104 hrs 

Análisis y procesamiento de 

información contenida en textos 

06 de diciembre del 2022 al 20 

de enero 2023 

96 hrs 

Técnicas de investigación 

documental 

23 de enero del 2023 al 01 de 

febrero del 2023 

32 hrs 

 Total 480 hrs 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la Guía para la Certificación por Evaluaciones Parciales del 

COLBACH 

Las sesiones de asesoría se impartieron mediante la plataforma de videoconferencia Zoom, 

de las 09:00 am a la 01:00 pm. Como parte de la organización de las asesorías me permití crear un 

Clasroom en Google, esto con la finalidad de subir tareas, avisos, sugerencias, bibliografía y las 

actividades vistas en cada sesión, y de esta manera apoyar a los alumnos a su propia organización 

y a su retroalimentación. También se creó un grupo de WhatsApp como otra alternativa para que 

los alumnos pudieran enviar tareas y recibir los avisos, sugerencias y bibliografía, esto porque a 

algunos usuarios se les complicaba usar la plataforma de Clasroom, por lo que para ellos era más 

fácil comunicarse mediante WhatsApp. 

De esta manera, el día 1 de agosto del 2022, en punto de las 09 am, los alumnos se 

conectaron a la primera sesión.  Durante este primer encuentro comencé presentándome, 

mencionando mi nombre, mi experiencia profesional y académica y mi interés sobre la materia de 

Taller de Lectura y Redacción. Además, se clarificaron los objetivos del curso y la importancia de 

este en su formación y procedí a realizar una actividad de integración, esto para que los alumnos 

se conocieran entre sí y conocerlos yo también. La actividad fue bastante sencilla pues consistía 

en presentarse frente a los demás mencionando su nombre, edad si así lo deseaban y sus 
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expectativas del curso. Al finalizar esta actividad y ya con un grupo menos tenso me dispuse a 

explicar los lineamientos del curso, su duración del 01 de agosto del 2022 al 01 de febrero del 

2023 y con un horario de 09:00 am a 01:00 pm de lunes a viernes. Se explicó que la tolerancia 

para ingresar a las sesiones era de 15 minutos, sin embargo, a nadie se le negó el acceso después 

de los 15 minutos de tolerancia. Les hice mención también, sobre el uso de las cámaras, ya que era 

preferible que las tuvieran encendidas, sin embargo, muchos trabajaban por lo que no podían 

mantener sus cámaras encendidas, lo cual no representaba un problema en las sesiones. 

Posteriormente, se tomó en cuenta la opinión de los alumnos sobre la manera en la que se 

trabajaría, sin embargo, todo les pareció adecuado y se dejó abierta la opción a sugerir cambios 

durante el curso. Por lo tanto, sin ningún inconveniente por parte de ellos, me dispuse a aplicarles 

un examen diagnóstico, el cual consistía en 40 preguntas sobre la materia de Taller de Lectura y 

Redacción, esto con la finalidad de identificar sus conocimientos previos. Así, finalizado su 

examen diagnóstico, entramos de lleno al primer tema del curso. 

 Modos discursivos: narrar, exponer, argumentar y describir. 

Para dar inicio al curso y entrar al primer tema, comencé realizando a los alumnos la 

siguiente pregunta: ¿Alguien sabe qué es un modo discursivo? Esta pregunta me ayudó a 

identificar los conocimientos que tenían sobre el tema, si aún recordaban ciertas características y 

si era necesario ahondar en él de una manera mucho más específica. Los resultados obtenidos por 

parte de los alumnos dieron la pauta para comenzar el tema sin ninguna dificultad, ya que contaban 

con las bases necesarias, de esta manera se inició la explicación del primer tema y las actividades 

en clase, guiándome desde luego, de la Planeación didáctica que realicé con anterioridad y con 

base en la bibliografía de la Guía para la Certificación por Evaluaciones Parciales del COLBACH, 

dicha Planeación didáctica se encuentra disponible en el Apéndice A. 

Ahora bien, el alumno al egresar del nivel medio superior debe tener la capacidad de 

desenvolverse adecuadamente de manera oral y escrita en las diferentes situaciones comunicativas 

en las que se encuentre, por tal motivo, con la aplicación adecuada de los modos discursivos el 

alumno logrará construir textos que le ayudarán a conseguir sus objetivos comunicacionales, 

expresando todas sus ideas, conocimientos o sentimientos ya sea de manera oral o escrita. El 

alumno entonces logrará identificar el modo discursivo óptimo para poder comunicar de manera 

adecuada sus ideas y de esta manera conectar mejor con el o los receptores, evitando que existan 
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confusiones al momento de leer (en caso de ser un texto), así mismo, aprenderá a organizar los 

elementos textuales para conseguir su objetivo comunicacional.  

Como lo indica el tema brindado por la Guía para la Certificación por Evaluaciones 

Parciales del COLBACH, los modos discursivos que se abarcaron en este curso fueron el narrativo, 

expositivo, argumentativo y descriptivo, es decir, los prototipos textuales los cuales le ayudarán al 

alumno a poder organizar los textos de acuerdo con su función.  

Al finalizar el estudio de este tema, se aplicó a los alumnos un examen diagnóstico, el cual 

se encuentra disponible en el Apéndice B, esto con la finalidad de reforzar los conocimientos 

obtenidos y practicar la aplicación de los modos discursivos. En el examen diagnóstico se les 

presentó, en primer lugar, un texto narrativo, el objetivo de la lectura y análisis de este texto era 

identificar la estructura del cuento (planteamiento, nudo y desenlace), el tipo de narrador al que 

corresponde, los elementos de la narración (objeto, sujeto, destinatario, ayudante y opositor), el 

ambiente y el espacio de la narración, si ésta es lineal y por último la opinión del alumno acerca 

del tema central de este texto. Posteriormente, se presentó un texto expositivo, en este texto el 

alumno debería de identificar la introducción, desarrollo y conclusión, así mismo explicar la idea 

principal del texto expositivo, señalar su estructura justificando su respuesta y mencionar que tipo 

de texto expositivo es, por último y como actividad extra se les pidió a los alumnos realizar una 

exposición acerca de la violencia a la mujer, esto con el objetivo de reforzar el estudio de este tipo 

de textos y practicando también de manera oral el discurso. 

Ahora bien, pasando al texto argumentativo, en este, el alumno debería señalar la estructura 

del texto (introducción, argumentación y conclusión), posteriormente identificar la tesis que se 

defiende y si su argumentación es válida o no y porque, y finalmente señalar cuáles son los 

argumentos que se utilizan en el texto. El estudio de este tipo de textos ayudará al alumno a realizar 

trabajos universitarios, ya que, es el modo discursivo más utilizado en este nivel académico. 

Después el alumno tendría que leer el retrato de Cervantes y de este explicar qué tipo de 

descripción es, identificar el tiempo verbal utilizado, realizar una lista de los adjetivos encontrados 

en el texto y mencionar los pasos a seguir para la elaboración de una descripción, adicional a esto 

se les pidió a los alumnos realizar una descripción de su persona, tanto física como 

emocionalmente. Y como última actividad del examen diagnóstico, se les presentaron cuatro textos 

en donde tendrían que señalar de qué tipo eran: narrativo, expositivo, argumentativo o descriptivo, 
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esto con el objetivo de saber si el alumno realmente había aprendido a diferenciar entre los cuatro 

modos discursivos que se vieron durante las sesiones. 

El apoyo pedagógico para la enseñanza de los modos discursivos es de suma importancia, 

ya que, esta se sitúa en un marco comunicativo en donde también se integran las habilidades 

lingüístico-comunicativas, así como los conocimientos previos sobre la lengua y su uso, según 

Beristáin (2001), el discurso es el lenguaje puesto en acción. De esta manera, como pedagoga, mi 

propósito en este primer tema fue lograr que los alumnos adquirieran las habilidades necesarias 

para poder comunicarse de forma eficiente y usando los modos discursivos de acuerdo con lo que 

quieren expresar. 

Como se puede observar, el estudio de este primer tema es muy importante, ya que es la 

base en la que el alumno se sostendrá para realizar trabajos académicos a nivel superior, por lo 

tanto, su dominio debe ser adecuado para que pueda comunicarse apropiadamente, utilizando el 

modo discursivo que se adapte a lo que quiere comunicar ya sea de manera oral o escrita. 

Dentro del aula virtual, al presentar sus trabajos oralmente, los alumnos obtuvieron una 

gran retroalimentación unos de otros, mediante preguntas, opiniones y sugerencias, todas basadas 

en el respeto, además, lograron desarrollar su capacidad de análisis y de pensamiento lógico, 

expresando sus ideas de manera organizada.  

 Tipos de textos  

El segundo tema que enseñar en esta materia son los Tipos de textos, como bien sabemos 

el texto es un enunciado o el conjunto de enunciados que van a transmitir un mensaje, el cual tiene 

una intención comunicativa, un contexto en específico y una determinada organización sintáctica. 

El objetivo de este tema es que el alumno logre identificar los diferentes tipos de textos mediante 

criterios como la intencionalidad con la que se elaboran o su función discursiva; así mismo, 

comprenderán que, aunque existen diversos tipos de textos, un mismo texto puede contener 

características de diferentes tipos o apoyarse unos con otros. 

Así entonces, aprender a reconocer los distintos tipos de textos que existen ayudará al 

alumno a identificarlos, interpretarlos y a reproducirlos según sean sus necesidades comunicativas. 

De esta manera, como lo indica la Guía para la Certificación por Evaluaciones Parciales del 

COLBACH, los subtemas a estudiar de este tema son: los textos funcionales, en donde se abarcarán 

la agenda, carta poder, solicitud de empleo y el currículum ya que este tipo de textos le ayudarán 

al alumno en su futuro profesional, personal y también en su futuro universitario,  y los textos 
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informativos como lo son la noticia, el ensayo, la crónica y la entrevista, los cuales son los más 

utilizados en nuestra sociedad. 

Al finalizar el estudio de este tema se aplicó un examen para identificar los aprendizajes 

obtenidos, en primera instancia se aplicó un cuestionario que consta de diecinueve preguntas 

abiertas, estas preguntas relacionadas con el subtema de los textos funcionales, este cuestionario 

demostró qué tan sólidos son los conocimientos obtenidos por los alumnos, si reconocieron las 

estructuras explicadas en clase de cada uno de los textos y si lograron identificarlos sin dificultades. 

Posteriormente, se encuentra un cuestionario acerca del currículum vitae, en donde se deberá 

indicar si la respuesta al reactivo es verdadera o falsa, y después el alumno tendría que identificar 

qué tipo de currículum vitae es el que se le presentó en el examen diagnóstico. Se hace especial 

énfasis en el currículum vitae ya que, es el tipo de texto que ayudará al alumno a conseguir 

oportunidades laborales adecuadas a su perfil, por lo tanto, el alumno deberá tener bien 

consolidado este tipo de texto funcional. Y para terminar con el subtema de textos funcionales, se 

le pide al alumno completar un cuadro en donde se le presenta una situación determinada y este 

deberá señalar que tipo de texto funcional es, esto con la finalidad de que el alumno diferencie 

entre los distintos tipos de textos funcionales estudiados en clase. 

 Posteriormente se presenta un nuevo cuestionario que consta de veintidós reactivos 

abiertos, los cuales se enfocan en los textos informativos estudiados en clase, la noticia, el ensayo, 

la crónica y la entrevista, de esta manera se identificó si el alumno aprendió a diferenciar los tipos 

de textos informativos vistos en clase, así como su estructura, características y funcionalidad. 

Ahora bien, se presentó una noticia en donde el alumno debería identificar la estructura de esta, 

también un esquema sobre la estructura del ensayo que tendría que completar y posteriormente 

aparece una crónica, la cual deberían leer y responder las preguntas correspondientes, y por último 

se le pidió al alumno relacionar las columnas de acuerdo con la palabra que se adapte mejor a la 

oración, estos últimos cuatro ejercicios presentes en el examen diagnóstico ayudarán al alumno a 

diferenciar entre los cuatro tipos de textos informativos, de acuerdo con su estructura y 

características. 

Mi labor pedagógica en este tema es partir, en primer, lugar del reconocimiento de 

realidades propias, del contexto y la cultura de los alumnos creando así, su desarrollo integral a 

partir de la identificación, la producción y el análisis de textos sociales, los cuales les ayudará a 

desarrollar su sentido crítico, analítico, participativo y creativo. De esta manera el alumno 
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reconocerá los textos, tanto orales como escritos, como la mayor expresión de conocimientos, 

utilizando los distintos tipos de textos como base para su adecuada comunicación, ya que todo 

texto es un tipo de relación social entre un locutor y un interlocutor, producido dentro de una 

estructura social cualquiera, con un propósito preciso (Faundez, Mugrabi y Lombardi, 1995). 

Así entonces el estudio de este tema ayudará también al alumno a la redacción de textos 

académicos que empleará al ingresar al nivel superior, también logrará identificar el tipo de texto 

que más se adecue a lo que quiere comunicar, al contexto en el que se encuentre y la intención 

comunicativa, desarrollando su pensamiento lógico, su capacidad de análisis y diferenciación, y 

expresando sus ideas de una manera coherente y organizada. 

 Gramática  

Durante este curso proseguimos con el estudio del tema tres, Gramática, en donde el 

objetivo principal es que el alumno aplique las reglas básicas de la redacción, reconociendo la 

forma y la composición de las palabras (Morfología) así como las relaciones que se establecen 

entre la combinación de las palabras y los grupos que forman para expresar significados (Sintaxis).  

Ahora bien, el alumno al egresar del nivel medio superior deberá tener los conocimientos 

adecuados sobre la morfología y la sintaxis, así como de las propiedades de la redacción (claridad, 

precisión, coherencia y cohesión). Es por ello por lo que se espera que el alumno utilice 

adecuadamente las reglas sintácticas y ortográficas, integrando, además, la escritura en sus 

actividades diarias, pues como lo menciona Ferreiro (1986), la escritura se concibe como un código 

de transcripción, su aprendizaje se concibe como una técnica; si la escritura se concibe como un 

sistema de representación, su aprendizaje se convierte en la apropiación de un nuevo objeto de 

conocimiento, o sea, en un aprendizaje conceptual.   

Ahora bien, para lograr obtener un aprendizaje integral sobre la gramática y en específico 

sobre la redacción y sus propiedades, es necesario reconocer y aplicar la morfología y la sintaxis. 

Por lo tanto, en este curso se estudiaron sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, el sujeto y el 

predicado, aspectos básicos que el alumno debe saber aplicar en la redacción, lo que lo llevará a 

desarrollar una buena claridad, precisión, coherencia y cohesión. 

Al finalizar el estudio de este tema se aplicó un examen en donde el alumno aplicaría los 

conocimientos adquiridos. Como primer punto a resolver en el examen encontramos los 

sustantivos, de una serie de palabras el alumno tendría que subrayar las que considere son 

sustantivos, posteriormente en la pregunta número dos, aparecen seis palabras de las cuales el 
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alumno tendría que identificar los sustantivos contables y los no contables, y finalmente se presenta 

una tabla en donde el alumno deberá clasificar una serie de palabras, ya sea como sustantivo 

femenino o masculino, común o propio, contable o incontable, concreto o abstracto y colectivo o 

individual. Con el estudio de los sustantivos, el alumno logrará entender la importancia que tienen 

en la redacción, ya que, al realizar cualquier escrito e incluso al hablar estarán presentes. 

Posteriormente corresponde el turno de los adjetivos, los cuales se encargan de calificar a 

los sustantivos, primero se presenta una tabla en la cual aparecen una serie de palabras 

(sustantivos), en este caso el alumno deberá escribir un adjetivo que califique a cada una de estas 

palabras, y por último en el reactivo número cinco, aparecen una serie de oraciones en donde el 

alumno tendrá que escribir el adjetivo que estas oraciones producen. Así entonces, se determinará 

si el alumno aprendió a reconocer y usar los adjetivos dentro de las oraciones acompañando a un 

sustantivo. 

El examen continúa con un reactivo sobre los verbos y su respectiva conjugación, en la 

pregunta número seis, se le pide al alumno observar cuatro imágenes y escribir palabras que 

mencionen la actividad que se está realizando en cada una. En el reactivo número siete se le 

presentan cuatro formas de conjugar el verbo jugar, el alumno tendrá que tachar la palabra que no 

corresponde con la conjugación. A continuación, en la pregunta número ocho se tendrá que 

identificar el modo en el que están escritos los verbos dentro de las oraciones, y por último 

aparecen una serie de acciones que realizó un hombre durante el día, el alumno tendrá que 

identificar que acción paso primero y cuál sucedió después y posteriormente anotarlo en la tabla 

en la que también deberá indicar la forma verbal en la que aparece en la oración. Es importante 

que el alumno domine el uso de los verbos y sus conjugaciones para poder utilizarlas de manera 

correcta dentro de la redacción de cualquier texto. Ahora bien, para integrar los conocimientos 

adquiridos hasta este momento del examen diagnóstico, en el reactivo número diez aparece una 

tabla la cual tendrán que completar escribiendo el sustantivo, adjetivo y verbo de las palabras que 

aparecen en ella. 

Otro contenido que se estudió en el curso fueron el uso de los adverbios, por ello en el 

examen diagnóstico en el reactivo número once, el alumno tendría que completar una serie de 

oraciones de acuerdo con los adverbios que aparecen en un recuadro, esto para reforzar su 

aprendizaje, y posteriormente en el reactivo doce el alumno tendría que identificar si las palabras 

en negritas se trataban de un adjetivo o un adverbio. Y para finalizar con la morfología, aparece 
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una lectura que el alumno tendrá que realizar y con ella completar las tablas que aparecen debajo, 

en la primera tabla el alumno identificará todos los sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios 

encontrados en la lectura y los anotará en la tabla, posteriormente en la siguiente tabla el alumno 

tendrá que identificar las palabras con acento prosódico, diacrítico y ortográfico y anotarlas en la 

parte que corresponda. Y por último aparece una tabla con una lista de palabras, el alumno tendrá 

que realizar la división silábica de estas e identificar si se trata de palabras agudas, graves o 

esdrújulas. Estos reactivos corresponden a la parte morfológica que se estudió en el curso para 

poder llegar al proceso de redacción, lo que ayudará a los alumnos a realizar escritos usando las 

palabras adecuadamente.  

Por otra parte, tenemos a la sintaxis, la cual también se estudió en el curso, esta ayudará al 

alumno a combinar las palabras y los grupos que estas forman para expresar significados. Los 

principales elementos de organización de la sintaxis son el sujeto, el verbo y el predicado, que en 

las oraciones más simples estos tres elementos van en ese orden. El primer reactivo sobre la 

sintaxis es el número quince, en donde, de una serie de oraciones se le pide al alumno que subraye 

el sujeto con color rojo y el predicado con color azul, de este modo se identificará si el alumno 

realmente adquirió este aprendizaje de manera adecuada. Posteriormente, en el reactivo número 

dieciséis el alumno tendrá que transformar las oraciones ya sea a voz pasiva o voz activa, esto lo 

ayudará a identificar la función del sujeto, es decir, si es el elemento sobre el que se actúa, 

refiriéndose en este caso a la voz pasiva o si es el elemento que actúa siendo esta la voz activa. Y 

para finalizar entramos al proceso de redacción en donde se estudió la claridad, precisión, 

coherencia y cohesión. Los últimos dos reactivos del examen diagnóstico se enfocan en ello, en el 

reactivo número diecisiete, el alumno deberá leer y responder una serie de preguntas abiertas, con 

estas preguntas se podrá identificar si el alumno adquirió adecuadamente los aprendizajes sobre la 

redacción y se identificarán los puntos a mejorar. Por último, en el reactivo dieciocho se presentan 

varios fragmentos de tres textos diferentes, estos fragmentos se encuentran desordenados, por lo 

que el alumno tendrá que leerlos e identificar las partes de cada texto, logrando así que cada uno 

de los textos se lean de manera adecuada y se puedan entender. 

La gramática es un tema sumamente amplio y en el cual se necesita mucha práctica, con el 

estudio de este tema el alumno logrará respetar y seguir las reglas gramaticales ya sea de manera 

oral o escrita, comprendiendo y dominando su lengua materna. Creando en el alumno un sentido 

de reflexión, el cual le ayudará a analizar lo que ya sabe sobre su lengua nativa para de este modo 
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saber aplicarlo y ampliar su capacidad comunicativa, obteniendo así, un conocimiento 

fundamentado y no solo intuitivo. Las teorías gramaticales actuales han fundado nuevas formas de 

reflexión sobre el lenguaje, poniendo en evidencia la complejidad de los sistemas lingüísticos, 

advirtiendo sobre la omnipresente semanticidad del lenguaje, explorando los límites de las reglas 

y de la gramaticalidad, estableciendo relaciones entre las estructuras lingüísticas y las secuencias 

textuales (Di Tullio, 1997). 

 Literatura 

Como siguiente tema a enseñar en la Guía para la Certificación por Evaluaciones Parciales 

del COLBACH está Literatura. Este tema abarca solo tres subtemas, el primero es Géneros y 

subgéneros literarios: lírico, narrativo y dramático, el segundo subtema es Recursos de los textos 

de género literario: propósitos, estructura general. Formas de representación, marcas y recursos, y 

el tercero es Recursos de los textos de género dramático: propósitos, estructura general, formas de 

representación, marcas y recursos. Con el estudio de este tema el alumno logrará identificar la 

Literatura a través de la comunicación como una expresión artística, reconociendo las principales 

funciones de la lengua que aparecen en los textos literarios y su intención comunicativa.  

Para comprobar que los alumnos hayan adquirido las habilidades, destrezas y 

conocimientos necesarios para acreditar su examen de Certificación por Evaluaciones Parciales 

del COLBACH, se aplicó un examen en donde se evaluaron los aspectos estudiados en clase. 

Como primer punto podemos encontrar en este examen una serie de preguntas abiertas que el 

alumno deberá responder, esto con la finalidad de reconocer los conocimientos adquiridos. 

Posteriormente, encontramos dos poemas en donde el alumno identificará la función poética que 

corresponde a cada uno de ellos, favoreciendo la lectura y la compresión de estos. En el reactivo 

número tres se le presenta al alumno un recado corto, en este deberá identificar sus elementos 

comunicativos, emisor, receptor, mensaje, código y canal, esto para que posteriormente pueda 

identificar los mismos elementos en escritos más grandes. En el reactivo número cuatro aparecen 

tres fragmentos en donde el alumno tendrá que identificar si se trata de una elegía, oda o himno, 

esto me ayudó a identificar si los alumnos aprendieron a diferenciar entre los distintos escritos. 

Ahora bien, otro tema importante visto en clase fue el de los poemas menores, para evaluar este 

tema se presentó un recuadro en donde el alumno tendría que escribir las características de cada 

uno de los poemas menores como lo son el soneto, madrigal, redondilla, romance, copla y 

epigrama. Después, en el reactivo número seis se le presenta al alumno un autorretrato, esto con 
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la finalidad de que logre identificar los diferentes aspectos que predominan en él, de esta forma se 

dará cuenta de las distintas maneras de escribir un autorretrato. 

El tema de la lírica es muy importante en este apartado, por lo tanto, en el reactivo número 

siete aparece un poema en el cual deberán identificar al hablante lírico, el motivo y el objeto líricos, 

así también en el reactivo número ocho se le presenta una serie de textos los cuales tendrá que 

relacionar con la palabra que corresponda, esto también en relación con la lírica. Ya en el reactivo 

número nueve el alumno tendrá que identificar la figura literaria que corresponde a cada definición 

presentada y escribir algunos ejemplos que lo ayuden a comprender mejor el tema. En el reactivo 

número diez el alumno identificará las sílabas poéticas de cada verso y el nombre que recibe. 

Posteriormente tendrá que relacionar una serie de palabras con las frases que correspondan a cada 

una, esto refiriéndose al género dramático. Y por último en el reactivo número doce el alumno 

deberá identificar los elementos del fragmento Bodas de Sangre y ejemplificarlos de acuerdo con 

lo que corresponda, ayudando al alumno a comprender mejor el tema. 

Mi objetivo como pedagoga es que el alumno sea capaz de identificar  la literatura como la 

visión del mundo desde la  poesía, el arte y el lenguaje, pues esta es según Barthes (1982)  un 

desgarramiento del lenguaje, apto para explotar posibilidades interdiscursivas y nutrirse del bullir 

de las ideas, los saberes y las prácticas sociales en determinado momento histórico, por lo tanto el 

alumno debe ser capaza de ver a la literatura de una manera estética, artística, imaginaria, 

simbólica, ideológica y valorativa, pues la literatura lleva el lenguaje a su límite. Es por esta razón 

que el alumno debe tener un conocimiento del lenguaje amplio para poder tener una lectura literaria 

optima, reconociendo los aspectos estéticos, pero también los históricos. 

El tema de Literatura es muy amplio, abarca muchos aspectos que claramente en un 

semestre no se pueden cubrir, sin embargo, para fines del examen de Certificación por 

Evaluaciones Parciales del Colbach los temas enseñados aseguran al alumno un buen resultado en 

el mismo. 

 Análisis y procesamiento de información contenida en textos 

Es importante que el alumno conozca las distintas estrategias para identificar los propósitos 

de los textos que lee, por ello aprender a leer y comprender lo que leen es fundamental para este 

tema, y es que, no solo se trata de leer y terminar el texto, sino, de analizar lo que se está leyendo 

e identificar si lo que se lee es lo que uno esperaba del texto. Ahora bien, para realizar una 

investigación de nivel medio superior y superior, es indispensable que el alumno desarrolle 
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habilidades de predicción de textos, pues no es muy eficiente leer cada uno de los textos que 

encontramos en internet, ya que esto puede quitarnos mucho tiempo valioso que puede emplearse 

en la lectura de textos que en verdad nos ayuden a nuestra investigación, por lo que en este bloque 

se espera que el alumno adquiera las habilidades y las estrategias de lectura necesarias para lograr 

predecir a través de títulos y subtítulos. Por lo tanto, las actividades desarrolladas a lo largo del 

estudio de este tema se han basado en la práctica de la buena lectura y el descubrimiento de cada 

alumno de la estrategia que más se adapte a cada uno de ellos.  

Así mismo, siguiendo con la premisa de una investigación a nivel medio y superior 

eficiente, es necesario que cuando el alumno ya haya adquirido las habilidades para predecir a 

través del título y subtítulos, ahora adquiera una buena comprensión lectora, en este caso 

diferenciando entre los hechos y suposiciones que lee y separando las ideas principales o 

relevantes, esto le ayudará a ordenar sus ideas y los propósitos de su investigación. Y hablando de 

organización, es importante que el alumno pueda organizar su información de forma eficaz, 

mediante herramientas de apoyo como los esquemas, resúmenes o mapas conceptuales, esto le 

ayudará a tener una visión distinta de lo que ha leído y organizar así sus ideas principales y 

secundarias de una manera más gráfica. 

Mi quehacer pedagógico en este tema consistió en lograr que el alumno comprenda y 

disfrute de una buena lectura, y es que, a todos nos enseñan a leer, pero no a todos nos enseñan a 

comprender lo que leemos. En temas anteriores, el alumno ya aprendió a identificar los tipos de 

textos, su estructura y su contenido, ya se ha familiarizado también con lecturas literarias y ha 

estudiado el uso de la gramática, por lo tanto, ya es conocedor de su lenguaje, lo que propicia que 

tenga una mejor comprensión de la lectura. Para lograrlo es necesario incentivar a los alumnos a 

realizar lecturas de su agrado, para de esta forma estimularlo y familiarizarlo con la lectura, pero 

esto no basta, pues lo que se busca es que adquiera una mayor comprensión lectora. No hay que 

olvidar que se trata de adultos y por ello la adquisición de la comprensión lectora deberá adaptarse 

a lo que ellos consideran que les funciona, en este caso se tomó en cuenta la opinión de los alumnos 

y se llegó a un acuerdo, realizar lecturas grupales y entre todos analizarlas, de esta manera la lectura 

les parecía más amena, pero también estaban atentos a lo que se trataba el texto pues al terminar 

de leerlo se crearía un análisis grupal en donde todos deberían participar. 
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De esta manera, el estudio de este penúltimo tema ha sido de suma importancia para el 

desarrollo de las futuras investigaciones que los alumnos desarrollarán en su vida universitaria, 

conociendo sus propios métodos de lectura y sus propias estrategias de esta. 

 Técnicas de investigación documental 

Y por último tenemos las técnicas de investigación documental, en este tema se abordaron 

específicamente las formas de citar mediante fichas bibliográficas, fichas hemerográficas y fichas 

electrónicas. Esto ayudará al alumno a citar de forma correcta de acuerdo con el documento que 

esté elaborando y de acuerdo con el texto que esté citando. El alumno aprenderá que es esencial 

dar crédito a las ideas ajenas que se usan en un trabajo de investigación, así como también 

comprenderá que el citar va a darle una mejor forma a su trabajo, uniendo ideas con autores y 

teorías. También, es importante citar porque esto ayudará al lector a identificar datos concretos, 

buscando la fuente del texto y accediendo a este, comprendiendo mejor las ideas y analizando los 

métodos empleados en el documento.  

El alumno también aprenderá a encontrar información de su interés en los catálogos de las 

bibliotecas, en bases de datos o en documentos electrónicos. Es fundamental realizar citas, pues 

esto le dará al trabajo realizado la calidad científica que se espera de trabajos universitarios, así 

como también, le brindará consistencia y coherencia a este. Y es que, un buen trabajo académico 

requiere de una sólida y amplia documentación, por ello en esta sección mi labor pedagógica 

consistió en lograr que el alumno aprendiera a realizar una adecuada búsqueda bibliográfica que 

en un futuro le ayudará a realizar trabajos universitarios que estén fundamentados y argumentados, 

apoyándose de ideas de otros autores, pero sin incurrir en el plagio, más bien afianzando sus 

propias ideas, demostrando que detrás de cualquier trabajo de investigación realizado existe una 

amplia búsqueda de información y un enriquecimiento transparente. El aprender a citar 

correctamente, ayudará al alumno a realizar un trabajo de alto valor, contribuyendo en su 

formación académica, pero también en su formación personal, pues al citar se evita el plagio, el 

cual invalida las ideas y los trabajos de los autores, recordemos que el plagio académico ocurre 

cuando quien escribe usa repetidamente más de cuatro palabras de una fuente impresa sin el uso 

de comillas y sin una referencia precisa a la fuente original en un trabajo que el autor presenta 

como su propia investigación y estudio. El parafraseo continuo sin la intervención propia de otra 

persona es también una forma de plagio en los trabajos académicos (Hexham, 2013). 

 



62 
 

3.3.2 Retos durante el proceso de asesoría 

A lo largo del curso el desempeño de los alumnos tuvo altas y bajas. Se inició un curso con 

una gran motivación, con la asistencia de seis alumnos, todos muy contentos por comenzar las 

clases, sin embargo, también se mostraban un tanto confundidos, pues la organización por parte 

de los encargados del programa no había sido la mejor, por lo que los alumnos no tenían muy 

claros los horarios en los que tendrían clases. 

Al comenzar la clase y presentarse los alumnos tuvieron buena actitud, participaron en la 

planeación de nuestro curso y estuvieron todos de acuerdo con las pautas pactadas. Algunos 

alumnos externaron sus problemáticas en cuanto al trabajo y la hora de la conexión a la clase, 

mencionando que habría días que no se podrían conectar porque sus trabajos no se los permitían. 

Por otra parte, hubo dos alumnas que tenían hijos pequeños y por esa razón en algunas ocasiones 

no podrían encender sus cámaras, sin embargo, esto no representaba ningún problema. Así 

entonces, escuchando las problemáticas de cada de uno de los alumnos, sus inquietudes y sus 

necesidades, se dio comienzo al primer día de asesorías. Como ya he mencionado en un principio 

los alumnos se mostraron muy activos, sin embargo, conforme iban pasando los días los alumnos 

se comenzaban a conectar muy tarde a las sesiones e incluso había días en que se conectaban solo 

tres o cuatro personas. Esto contribuyó en un bajo desempeño de los alumnos que no solían 

conectarse, pues los que se presentaban diariamente a clases tenían los temas muy bien dominados 

y se sentían muy capaces de presentar su examen para la certificación.  

Así pues, durante este curso pude identificar que la mayoría de los alumnos van perdiendo 

el interés a las clases conforme pasan los días, esto ya sea por sus ocupaciones diarias o 

simplemente porque no están comprometidos con sus estudios. Sin embargo, los alumnos que son 

constantes a pesar de tener hijos, un trabajo o distintas situaciones en sus vidas diarias presentaron 

avances muy grandes, pues participaron en clases respondiendo correctamente a las preguntas 

realizadas, trabajaron en equipo y con tolerancia, y los más importante, consolidaron y reforzaron 

sus conocimientos para poder presentar un examen de calidad. 

Ahora bien, como pedagoga mi objetivo, además de enseñar, es motivar al alumno a 

continuar con sus estudios, por esta razón, decidí implementar algunas estrategias para la 

motivación de mis asesorados. En primera instancia decidí crear espacios virtuales en donde los 

alumnos podrían encontrar todo el contenido visto en clases, así como también bibliografía de 

artículos interesantes de los que podrían guiarse para resolver las tareas, así mismo relacioné los 
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temas vistos en clase con sus ocupaciones diarias como sus trabajos, haciéndoles ver el vínculo 

entre los temas estudiados y la utilidad de estos en sus tareas diarias. Me pareció muy importante 

indagar las causas por las que los alumnos no asistían a clases, por lo que decidí mantener 

comunicación con los alumnos cuando no asistían, así, se crearía un sentimiento de compromiso 

para asistir a la clase, haciéndoles ver la importancia del aprendizaje y los beneficios que esto 

traería a su vida a largo plazo; y, por último, trate de mantener las clases activas, con distintos 

materiales audiovisuales que le permitieran al alumno interesarse en la clase. 

Los esfuerzos realizados me permitieron adquirir experiencia dentro de las clases virtuales, 

y además ayudar a los alumnos a acercarse y a valorar su proceso de aprendizaje, descubriendo 

sus formas de aprender y haciéndoles ver que el aprendizaje que adquieran hoy será una puerta 

abierta a alguna gran oportunidad el día de mañana. 

 

3.4 Análisis crítico y vínculos con la Pedagogía  

Al implementar este programa de servicio social enfocado en la materia de Taller de 

Lectura y Redacción, tomé en cuenta la adquisición y el desarrollo de las habilidades 

comunicativas que los usuarios deberán tener para una adecuada participación en la vida 

universitaria en donde una de las principales habilidades que tienen que desempeñar es la lectura 

y redacción de textos académicos. Ahora bien, el proceso comunicativo se puede realizar por 

medio de cuatro formas distintas, al hablar, escuchar, leer y escribir, estas son las llamadas 

habilidades comunicativas que todo aspirante universitario debe poseer para que pueda 

comunicarse apropiadamente en los diferentes contextos sociales.  

Ahora bien, Cassany, Luna y Sanz (1998) clasifican las habilidades comunicativas según 

el código en orales o escritas y según el papel que desempeñen en el proceso comunicativo, de 

expresión (productivas) o de comprensión (receptivas). Al realizar la planeación didáctica para la 

implementación de la materia, tomé en cuenta estas cuatro habilidades que los alumnos deberían 

desarrollar, en primer lugar, es de suma importancia que los usuarios aprendan a escuchar, pues en 

el acto comunicativo esta habilidad es imprescindible para el buen aprendizaje. Según Ur (1984), 

escuchar prepara al individuo para el proceso de comprensión, lo que en la materia de Taller de 

Lectura y Redacción es necesario para lograr que los usuarios intervengan en las clases, realicen 

preguntas o aportaciones y puedan obtener una retroalimentación entre ellos mismos. Es 
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importante tomar en cuenta el contexto de los usuarios y su capacidad auditiva, pues de esto 

dependerá la buena adquisición de la escucha. 

La siguiente habilidad comunicativa que tomé en cuenta para la implementación de la 

materia fue el habla, al ser un grupo de usuarios adultos se puede llegar a pensar que ya dominan 

esta habilidad, sin embargo, esto es totalmente erróneo, pues es necesario que los usuarios 

adquieran las habilidades lingüísticas que les ayudarán a obtener nuevas experiencias 

comunicativas. Esta habilidad ayudará a los usuarios a la adecuada expresión oral de los textos 

que producen, ya sea mediante exposiciones, discursos, negociaciones, diálogos, etc., además 

dentro de la clase permitirá que los usuarios participen en la conversación aportando preguntas e 

intercambiando opiniones con sus iguales, esto ayudará a la mejora de su expresión oral. Cassany 

(1998), menciona que los elementos a tener en cuenta para la adecuada expresión oral son la 

planificación del discurso, su conducción y su producción, tomando en cuenta en este punto 

aspectos no verbales. 

La lectura por su parte es un proceso muy importante para el reforzamiento y la adquisición 

de nuevos conocimientos, pues en él intervienen símbolos visuales y auditivos, y en donde se debe 

de tomar en cuenta el tipo de texto que se va a leer, los objetivos de la comprensión y la situación. 

Schnurbusch (1993), menciona las condiciones básicas para la buena lectura, la audición y visión 

normales, un sistema nervioso central maduro y la adaptación de la enseñanza al ritmo de 

aprendizaje, en este caso, de los usuarios del PEAPA. En este sentido Cassany (1998), señala las 

operaciones de la comprensión lectora mediante el sistema de escritura, en donde el alumno deberá 

reconocer, distinguir, pronunciar y saber ordenar las letras del alfabeto así como descifrar las 

palabras escritas, posteriormente tenemos las palabras y frases, en donde el alumno ya puede 

recordar el significado de las frases y palabras y logra reconocer palabras nuevas y relacionarlas 

con las que ya conoce identificando sus significados, y la gramática y sintaxis, en este aspecto el 

alumno ya logrará identificar las distintas partes de las oraciones, determinando las relaciones 

semánticas que existen entre las diferentes partes de la frase y del texto, esto ayudará a que el 

alumno logre también identificar las ideas centrales, principales y secundarias del texto, además 

de que logre identificar la estrategia lectora que más se adapte a él. En la implementación del Taller 

de Lectura y Redacción este aspecto fue fundamental para lograr que el alumno adquiera una 

adecuada comprensión al momento de leer cualquier artículo, texto o documento académico y que 
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de esta manera pueda retener lo que lee, lo procese y posteriormente realice un análisis crítico 

sobre lo que ha leído, formando una opinión que lo ayude a expandir su pensamiento. 

       Y como última habilidad comunicativa a tomar en cuenta para la implementación de la materia 

es la escritura la cual está totalmente ligada con la lectura, pues un buen escritor será siempre un 

excelente lector, ya que de la lectura se adquiere el código escrito, y es que, al saber escribir el 

usuario será capaz de comunicarse de una forma coherente. Para este aspecto, Cassany (1998), 

menciona los elementos psicomotrices y cognitivos para tomar en cuenta al momento de escribir 

un texto, dentro de los primeros podemos encontrar los movimientos corporales, los rasgos 

caligráficos, márgenes y sangrías, mientras que en los segundos encontramos la situación 

comunicativa, la organización de los objetivos, la redacción, revisión y lectura. Al adquirir esta 

habilidad el usuario será capaz de redactar textos académicos que le serán de gran utilidad al 

momento de ingresar a un nivel educativo superior, así mismo lo ayudará en su vida social y laboral 

llevándolo a nuevas oportunidades de progreso.  

Como se puede observar se trata, como propone Lomas (1998), de que el usuario aprenda 

a hacer cosas con las palabras, adquiriendo habilidades comunicativas que lo ayuden al 

intercambio verbal y no verbal con las personas, aprendiendo a expresarse de forma adecuada, 

defendiendo sus ideas, sentimientos o participando apropiadamente en algún debate o una simple 

conversación, adquiriendo también un pensamiento crítico que lo ayudará a poder analizar y 

evaluar los distintos textos que lee o las diferentes opiniones e ideas que escucha, evitando de esta 

manera la manipulación. Por lo tanto, este programa de servicio social enfocado en la materia de 

Taller de Lectura y Redacción se orienta a que los usuarios puedan adquirir y mejorar su capacidad 

para comprender textos y así mismo expresarse mediante ellos, creando un sentido de reflexión y 

dominando sus habilidades lingüísticas.   

Como pedagoga mi intención es que los usuarios aprendan a comunicarse tomando en 

cuenta sus propias capacidades al hablar, escuchar, reproducir textos y leerlos, enfocándome no 

solo al aprendizaje teórico, sino también práctico, en donde el usuario aprenda a escuchar, a decir 

las cosas con el uso correcto de las palabras y pueda comprender lo que lee o escucha. De esta 

manera mi objetivo pedagógico es guiar a los usuarios, acompañándolos en su proceso de 

aprendizaje de lectura y escritura de textos académicos, de los cuales hará uso a lo largo de su vida 

académica y laboral, construyendo en el usuario un sentido de valoración en cuanto al uso 
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adecuado de su propia lengua tanto escrita como oral, abriéndose paso al descubrimiento de nuevas 

habilidades comunicativas y por lo tanto abriendo sus horizontes a nuevos conocimientos. 

 

3.4.1 Valoración de la experiencia de los alumnos del PEAPA 

Durante la impartición del Taller de Lectura y Redacción los alumnos comenzaron a ser 

conscientes de sus modos de escritura y lectura, identificando las dificultades que se les 

presentaban en sus escritos y analizando las mejores opciones al momento de plasmar por escrito 

lo que quieren comunicar.  Esto permitió que adquirieran mayor autonomía al momento de redactar 

textos y una mejor comprensión de las lecturas, por lo tanto, el Taller de Lectura y Redacción ha 

ayudado a los usuarios a tener una mayor integración entre sus conocimientos teóricos y prácticos. 

Así entonces, los alumnos se mostraron más seguros para realizar su examen de certificación, 

puesto que ya han adquirido y puesto en práctica los conocimientos necesarios para este. 

Ahora bien, para obtener la opinión de los alumnos con respecto a la implementación del 

Taller de Lectura y Redacción, tomé 30 minutos al final de nuestra última clase y les hice las 

siguientes   preguntas las cuales discutimos respetuosamente: 

 ¿Qué opinan sobre las actividades desarrolladas en este curso? 

 ¿Cuáles han sido las dificultades que se les han presentado? ¿Cómo las han solucionado? 

 ¿Consideran que las actividades realizadas les han permitido revisar los modos propios de 

escritura y lectura de textos académicos? 

 ¿Cómo valoran la escritura y lectura en su futuro profesional? 

Tomando como referencia las respuestas de los alumnos realice el siguiente análisis. 

Los alumnos han mencionado que las actividades les parecen adecuadas y relevantes para 

su desarrollo en esta clase, pues les han permitido practicar sus procesos de lectura y escritura 

vinculándolos con acontecimientos de su vida diaria. También han logrado revisar sus propios 

procesos de escritura y lectura de textos académicos, por lo que han integrado las actividades 

propuestas en clase con sus conocimientos permitiéndoles un crecimiento personal en cuanto a la 

manera de escribir y leer textos académicos. Los alumnos mencionaron también que el trabajar en 

equipo ha sido muy importante puesto que esto les ha permitido reflexionar, tomar en cuenta ideas 

que no consideraban, analizar críticamente, escuchar las contraposiciones que llegan a surgir y los 

distintos puntos de vista de sus compañeros, lo que les ha ayudado a enriquecer su aprendizaje. 
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En palabras de la alumna A “las actividades que hemos realizado me están ayudando a 

redactar y a leer varias veces, hasta le he pedido a mi esposo que me lea para poder escuchar lo 

que escribo y corregir lo que sea necesario, esto antes no lo hacía, pero gracias a la clase de 

Lectura y Redacción estoy aprendiendo que todo lo que escribo tengo que revisarlo y analizarlo”. 

Del mismo modo los alumnos mencionaron la importancia de la lectura y la escritura en el 

nivel superior, en palabras de la alumna B “Creo que el aprender a escribir y leer correctamente 

es muy importante para nuestro futuro en la universidad, yo desconocía por completo la estructura 

de los ensayos y sus diferentes tipos, tampoco sabía que existía el formato APA y muchas cosas 

que aún estoy aprendiendo y que me van a servir en la universidad”. 

Sin embargo, también mencionaron las dificultades que se les han presentado, como la 

coherencia y la vinculación entre la práctica y la teoría.  

En palabras de la alumna C “a mi lo que más trabajo me costó fue tener que leer varias 

veces los textos que escribo y pasarlos en limpio ya con sus correcciones porque de repente me 

confundo y ya no le encuentro sentido al texto, y lo que hago es mejor dejar pasar un rato o a 

veces hasta un día, así como usted nos dijo y volver a leer y así ya con la mente más despejada 

puedo terminar mi trabajo.” 

También mencionaron que se les ha dificultado encontrar las palabras correctas para que 

puedan darle significado a lo que escriben y sus textos sean coherentes, aunado a ello han tenido 

que buscar el significado de algunas palabras pues su vocabulario se está ampliando. Otra de las 

dificultades que mencionaron los alumnos fue el poco tiempo que tienen para realizar sus tareas 

ya que algunos se dedican al cuidado del hogar, con hijos y otros también trabajan. Por lo tanto, 

los distintos contextos y sus distintos roles a veces les dificultan poder ponerles atención a sus 

clases, lo que ocasiona que su desarrollo sea más lento. También mencionaron que hay mucha falta 

de información por parte de los organizadores del Programa de Educación Abierta para Jóvenes y 

Adultos. 

En palabras del alumno E “ay maestra es que cuando inició el curso yo estaba bien perdido, 

no sabía ni los horarios de las clases, es más no sabía ni cuándo empezaban y eso hizo que no 

asistiera al primer día de clases”. 

Y una dificultad que ocasionó la deserción de varios alumnos fue la fecha de registro para 

su examen, pues según los alumnos la página en donde se tenían que registrar no especificaba el 

día exacto de registro, por lo tanto, ya no pudieron presentar el examen de abril y tuvieron que 
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esperar hasta noviembre. Lamentablemente los alumnos que no se inscribieron al examen de 

certificación por evaluaciones parciales del COLBACH decidieron ya no darle importancia a las 

clases que les brinda el PEAPA, por lo que dejaron de conectarse a las sesiones, tuvieron 

conexiones intermitentes o simplemente se conectaban, pero ya no participaban. Esta situación es 

preocupante pues muestra la gran dificultad que hay para los alumnos el seguir con sus estudios, 

pues cuando se les presenta algún obstáculo simplemente deciden dejar el avance que ya habían 

adquirido, lo cual es entendible pues sus problemáticas personales probablemente los rebasan y 

por ello se deslindan de lo que ellos creen un problema más.  

Por tanto, considero sumamente necesario que dentro del currículo que se necesita 

implementar para el aprendizaje de los alumnos, se integre la materia de orientación educativa, 

para que de esta manera los alumnos se sientan apoyados y acompañados, en donde además puedan 

aprender a superar estas dificultades, aprendan a ser resilientes y descubran la manera en la que 

cada uno de ellos aprende. Hay que entender que la educación de los adultos no es igual a la de los 

niños, por lo tanto, el crear un currículo específicamente dirigido a los adultos es primordial, en 

donde se puedan conocer las necesidades de los alumnos así como sus conceptos personales y sus 

experiencias previas, también tomando en cuenta su disposición para aprender y su inclinación y 

motivación al aprendizaje, la educación para adultos tiene que partir de una visión más inclusiva 

que admita acciones educativas de variada índole. En términos pedagógicos debe partir de las 

necesidades de los adultos, de cada grupo y con sus características específicas (Schmelkes y 

Kalman, 1994). 

 

3.4.2 Recomendación de mejoras en la experiencia educativa 

Basándome en todas estas respuestas de mis alumnos, considero que los cambios que se 

tienen que realizar en esta experiencia educativa son: 

 Mejorar mediante la lectura de diversos textos y libros la vinculación entre la práctica y la 

teoría, lo que les ayudará a ampliar su universo de vocabulario y posteriormente les será 

más fácil adquirir el vocabulario específico de la carrera que elijan estudiar. 

 Implementar más lecturas entre pares, lo que les ayudará a visualizar sus errores 

gramaticales y conceptuales, pues como menciona Carlino (2003), la escritura alberga un 

potencial epistémico, es decir, no resulta solo un medio de registro o comunicación, sino 

que puede devenir en un instrumento para desarrollar, revisar y transformar el propio saber. 
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 Incrementar el acompañamiento del docente en los momentos de lectura y escritura de los 

textos académicos con la finalidad de corregir errores. 

 Implementar en los alumnos el análisis y la diferenciación de los distintos textos que 

produzcan para que, de esta manera puedan implementar el lenguaje y el estilo de escritura 

adecuado. 

 Organizar y darle una mayor importancia a la educación de adultos, creando un currículo 

adaptado a ellos, en donde se tomen en cuenta sus necesidades en cuanto al tiempo, 

espacios de aprendizaje y   modo de enseñanza-aprendizaje. 

 Crear en los alumnos un sentido de responsabilidad para que estén pendientes de los 

trámites y las actividades que tienen que realizar y no surjan imprevistos como el que surgió 

con mis alumnos al no registrarse a su examen de certificación. 

 Crear más espacios para que los adultos puedan continuar con sus estudios y brindarles las 

facilidades que necesitan para continuar estudiando dignamente. 

La educación de adultos y en especial el Programa de Educación Abierta Para Jóvenes y 

Adultos, es una labor muy noble que no debe dejarse de lado, sino al contrario, se le debe prestar 

atención a este tema, pues no solo ayuda a las personas en su vida profesional, también ayudará a 

que nuestro país mejore académica, profesional y económicamente. 

 

3.5 Principales retos del PEAPA  

Llevando el PEAPA a un diagnóstico de su realidad, he encontrado algunos retos que deben 

ser solucionados y satisfechos, claramente aún hay necesidades educativas que resolver y más aún 

con el avance tecnológico en el que vivimos día a día, es por ello, por lo que en este apartado 

vislumbraremos algunos de los retos que se han detectado en este programa. 

En primer lugar, es imprescindible mencionar la gran disminución que ha tenido el 

programa en cuanto a usuarios se refiere, esta disminución tan notoria amenaza al programa de ser 

disuelto por la poca demanda que se tiene, pues si no hay usuarios el programa no tiene razón de 

ser, a este hecho tan preocupante se suma el siguiente reto, que aunque contradictorio, sin duda 

alguna van de la mano y es el incremento que a últimas fechas se ha notado entre los asesores que 

quieren participar dentro del programa, sin embargo esto representa un problema ya que, se habla 

de un asesor por cada dos usuarios (Araujo, Izquierdo y Luna, 2013), lo que claramente es ilógico.  
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En la siguiente tabla se puede observar la disminución de los usuarios del año 2017 al año 

2022 que es cuando ingresé como asesora. 

 

Tabla 6. Comparativa de alumnos inscritos en el 2° bimestre del año 2017 y 2022. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Tesis El Programa de Educación Abierta Para Jóvenes y 

Adultos (PEAPA) ¿Éxito o fracaso?: La realidad del Bachillerato Abierto. 

 

Como se puede observar, los datos recabados en la tabla anterior corresponden al año 2017 

de la segunda mitad del año, en donde el total de usuarios inscritos al PEAPA fue de catorce 

alumnos (Moreno, 2022), recordando que en este periodo las asesorías únicamente se brindaban 

de manera presencial. Ya para el año 2022 que es cuando ingresé como asesora al programa, el 

total de inscritos fue de once usuarios, seis de manera virtual y cinco de manera presencial, 

disminuyendo en un 21.43% en 5 años, lo cual puede parecer un porcentaje no tan preocupante, 

sin embargo, es importante recordar que en el año 2017 las clases virtuales aún no eran 

implementadas, por lo tanto, los catorce usuarios inscritos en ese año tomaron asesorías de manera 

presencial mientras que en el año 2022 solo cinco asistieron a asesorías presenciales, 

disminuyendo en un 64.28% los alumnos inscritos de manera presencial.  

Y siguiendo esta misma línea, se puede mencionar otro problema que afecta directamente 

a los usuarios del programa, pues, con esta demanda de asesores por inscribirse al PEAPA y poder 

acreditar su servicio social, surgen asesores que no tienen los conocimientos pedagógicos o algún 

conocimiento en el área educativa, necesarios para poder impartir clases, por lo tanto, no todos los 

asesores saben lo que dicen saber y mucho menos entienden la disciplina que eligen impartir, lo 

que los lleva a no saber asesorar. 

Sin embargo, también por parte de los usuarios se notan problemáticas, como lo son el 

desinterés en la participación de su proceso de aprendizaje, la poca información académica que 

poseen, lo cual es comprensible, sin embargo, para poder acreditar el examen por evaluaciones 

parciales del COLBACH el alumno debe de tener mínimamente los conocimientos básicos para 

  Semestre Total inscritos por semestre 

2017 14 

2022 11 
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poder comprender el curso impartido dentro del PEAPA, así mismo, existe una gran falta de 

responsabilidad en cuanto a la entrega de tareas, la participación y asistencia a las clases. 

En palabras de la alumna D “Yo quiero terminar mis estudios de preparatoria porque en 

mi trabajo ya me dijo mi jefe que me puede cambiar de puesto, a uno donde me pague más, pero 

que no me puede cambiar hasta que le enseñe que ya tengo mi certificado de la preparatoria y que 

también tengo que inscribirme a la universidad, yo le digo que es muy complicado para mí, pero 

él ya me advirtió que solo así me puede cambiar.” 

 Así también, se observa que el contexto de los usuarios afecta en gran manera su camino 

educativo, ya que, la precariedad económica muchas veces los obliga a abandonar sus estudios 

pues es necesario emplear ese tiempo para trabajar, así también, el ambiente familiar y las 

responsabilidades que conllevan como el cuidado del hogar, de los hijos, el trabajo, etc., afectan 

en su vida académica lo que los lleva a la deserción. 

En palabras de la alumna A “Maestra quisiera comentarle que algunas veces yo no voy a 

poder asistir a las clases porque tengo dos gemelitas y tengo que estar todo el tiempo con ellas 

aquí en la casa, pero no falta que se me enfermen o que de plano no me dejen conectarme, también 

quiero saber si hay algún problema en que mantenga mi cámara apagada, es que como le digo 

que tengo a mis bebés pues están aquí conmigo” 

En palabras de la alumna C Maestra como puede ver yo ya soy una persona de la tercera 

edad y pues no le sé muy bien a esto de la tecnología, pero quiero darme el gusto de tener mi 

prepa, quisiera pedirle mucha paciencia y decirle que algunas veces voy a estar tomando clases 

en el transporte público porque voy de la casa de mi hijo a la mía y no puedo irme más tarde 

porque me queda lejos.”  

Y, por último, pero esto no quiere decir que no existan otros retos, encontramos el vínculo 

entre usuarios y los asesores, y es que muchas de las veces los asesores van a ser personas más 

jóvenes que los mismos usuarios, por lo que esto ocasiona en los usuarios gran desconfianza, pues 

no creen que una persona más joven pueda brindarles educación, por lo que se resisten a la 

proporcionada por estos asesores y por ello el proceso educativo se pierde. Es claro que existen 

múltiples retos que el Programa de Educación Abierta para Jóvenes y Adultos necesita resolver, 

sin embargo, la labor de este es extraordinaria para la sociedad, por lo que es importante darle 

visibilidad para que logre crecer y que más usuarios se unan a este. También es necesario que se 
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le brinde la importancia requerida poniendo al frente de las asesorías a alumnos que tengan bases 

educativas sólidas para que puedan brindar educación de calidad a los usuarios. 
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4. Conclusiones 

La Universidad Nacional Autónoma de México señala como requisito de titulación la 

puesta en práctica de un servicio social enfocado en el beneficio de la sociedad mexicana, en donde 

como alumna recién egresada de la Licenciatura en Pedagogía pueda implementar los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, adquirir habilidades profesionales así como 

también obtener experiencia en cuanto al campo laboral, sin duda alguna una labor muy importante 

para mi formación como profesional de la Pedagogía, en este apartado presento los puntos 

importantes sobre mis conclusiones al desempeñarme dentro de este programa de servicio social. 

 

4.1 Contribución en la profundización del estudio de la educación de adultos y la educación 

abierta 

Al participar dentro del Programa de Educación Abierta Para Jóvenes y Adultos tuve la 

oportunidad de brindar asesorías sobre el Taller de Lectura y Redacción a personas que por algún 

motivo tuvieron que abandonar sus estudios o dejarlos en pausa. Esta experiencia me ayudó a 

obtener experiencia previa en la planeación didáctica para la impartición de clases, aspecto de 

suma importancia pedagógica pues la planeación didáctica es la base para una buena ejecución 

dentro del aula y por ende, para el adecuado aprendizaje de los alumnos.  

Es necesario tener presente que las asesorías fueron impartidas vía remota, por lo tanto, el 

uso de dispositivos tecnológicos fue esencial, además, cabe mencionar que esta modalidad a 

distancia fue un recurso recién implementado dentro del PEAPA a consecuencia de la problemática 

sanitaria por COVID-19, es por ello, por lo que como nueva asesora no obtuve la capacitación 

inicial que solía brindarse a los asesores antes de la pandemia. Esto a los asesores nos dio la libertad 

de planear y ejecutar nuestras asesorías de la manera más viable para nosotros, por lo que pude 

desempeñar mis conocimientos pedagógicos de una forma libre y adaptada a mis aprendizajes.  

Es importante mencionar que estas asesorías, son impartidas a adultos y adultos jóvenes, 

es decir, jóvenes que ya están en su mayoría de edad, a partir de los 18 años, dejando fuera a 

menores de edad, esto porque la educación que se brinda en el PEAPA es autodidacta y cada 

alumno es responsable de su propia educación, de sus horarios de estudio, de elaboración de sus 

tareas y de la responsabilidad que tendrán para culminar el curso.     

Así mismo se abarcaron dos dimensiones pedagógicas fundamentales para el desarrollo de 

este informe, la primera dimensión se enfocó en la educación de adultos, tomando en cuenta a la 
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andragogía como herramienta para la impartición de las asesorías, así como el desarrollo de la 

educación de adultos en nuestro país. Por lo tanto, este informe contribuye en hacer conciencia de 

la importancia del estudio de la educación de adultos, aspecto que ha quedado tal vez en el olvido 

o se ha dado por hecho que funciona lo poco que se esta haciendo por este sector de la población, 

y es que es innegable que la educación enfocada en los adultos debe sufrir cambios que ayuden a 

la innovación del currículo dando oportunidad a sectores rezagados de la población como lo son 

madres solteras, campesinos y/o personas de la tercera edad al acceso a la educación, esto para 

alentar a la población mexicana a adquirir conocimientos que van a ser fundamentales para la 

obtención de una mejor calidad de vida. Por lo tanto, mi labor dentro del PEAPA ha sido colaborar 

en la visibilidad de esta educación, orientando y guiando a los usuarios, pero también motivándolos 

a no desertar, a seguir en el camino del aprendizaje. Dejando plasmada en estas páginas mi 

experiencia y la de mis asesorados, comprendiendo un poco de su vida y de las dificultades que 

viven día con día, lo cual debería tomarse en cuenta al brindar educación a adultos, es 

imprescindible crear un currículo adaptado a ellos y proporcionarles espacios seguros y adecuados 

para que puedan adquirir los conocimientos que los ayudaran a formarse. Así mismo, considero 

importante mencionar que este programa que invita a las personas a certificarse, a pesar de ser una 

excelente alternativa, no es la solución a los problemas educativos existentes ni al rezago educativo 

en la educación de adultos, puesto que, para poder tener una educación integral se necesita tiempo, 

con el cual evidentemente no se cuenta dentro del PEAPA ya que este solo es un curso de seis 

meses para lograr acreditar un examen, por lo tanto, es imposible abarcar de una manera completa 

todo el contenido que se estudia en tres años en el nivel medio superior. De esta manera, es 

necesario reconocer que el contexto de los usuarios muchas veces va a ser un obstáculo que como 

asesores no vamos a poder superar en los seis meses de duración del curso. Por ello, es de suma 

importancia inculcar en las personas la capacidad de ser autodidactas, ya que de esta manera este 

tipo de cursos les serán de mucha más ayuda sin la necesidad de estar en un aula ocho horas diarias 

y creando en los usuarios la necesidad de seguir aprendiendo y no quedarse solo con lo que 

aprendieron en el PEAPA. Por último, desde esta dimensión pedagógica abordada, este informe y 

mi experiencia dentro del PEAPA contribuyen a hacer conciencia tanto en los usuarios, puesto que 

ellos son responsables de su propia formación, pero que en este camino educativo suelen encontrar 

muchos obstáculos que les impiden seguir adelante, por lo que es un trabajo en conjunto con el 

estado, y los profesionales de la educación, en hacer más fácil su proceso formativo.  
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Ahora bien, la segunda dimensión pedagógica que ha sido base para la elaboración de este 

informe es la educación abierta, la cual es la modalidad educativa que permite a los usuarios 

adecuar su aprendizaje a sus necesidades. Y es que, los sistemas abiertos hoy por hoy, son 

considerados como una excelente alternativa para proporcionar educación de calidad a sectores de 

la población que no han podido acceder a la educación escolarizada, sin embargo es necesario 

modernizar este tipo de enseñanza, implantando nuevos métodos y programas de estudio, así 

mismo creando un sentido de responsabilidad en todas las personas involucradas, como lo son los 

usuarios, quienes necesitan comprender que si ellos no están comprometidos con su educación 

poco se podrá hacer para ayudarlos a obtener mayor conocimiento, así también los asesores, 

quienes deben de tener los conocimientos necesarios para brindar una educación de calidad en este 

tipo de programas educativos y los administrativos y/u organizadores de estos programas, pues 

claramente desde mi experiencia puedo constatar que existe una gran desorganización y falta de 

interés. Por lo tanto, este informe contribuye a hacer conciencia en las mejores que la educación 

abierta necesita, y sobre todo que el PEAPA necesita, como por ejemplo la implementación de 

aulas virtuales para la impartición de las asesorías, pues de esta manera los usuarios se sienten 

parte de un grupo educativo que comparte ideas, opiniones, etc., en su propio espacio, así mismo 

considero importante que a los asesores se les sigan brindando las pláticas introductorias que hace 

unos años aun se les daban, pues esto nos va a ayudar a empaparnos de información necesaria para 

poder lograr asesorías que se adapten a nuestros usuarios. De esta manera es que este informe de 

servicio social ha sido desarrollado desde las dos dimensiones pedagógicas ya mencionadas y sus 

contribuciones al estudio de estas en el PEAPA. 

 

4.2 Retos metodológicos 

Como se mencionó anteriormente, la modalidad de asesorías en línea se implementó con 

la reciente llegada del COVID-19 por ello, al estar en recuperación de una reciente pandemia, la 

organización dentro del programa aún no era del todo adecuada, hecho por el cual los usuarios se 

encontraban un tanto desorientados en cuanto a los horarios de clases y las inscripciones al Examen 

de Certificación por Evaluaciones Parciales, lo que provocó que algunos alumnos desertaran y 

otros más no se inscribieran al examen de certificación. Así mismo, pude notar ciertas 

problemáticas ya en la impartición de las asesorías, pues la vida cotidiana de los usuarios muchas 

veces obstaculizaba su aprendizaje, ya sea por atender al ámbito familiar, laboral o social. Estas 
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problemáticas me hicieron darme cuenta de que la educación en los adultos es un tema que se tiene 

en el olvido, y es que el currículo no se adecua a sus necesidades, porque si bien van a adquirir un 

certificado de nivel medio superior, no son adolescentes con el tiempo suficiente para poder 

estudiar, son adultos con responsabilidades estudiando, lo que hace la labor educativa más 

compleja.  

Como alumna del SUAyED pude compartir mi experiencia en la educación a distancia con 

los usuarios, para que de esta manera ellos se sintieran identificados con mi experiencia y conmigo 

como su asesora, creando un ambiente de comprensión y de complicidad. Mi labor dentro del 

PEAPA en la Universidad Autónoma Metropolitana con usuarios adultos consistió no solo en 

brindar asesorías de Taller de Lectura y Redacción, sino además de escuchar a los usuarios, 

empatizar con ellos y apoyarlos a lo largo de los seis meses que estuvieron conmigo en las 

asesorías, adaptando las clases a sus necesidades y brindándoles recursos de estudio para quienes 

por diferentes circunstancias no pudieran conectarse a las asesorías. También pude comprender 

que la labor del PEAPA es muy noble, sin embargo, si no se le brinda la ayuda e importancia 

necesarias lamentablemente desaparecerá, dejando a las personas adultas sin una gran alternativa 

para poder concluir con sus estudios.  

Por lo tanto, es importante seguir participando en estos programas que no solo ayudan a la 

sociedad mexicana, sino también nos ayudan a nosotros, los alumnos recién egresados a obtener 

una visión más amplia de lo que es la educación en nuestro país, las necesidades que existen y las 

problemáticas que nos aquejan, y en este sentido específicamente en la educación de adultos he 

podido entender y adecuarme al aprendizaje en personas adultas, creando conciencia de lo 

necesario que es que los pedagogos nos impliquemos en este tipo de educación, pues como 

mencionan Schmelkes y Kalman (1994), la educación de adultos tiene que partir de una visión 

más inclusiva que admita acciones educativas de variada índole. En términos pedagógicos debe 

partir de las necesidades de los adultos, de cada grupo y con sus características específicas. 

 

4.3 Implicaciones y contribuciones de este informe de servicio social para la pedagogía  

Como pedagoga mi labor dentro del Programa de Educación Abierta para Jóvenes y 

Adultos y la elaboración de este informe de servicio social va más allá de la planificación, 

ejecución y evaluación de las asesorías, consiste en dar visibilidad al rezago educativo que existe 

en nuestro país, y a las pocas oportunidades que se les brindan a las personas adultas para poder 



77 
 

alfabetizarse de acuerdo con sus necesidades. Adicionalmente, se pretende que futuros lectores de 

este informe puedan darse cuenta que la pedagogía nos ayuda a impartir una educación integral en 

donde la construcción de conocimientos, habilidades y actitudes se realiza de acuerdo al contexto 

de nuestros alumnos, adaptando el currículo a sus necesidades, en donde como pedagogos nuestra 

función no solo sea transmitir conocimientos, sino también, empatizar con los alumnos, 

comprender sus inquietudes, escucharlos y aprender de ellos, creando ambientes educativos más 

amigables y  motivándolos a continuar estudiando para que puedan obtener un mejor futuro laboral 

y personal. Este programa de servicio social me ha ayudado a desempeñarme dentro del ámbito 

pedagógico enfocándome en un sector de la sociedad que esta rezagado y un tanto olvidado, el 

cual no tiene el suficiente apoyo educativo para obtener los resultados que se esperan, sin embargo, 

con el apoyo adecuado es posible que programas como este logren sus objetivos. 

 

4.4 Delimitación de la investigación y recomendaciones a partir de los hallazgos 

Concluir esta experiencia sin duda alguna ha sido muy gratificante en mi labor como 

pedagoga, experimentando dentro de una realidad educativa que es poco atendida e identificando 

las necesidades y las realidades de los adultos que quieren educarse, desde su contexto tanto social, 

económico y familiar. Disminuir el rezago educativo es una tarea ardua que el PEAPA dentro de 

la UAM Xochimilco ha desempeñado por años, y que con ayuda de la comunidad universitaria ha 

podido hacer realidad, pero que aún necesita mucho apoyo, tanto del estado como de la sociedad. 

Como alumna egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero sobre todo como 

Pedagoga, mi labor no termina en la conclusión de este servicio social sino todo lo contrario, 

apenas comienza mi obligación con la educación de la sociedad mexicana, enfocándome no solo 

en la educación de niños, sino de la sociedad en general, pues al final del día esa es mi labor como 

pedagoga, analizar y estudiar los fenómenos educativos en las diferentes etapas de la vida, por 

ello, considero que es esencial que se adapte un currículo especializado exclusivamente en la 

educación impartida en los adultos, que se brinde un presupuesto que permita una adecuada 

impartición de clases, que los asesores tengan la formación pertinente para impartir asesorías que 

contribuyan a un verdadero aprendizaje y que se creen campañas para una amplia difusión de las 

clases para adultos. De esta manera es como concluyo mi labor pedagógica formando parte del 

Programa de Educación Abierta para Jóvenes y Adultos dentro de la UAM-Xochimilco. 
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Apéndices 

Apéndice A:   Planeación didáctica del tema Modos discursivos. 

 

Área de estudio Comunicación Materia Taller de Lectura y Redacción 

Periodo: del 01 al 18 de agosto del 2022 

Tema Modos discursivos: narrar, exponer, argumentar y describir. 

Aprendizajes 

fundamentales 

Reconoce los diferentes modos discursivos, su estructura   y elementos. 

Identifica la narración, su estructura, los tipos de narraciones, el ambiente y el espacio, los tipos de narradores y sus 
personajes. 

Reconoce la exposición, los tipos de exposiciones, su finalidad, estructura y características, aprende a realizar una 

exposición y presentarla frente al grupo. 
Aprende a comunicarse de manera expositiva. 

Identifica que es un argumento, la estructura de este, la tesis que defiende y aprende a redactar un texto argumentativo 

defendiendo una tesis especifica. 

Aprende a comunicarse frente al grupo mediante la lectura y explicación de su texto argumentativo. 
Identifica la descripción, su estructura, características, los tipos de descripciones, aprende a usar los adjetivos y 

aprende a describir a una persona física y emocionalmente.  

Contenido Secuencia didáctica Técnicas e instrumentos de 

evaluación 

Dialogar en grupo la 

definición encontrada sobre 

los modos discursivos 
 

 

Identificar la estructura de la 
narración, así como sus 

personajes. 

 

 
Identificar y diferenciar en 

tres textos narrativos los tipos 

de narradores que existen. 
 

Lunes 01 de agosto del 2022 

 Iniciar la sesión presentándome ante los alumnos. 

 Clarificar los objetivos del curso y la importancia de este. 

 Realizar la actividad de presentación para que los alumnos se conozcan 

entre sí. 

 Explicar los lineamientos del curso. 

 

Martes 02 de agosto del 2022 

 Iniciar la sesión con la verificación preparación previa de los alumnos 

mediante un examen diagnóstico.  

 Tarea: Investigar que es un modo discursivo. 

 Recuperar los conocimientos previos de los alumnos. De manera grupal se 

tratará de dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿Qué es un modo 
discursivo?  

Desempeño de los alumnos: 

 

Participación durante las 
sesiones y tareas entregadas. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Análisis del desempeño: 
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Identificar el ambiente y 

espacio de la narración. 

 

 
Dialogar en grupo que es la 

exposición y su finalidad. 

 
 

Identificar la estructura de un 

texto expositivo, sus 

características y tipos. 
 

 

Realizar una exposición. 
 

 

Exponer ante el grupo la 
exposición que se preparó. 

 

 

Identificar que es un texto 
argumentativo, su estructura 

y elementos. 

 
 

Elaborar un texto 

argumentativo defendiendo 
una tesis especifica. 

 

 

Leer el texto argumentativo 
realizado ante el grupo. 

 

 

 

Miércoles 03 de agosto del 2022 

 Iniciar la sesión con la retroalimentación del examen diagnóstico. 

 Explicar que son los modos discursivos. 

 Realizar la siguiente interrogante a los alumnos ¿Qué modos discursivos 

conocen? 

 Explicar que es la narración, su estructura y elementos. 

 

Jueves 04 de agosto del 2022 

 Iniciar la sesión leyendo de manera grupal la “Leyenda de San Jorge y el 
Dragón” e identificar su estructura y sus personajes.  

 Tarea: Identificar en el texto narrativo “El Patito Feo”, la estructura de la 

narración y los personajes. 

 Explicar al grupo los tipos de narradores que existen. 

 Identificar en tres textos el tipo de narrador con el que cada uno cuenta.  

 

Viernes 05 de agosto del 2022 

 Iniciar la sesión revisando en grupo la tarea de “El Patito Feo”. 

 Finalizar el subtema de la narración explicando al grupo que es el ambiente 

y el espacio dentro de esta. 

 Leer el texto narrativo “Nada” y responder las preguntas correspondientes. 

 

Lunes 08 de agosto del 2022  

 Iniciar la sesión analizando en grupo las respuestas que dieron a la actividad 

del texto narrativo.  

 Tarea: Investigar que es la exposición. 

 Realizar la actividad integradora sobre la narración.  

 Retroalimentar la actividad integradora en grupo.  

 

Martes 09 de agosto del 2022 

 Iniciar el siguiente subtema realizando las siguientes preguntas a los 
alumnos: ¿Qué es la exposición? Y ¿Cuál es su finalidad? 

 Explicar a los alumnos la estructura del texto expositivo. 

 Leer el texto “Epidemia de caídas” y responder las preguntas 

correspondientes. 

Lista de cotejo 
 

 

 

 
 

 

 
Interrogativo: 

 

Lista de cotejo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Interrogativo: 

 
Tipos orales y 

participaciones. 
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Comentar en grupo las 
definiciones que encontraron 

sobre la descripción. 

 

 
Identificar los tipos de 

descripciones, su estructura y 

características. 
 

 

Identificar los adjetivos 

dentro de una descripción. 
 

 

Realizar la descripción de una 
persona física y 

emocionalmente. 

 
 

Leer ante el grupo la 

descripción realizada. 

 
 

 

 

 

Miércoles 10 de agosto del 2022 

 Iniciar la sesión revisando en grupo la tarea sobre el texto “Epidemia de 

caídas”. 

 Tarea: Preparar una exposición sobre la violencia a la mujer. 

 Identificar en grupo la estructura del texto expositivo presentado.  

 Identificar las características del texto expositivo y responder las preguntas 

correspondientes.  

 Retroalimentar en grupo la actividad realizada anteriormente. 

 

Jueves 11 de agosto del 2022 

 Iniciar la sesión presentando ante el grupo las exposiciones que prepararon. 

 Explicar cuáles son los tipos de textos expositivos y brindar ejemplos. 

 Realizar la actividad integradora sobre los textos expositivos. Actividad. 

 Retroalimentar en grupo la actividad integradora. 

 Tarea: Investigar que es el modo discursivo argumentativo. 

 

Viernes 12 de agosto del 2022 

 Iniciar la sesión leyendo en grupo lo que significa el modo discursivo 
argumentativo y comentarlo entre todos. 

 Explicar la estructura del texto argumentativo. 

 Leer el texto “La educación física” y completar el cuadro.   

 Retroalimentar en grupo la actividad sobre el texto “La educación física”.  

 

Lunes 15 de agosto del 2022 

 Iniciar la sesión leyendo y analizando el fragmento de “La verdadera 
libertad” y responder las preguntas correspondientes.  

 Retroalimentar en grupo la actividad sobre “La verdadera libertad”. 

 Tarea: Traer la definición de la descripción. 

 Realizar la actividad integradora: Redactar un texto argumentativo que 

defienda la siguiente tesis: La importancia del uso correcto de las nuevas 

tecnologías.  

 

Martes 16 de agosto del 2022 

 Iniciar la sesión leyendo ante el grupo el texto argumentativo que realizaron. 
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 Comentar en grupo cuales fueron las definiciones que encontraron sobre la 

descripción. 

 Explicar al grupo que es la descripción, sus características y los tipos de 
descripciones. 

 

Miércoles 17 de agosto del 2022 

 Iniciar la sesión leyendo en grupo el texto presentado e identificar los 

adjetivos que contiene.  

 Explicar los elementos para elaborar una descripción. 

 Tarea: Describir a una persona física y emocionalmente utilizando mínimo 
100 palabras. 

 Leer el texto de “Platero” y responder en grupo las preguntas 

correspondientes. 

 

Jueves 18 de agosto del 2022 

 Iniciar la sesión leyendo la descripción realizada frente al grupo. 

 Leer el texto “Descripción de una plaza” y responder las preguntas 

correspondientes.  

 Retroalimentar la actividad sobre el texto “Descripción de una plaza”. 

 Realizar la actividad integradora “Las mujeres en la historia de la 

Independencia”.  

 Retroalimentar en grupo la actividad integradora. 

 Aplicar el primer examen diagnóstico del tema 1.  
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Apéndice B: Examen diagnóstico del tema Modos discursivos. 
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 1.- ¡n 01 u,u¡..". ruodro deber" o>anlir los r>ÚrrloroI ~o>. ~ irttrodoc<i60, <Io=rroOo Y 
condusN'in. 

2.- [o(¡>I iaI ~ i<IN priOOpal del 'roo oxpositrYo_ 

3.-¿ Ou< t po <1< ostrocturo oxist • .,. .. ' roo oxpositrYo l~oI, do=ri ptivo, compMativo, CiI~ 
o ~ ...... -<OIociool' Ju<tJlial 'u ~I . 

4.- ¿Qué tipo <1< 'mo oxpositiYo .,' ExpIi~ __ 

ESClAVOS DEl MlML 

¡ I rMYiI voMó o ,..,. 01 ree;okl ... ,.11. <1< ~, pModiI' fI<,ta~ ¡ , yo ~ impr=inl:lible, , ur>q"" CiIdI ""' I,l 
mM lo< ~<ÓIoiO<. ~ y ~ . 1 ....... <1<1 pel lero <1<1 rMYiI_ No ., "" "¡IlI""" i",,!ensM>" Ú 
'" da • los ni"", Y __ O> como ~ r....-. ..... r>««idad 1'itaI. 

Por mudIiI, ~ q"" '" ' omon y __ que >< lIo¡¡on w uso .obil """"" de>cmtroIoOO. 

Se <00Yi<rt<.,,",," odicOón como ruolquiof drop_ ¡ , como ~ horoina <le n"",,,ro o'poco_ ¡175 por <i<ntor:;¡ 

<1< lo poIJIotión m"",,",1 =000<:' ''''''' ~ <1<1 rMYiI, ~.ooo ¡spañ . .. pa;, ""ope<) con mO'L2J 
adicción <le _ .. lto> o lo ~. ¡n 1" r.mi~., coda """ con W I rtil"",, >< yu<~ 0_'. 
"",,onocido>, yo 00 >< cOll'llJt1i<Ml <00 ~ pillobro, ~,c"""",ruc"""" y los intOfCl_ de opinión. 

Seju>tiI\u 00.000 Q .... "' .... mm. 1m hijo> loeolilOdo< ruondo bi.., '" >abo q<I< no .. osi_ Paro« Que 00 

"""'" M<lio "" "';";1. Como ode""" ~"",n paro otr.!, full<ione<, oír mú<ko, fotos, i<-'<Ios • los Q .... "'0 
.... Irt .. ol ",""", ffiIlO<ld>ildo>, <te. no podemos pr=indir de 01. ¡ I PfOf=O <1< ~ tócnico no,; .". 

domino_ y OllflQlJ< no< croo""" mM libr., somO> .>d.-..n. 

lOOr<Ie> carnp<. oarcolonl 

1.- ¡n 01 u,u¡..". ruodro deber" .""bir los r>ÚrrloroI ~o>. ~ irttrodoc<i60, <Io=rroOo Y 
condusN'in. 

2.- ¿Quet<si, _ oI'mo .~, 

3.- ¿h ""Iida I1 Of&UlTlotl , otión Q .... >< <Nli .. .., 01 ' roo' ¡ ><pticI por qu<. 

4.- ¿CUál<> son los . f&UITlotl 'OS ~_? 
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PRÓLOGO. RITlW"O [)( CERVAtITl'S 

¡"", __ aquí. <l< ro<tro ' I;uil<oo. <l< cobello ' ''''00. If<f"<o li", V ~alOdo. o. al<er« ojo< y 
<l< "",i, COf\\O. al>"lqlJ< bi<n~; Ia,!>aro.. <l< plato. QU< 00 ha ~o a"", QU< f""ron o. oro. 
1<» bifoto' rraoo... la boca poqooi\a. lo< "'""to> .. ..,..,udm "'~. porq"" 00 ........ ~oo _ . y<sos 
~ ooondi<iooado> V peor """'to>. porQU< rlO ti<n<n c~a ... ...." , on lo< otro<; <1 "'""'" 
"""" d<n <XI,.""". '" rra_, '" poquoño. la , olor _, a""" bIiIoca _ moro"'1; .I¡;o CilfJOOO o. 
«poi" ,. V 00 ....... licoro <l< pOo" ""'" di&<> _ os <1 ro,tro <I<Iauto.- o. liI GoI.,o. y <l< Doo Quijo!o o. 
la Maod>o • Y <1<1 QU< ""o 01 Viil jo 0.1 Parmw. a imitación do! o. César Cap<nll'orusino. V otra> obra> 

q"" aoo"" por aflí o.><arrio", Y. qu;,,;, ~n <1 nombro o. UJ duoOO_ 

UÓrnM< corOOnrnonto Mi(u<I o. Corva""" _ro_ f"" >Okl_ mucoo. a"",. y , inco V modio "'"""", 
_ op«n<!ió a ""'"' pocietld • .., 1 .. """"~ ~ó .., l. t>atollil navoI o. loponto l. moro 
izquierda <l< un orcaooza",. fl<fido QU<, a"""l"" po«eo foa. <1 la tio .... por I><rmo>a, por 110_ ,00._ 
.., la mó< momorabl< ~ . Ito ocasión _vioron lo> po"'''''' >ic"". '" <>¡><fa" "'" lo> voni<I<rm, mOitaoOO 
""'"'jo do 'o< ~a> b ....... a> ... "'jo <loO ,_ do '. 0U0'ff' . Carlo Quint • • do "' ;<0 m.m""; • . 

Mi""" o. c..vant ... "f>róIoeo" o. la, NoYoIa> E~ar ... 

1.- , Qué bpo o. <Io=ripOÓn 0>' 

2.- ,CUí'« <1 tiorJ1Xl Y<rI>oI do! t <XIo 11''''''''''0. po",oo o Murol' 

3.- E" ij"", lo> odjotiYo> _ .poree..,.., la <I«oipción. 

4 .- Mfficioflo 1m po"" poro r .. li, ,,, una <Io=riptión.1 

~ "_O • Ribero ~- • 0_- , ""'. ., boja, 
~. oOeotaclo. ~a no .. inio razón para I'.mor t. 1l0 ., """". 5<J, col..", 
"o'ivo<, " 00>, podio" má, _ ~ . Ibaya"'" Y ~ ""'min d<I . foilo, , on q"" "" 
blan<¡tJ<. bo por , imular """oncoIó",_ Go""'bo do> porrn.s """'''', a_. 
1., >i<tI<S Y QU< J\n¡;óan modiCiImonto>. T"';, lo> ojito> r"",,"os, 1TIIIido>o>. _. 

dilata_ doca"","'" o ó<>moya_ con ~" o l<\Ia""'''''' ron 
di~ muIo. CamiMbil """""","000 la, irJ1'O'iblo, _ , V ~ dificil, .. _ 0, 
rlO aw<ior '" o"ompo IKhilporrada , on la o. 0."'" polmópodo> _os. 
Sortija> colffi<> y il1u1« 1< ohorCilbo" 1 .. 1. lan¡;«. 
Manuol M"-- loó .... [)oo Gol., o. Suooo> Ai= 
Un ofIOiI' <l< artill<fia, Ilorrobro <l< ripnt"", «tat1Ira ~ robu>t. ,.100, ru. 
<l<mbaOO por un ",bollo indomabl<, ,.,,;bI<tJdo una ' '''''''''00 m"l' f"""" ,,, 
la ",be", """ <ti '"IUi<I. 1< ""o pordor ~ ...,,;oo. T ..... 001 li~ fndt ... <l< 
a óoeo, poro >in poli¡;ro _ " 0 . liI tropoflOCión "" r .. lizó ron oxito. Sol< 
practicó una url(rio V "" adopt..-m ""'" mucoo. método> com<lflO> o. . Iivio. 
Poro ~ 1"_ 1"",,,,,,.., un ><J!>O' <MIl".., ...;, 1' ..... Y. por último, "" 1< dio 
por ,,",",,0 _ llIÓiI coiof lo ontorraron con pri", irMl<coro>a <ti 000 o. lo> 
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1_ podrio definO;' romo" _ dr 1m""" Y rost~ dr 1m 1 
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Apéndice C: Planeación didáctica del tema Tipos de textos. 

Área de estudio Comunicación Materia Taller de Lectura y 

Redacción 

Periodo: del 19 de agosto al 13 de septiembre del 2022 

Tema Tipos de textos. 

Aprendizajes 

fundamentales 

Reconoce los diferentes tipos de textos, tanto informativos como funcionales. 

Mejorar la claridad y precisión de los diferentes tipos de textos informativos y funcionales. 

Poner en práctica el uso de la agenda. 
Identificar los elementos, funcionalidad y estructura de la carta poder. 

Reconocer la estructura de la solicitud de empleo, su funcionalidad, sus tipos y sus elementos. 

Identificar y poner en práctica la estructura del currículum vitae, su uso, sus elementos y tipos. 
Diferenciar el uso de la solicitud de empleo y el currículum vitae. 

Identificar las partes de la noticia, su estructura, los tipos y su uso. 

Reconocer y poner en práctica el ensayo, su estructura, elementos, clasificación y desarrollo. 
Identificar la crónica, sus elementos, su estructura y su desarrollo. 

Reconocer la estructura de la entrevista, sus elementos, su funcionalidad y tipos. 

Contenido Secuencia didáctica Técnicas e 

instrumentos de 

evaluación 

Identificar los tipos de 

textos funcionales e 

informativos. 
 

 

Elaborar una agenda 
diaria relacionada con 

la materia de Taller de 

Lectura y Redacción. 
 

 

Dialogar en clase sobre 

la carta poder e 
identificar su uso. 

 

 

Viernes 19 de agosto del 2022 

 Iniciar la sesión revisando el examen diagnóstico de la primera unidad, para saber si 

existen dudas que se tengan que aclarar. 

 Realizar a los alumnos la siguiente interrogante: ¿Qué tipos de textos conocen? 

 Explicar que es un texto funcional. 

 

Lunes 22 de agosto del 2022 

 Iniciar la sesión analizando el video ¿Qué son los textos funcionales? Funciones, tipos, 

características, ejemplos. https://www.youtube.com/watch?v=2z_cvG5QbW8  

 Comenzar con la explicación del primer texto funcional: la agenda, los tipos y su función. 

 Realizar su propia agenda diaria relacionada con la materia de Taller de Lectura y 

Redacción.  

 Tarea: investigar que es una carta poder. 

 

Martes 23 de agosto del 2022 

 Revisar la tarea sobre la carta poder y dialogar en clase. 

Desempeño de los 

alumnos: 

 
Participación durante 

las sesiones y tareas 

entregadas. 
 

 

 
 

 

 

 
 

Análisis del 

desempeño: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2z_cvG5QbW8
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Realizar una carta 
poder que contenga 

todos los elementos. 

 

 
Leer ante el grupo las 

cartas poder realizadas 

y realizar sugerencias. 
 

 

Identificar la solicitud 

de empleo, su uso y 
estructura. 

 

 
Realizar el llenado de 

una solicitud de empleo 

y comentar en grupo 
algunas 

recomendaciones. 

 

 
Elaborar su propio 

currículum vitae. 

 
 

Dar revisión al 

currículum vitae 
elaborado para que los 

alumnos identifiquen 

los elementos faltantes 

o sobrantes. 
 

 

Identificar las 
diferencias entre el 

 Explicar que es la carta poder, sus elementos, los tipos y su uso. 

 Elaborar una carta poder utilizando los elementos ya explicados, para autorizar a algún 

familiar o conocido recoger un documento importante. 

 Leer ante el grupo las cartas poder realizadas y entre todos analizar las áreas de 
oportunidad de cada una de ellas. 

 Tarea: investigar que es una solicitud de empleo. 

 

Miércoles 24 de agosto del 2022 

 Iniciar la sesión revisando la tarea sobre la solicitud de empleo y dialogar en grupo. 

 Explicar que es la solicitud de empleo, su uso, estructura y elementos. 

 Analizar el video “Solicitudes de empleo, errores comunes y datos que son vitales que si 

pongas. https://www.youtube.com/watch?v=DtxLCvZsgNg  

 Llenar una solicitud de empleo. 
 

Jueves 25 de agosto del 2022 

 Iniciar la sesión brindando algunas recomendaciones sobre el llenado de la solicitud de 

empleo. 

 Comenzar la explicación del currículum vitae, sus características, tipos, estructura y 
algunas estrategias de presentación. 

 Identificar que tipos de currículum vitae se les está presentando. 

 Tarea: Realizar su currículum vitae. 

 

Viernes 26 de agosto del 2022 

 Analizar el currículum vitae que se dejó de tarea. 

 Identificar las diferencias entre el currículum vitae y la solicitud de empleo. 

 Explicar que son los textos informativos, sus características y los tipos. 

 Tarea: Traer ejemplos sobre los textos informativos. 

 Comenzar la explicación del primer texto informativo: la noticia, su estructura, tipos y 
características. 

 

Lunes 29 de agosto del 2022 

 Iniciar la sesión revisando la tarea sobre los textos informativos. 

 Redactar una noticia sobre algún acontecimiento reciente. 

 Leer ante el grupo la noticia que redactaron y brindar retroalimentación. 

 Tarea: Buscar una noticia y señalar sus elementos. 

Lista de cotejo 
 

 

 

 
 

 

 
Interrogativo: 

 

Lista de cotejo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Interrogativo: 

 
Tipos orales y 

participaciones. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DtxLCvZsgNg
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currículum vitae y la 
solicitud de empleo. 

 

 

Identificar los 
elementos de la noticia, 

su estructura y tipos. 

 
 

Identificar la estructura 

interna y externa del 

ensayo. 
 

 

Realizar en equipo un 
ensayo utilizando todos 

los elementos y la 

estructura vista en 
clase. 

 

 

Realizar de manera 
individual un ensayo en 

donde apliquen todo lo 

aprendido en clase. 
 

 

Leer ante el grupo el 
ensayo elaborado. 

 

 

Identificar los tipos de 
crónica, su función, 

característica y 

estructura. 
 

 

Martes 30 de agosto del 2022   

 Iniciar la sesión con la revisión de la tarea. 

 Identificar de que tipo son las noticias proporcionadas. 

 Explicar que es un ensayo, su función y sus características. 

 Analizar el video “EL ENSAYO: definición, estructura y ejemplos. Consejos para leer y 

escribir mejor”. https://www.youtube.com/watch?v=MUESepeGvkc  

 

Miércoles 31 de agosto del 2022 

 Iniciar la sesión explicando la estructura externa del ensayo. 

 Leer el ensayo “Antología del pan” de Salvador Novo y señalar la estructura externa. 

 En grupo revisar la estructura externa del anterior ensayo. 

 Dar un breve resumen de lo que se vio. 

 

Jueves 01 de septiembre del 2022 

 Explicar la importancia de las fuentes de investigación dentro del ensayo. 

 Explicar la estructura interna del ensayo. 

 Del ensayo “Antología del pan” señalar la estructura interna. 

 

Viernes 02 de agosto del 2022 

 Iniciar la sesión revisando la estructura interna del ensayo “antología del pan”. 

 Tarea: Identificar del ensayo “La bicicleta” de Julio Torri 

https://elensayohipertextual.azc.uam.mx/ejemplos.html  la estructura interna y externa. 

 Explicar la clasificación del ensayo. 

 Identificar de que tipo de ensayo son los fragmentos proporcionados. 

 Explicar los pasos a seguir para la elaboración de un ensayo. 

 

Lunes 05 de septiembre del 2022 

 Iniciar la sesión revisando la tarea sobre el ensayo de “La bicicleta”. 

 Tarea: en equipos de cuatro alumnos representar una postura diferente sobre el tema: 

“Violencia en el noviazgo”: Equipo 1: Novios o novias violentas. Equipo 2. Novios o 

novias que aceptan la violencia en su relación. Equipo 3. Jóvenes que están en contra de 

la violencia en el noviazgo. 

 Realizar un ensayo sobre “El bullying en la escuela” de manera individual. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MUESepeGvkc
https://elensayohipertextual.azc.uam.mx/ejemplos.html
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Elaborar una crónica 

utilizando todos los 

elementos aprendidos 

en clase. 
 

 

Buscar tres tipos de 
entrevistas. 

 

 

Elaborar un borrador 
para realizar una 

entrevista uno a uno. 

 
 

Elaborar una crónica 

con la información 
recabada de la 

entrevista realizada y 

leerla ante el grupo. 

 
 

Realizar un examen 

diagnostico en donde se 
demuestren los 

aprendizajes obtenidos 

durante el tema 2. 
 

 

 

 
 

 

 
 

Martes 06 de septiembre del 2022 

 Iniciar la sesión dividiendo a los alumnos en distintas salas de acuerdo con el equipo que 
les corresponde, esto con la finalidad de que realicen un ensayo con la información que 

recabaron. 

 Organizar una mesa redonda en donde los alumnos expondrán sus puntos de vista sobre 

el tema que investigaron y sobre los temas que investigaron sus compañeros. 

 

Miércoles 07 de septiembre del 2022 

 Comenzar la sesión explicando la crónica, sus características, tipos y estructura. 

 Identificar de manera grupal los elementos de la crónica. 

 Identificar de que tipo de crónica se trata cada texto brindado. 

 Analizar el video de “¿Qué es la crónica? Estructura y características. Tipos. 

https://www.youtube.com/watch?v=cRLZx5OuuK4  

 Tarea: Realizar una crónica. 

 

Jueves 08 de septiembre del 2022 

 Iniciar la sesión leyendo la crónica que se dejó de tarea. 

 Comentar en grupo los distintos tipos de crónicas que se elaboraron. 

 Comenzar con la explicación de la entrevista, características, tipos, función y elementos. 

 De la entrevista proporcionada identificar de que tipo es, y sus elementos. 

 

Viernes 09 de septiembre del 2022 

 Iniciar la sesión revisando en grupo los elementos y el tipo de entrevista que se 
proporcionó la clase anterior. 

 Tarea: buscar tres entrevistas, una de tipo informativa, otra de tipo interpretativa y una 

última de semblanza. 

 Elaborar un borrador para realizar una entrevista a uno de sus compañeros. 

 Organizar a los alumnos en equipos de dos, esto con la finalidad de entrevistarse uno a 

otro. 

 

Lunes 12 de septiembre del 2022 

 Iniciar la sesión revisando la tarea sobre los tipos de entrevistas. 

 Realizar una crónica con la información recabada de la entrevista realizada a sus 

compañeros. 

 Leer la crónica realizada ante el grupo. 

https://www.youtube.com/watch?v=cRLZx5OuuK4
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Martes 13 de septiembre del 2022 

 Iniciar la sesión aplicando el examen diagnóstico del tema Tipos de textos.   

http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/lengua2/estrategias_para_la_presentacin.html  

 Revisión y retroalimentación del examen diagnóstico. 

 Tarea: Investigar que es la gramática. 

 

http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/lengua2/estrategias_para_la_presentacin.html
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Apéndice D: Examen diagnóstico del tema Tipos de textos. 

R<.~ , .. ,;pionte< _unYs. 

1 - ¡Q" .. 11 1I~,,,IdIl' 

1 - ¡Por. QU'; ~"'" uno II~" 

3 ¡Cómo ~p<JNo = rll .. .oo.' 
4 ¡Q .... UflllCilrtapo<lo<' 

5 ¡Q"llrm", ~ iod ..... n on uno corta poli." 

6 Quo "" debo ~r 01 ... dlle", uno cor" polI..-' 
7 ¡Q,,",n '" ol .podo""" de unH.n. polI..-' 
8 Quo "".""" 01 co~ de 11 cono podor, 

9 ¡Q .... una 1Irm. o""!>o, 

10 lA q,,",n '" ~ ot<>rp 1.100utt.d on 00iI corta pod., y po" q .... ' 

11 -¡Q" doto, debon '''''''''0 ~ uno cort. po<Io<' 

11 - ¡cual .. ><ln ,,,, CiIr' ctOrí,tic .. de 11 soIidtoo de omploo' 

13 ¡Q" ifIfofmoc ...... pido on un. wlicttUll do ompl..,' 

14 ¡cual", 11 impon.neio do io >OIititoo de omploo' 

15 ¡Q"" tpo' de soIkitoo de omploo '" ullli" n' 

16 ¡cual", IIluOOón de 11 ,00<:itoo do ompIoo? 

17 ¡Q"; .. un rur,w:LJlum IIit""> 

18 ¡cual", IIluOOón de4 ,urrÍ<ulum vitao' 

19 ¡Q"; doto, "" i~ "' .. ' llrTÍrUIUm vitao' 

Soiial, ,, o. ,,"-ro o ,'''''' ~n ",,,...,..,oo •. 

1 - [1 rurriculum vitao debo ~or imor., poro podo, ",n~if Uf\iI 11<1""''' ontr"';,,,_ 

Vo,d_ro O f" "'O 
1 - [1 rurriculum vitao pro""'" una <itua<i6n comu",cotiv, ont ... ~ """ulon .. y .. "'«Ior_ 

V«<Ia<l<-ro O folsoO 

3 - [1'«'0 de4 ,urrirulum vitao debo "'" detalla"".-.".w 
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 Yem.dornO f .l"" o 
4.- [1 curricuhJm 'titao ... un '<XIo """ inlo<m. y no busu.1 r«optor_ 

Vord_ro O fal"" O 
5.- SoI« <io<Ia 01 <la' o <¡<JO 00 <lobo ...- i.duido on 01 CLJrTÍcurum 'titao_ 

Curso, romplomentario> O 
6 .- 1.0 canti<l.d "" inlo<macOón no _ >Ob«p"or: 

Tr ... (u.rtillas O Do< (uartll las O Un. martilla O 
.. ~ p"«e<Ita. oonOOuadón. 

, 
f _ri"On ror..;.,a! 
1111001 _ 1:u200\ F_, i>.1ÚDoIo, S.L_ f _o. 
f m,W ... do: ~iOo do .. .,;.,...,. do ¡., "'""m;' ...... doI.....,. y Ioc.,; • ...;;" do .. __ __ -... 
IMt.l.oO-, • ..,orion. do ._m;""",. .... """""""' do qu>O, ... oj- ................ do od;r..;..... 

l"""'¡;' " ...... jo;. 
0911999 _ (Ifi~OOI F"""",iOo profHioaa! do.,.oo modio- P,!;ir ... iOo y oIonci.u r.._ do ,_, ". do _ Ano_ 

06.11001 _ 11{lOO1 c...o ... -..=OO do fuo1mori... c..tifk ...... do ..... -.ro. r.._ do ,_, ". do _ Ano_ 

OJ_199S _091199! c...do~ .. A"1 ;· doMOb. ;':~-.l~ •. 

Curriculum 'titao ( rotIOO'icico. O 
Curriculum 'titao ru __ O 

Curriculum 'tita . ..... ""_ O 
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 Complrto .1 sic"i.n .. '''''''0 ~ .1 """,,o funcion. 1 qu< "" ~u~ .n <0<1. ","" HIn. 

lI<.p<>n<Io 1 .. sicui.n"" ~""'""" 

l ." ¡QCIé ... un ''''0 infO<"ati'II<>' 

l ." ¡QCIé t po' o. ''''0' i. formatiYo< «).,oc .. ' 

3." ¡CUal .. """ , .. ""c"'nuco, de lo, ,,,,os infonniltiYo<' 

4 ." ¡CUal., """ , .. PI.,"rt., .1., qLJO o.bo do, ""PfJ<"" una _d.' 
5." ¡Cómo '" llam. 01 prin ., pOrrllfo de 11 ootid.' 
6." ¡Ile """ """" ~ .0000poñ.d. l. ootic .. , 

7." ¡QCIé .,.l l>oll1o.n k ootid.' 

8." ¡QCIé ., "'''''YO' 
9." ¡QCIé ., 11 proso' 

10." ¡CUal ... 11 rondón d<4 .n",vo' 

11 ." ¡CUal .. son 11, ",.nri,tic .. <I<I.",.VO' 

11." MOflCion.l • .uructtr ..... m. 0.1 .n>l)'O. 

U " MOfICion.l • .uructtr. int.m. 0.1 .n, ayo. 

14." ¡Por q"; so o.bon de indu<' I""n", o. i"""sIi,.Oón .., 0I"''''v:>' 

15." ¡Cómo '" d.~fI<I . 1 .."ayo' 

16." ¡CUal., son lo, ~"" par. "" lim un """Yo' 

17." ¡Q"; ., 11 crOOiCl' 

18." ¡CUal., son 11, CiI .. " .n,tic .. de 11 cfÓniu' 

, ==1' 
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20.- ¡Qué .. lo ontreviru? 

klo.mfi<o ~ pa_ do lo notid • . 
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-~ _.--_ .... _-----_._-------_.- ... -._---_._, 
_.~-_. ,-_ .. _ .. -

_ _ ...... __ w __ .... ____ _ _._--_ ...... -_._ ..... _ .. _- ... _._._--
~ .... . c ........ _ ... ___ • ___ ,_ 

--'-"---'-'-'--'-----~ '------_.0-_ .. _ ........ ""-_. ------_.-.. ... _._--_ ... --._ .. ------"' ...... __ .-.... -, .... _ ... __ ._--_._-_.-
~------_._._----- --_._._-----_ ... _._-----_._-_. __ ._ . ...... ----,--_._._-'._-_._-q---_._-_. __ .. _-----

¿A quién 1< ,""odió? 

¿Qué , oc.dió1 

¿CUóndo 'LK«lió? 

¿Dónde <oc.,hó' 

¿Po< qu< ,,,,,odió> 

¿Cómo 'u<od;ó> 

""=--...... _-----... _. __ .-

_ .. _------------... _--_ .. _-_ .. -
... _-----------_ .. _--... _--_._, .. _-----------_ ..... __ ._--_. __ . ------------_._--_._-.. _-_._----_ ....... _,. __ .. ~-_._--' .. _-~-_. -,._-----_ .. -.. -... _--,,_.--_.-_._._ .. _._--------_. __ . __ .. _--_._ .. ---- - _ .. __ ._~._ .. _-_.<oo_ .... ______ . ___ ~ __ 
. __ .. ~--~ ._----
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Rel • .,¡o"" l • • ooIumn • •. 

[ o.-r,~ 
[ ¡ , un. p. rt~ , ,,,, i_ par. 110m., ~ lIt<fKión. 

[ IrttrodlJc<ión 
Se OOCU<fItro" '" motivo< por 1<>< qu~ '" ro.lilit l. ~ntr<Vi". y uno 
pr~~ta(ión <1<1 ,"""oviUodo pa" copio< ~ .,~n<ión <1< 1 publico 

IM lo<. 

[ '"~ 
Contiene ,od., ~, ~U"ta, y ro,pu.,,;ta, QU< fORTlMl l. mayor 

[ T~uIo 
pa rt~ <1< ~ ~ntrN"'" 

" - ,. ""p, ... n ~ 0.., prinapol ... • • ~nt,<Vi,ta _ 

A<l<mó" n M4iza ~ mi, ,,,,,_ 
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Apéndice E: Planeación didáctica del tema Gramática. 

Área de estudio Comunicación Materia Taller de Lectura y 
Redacción 

Periodo: del 14 de septiembre al 26 de octubre del 2022 

Tema Gramática  

Aprendizajes 

fundamentales 

Reconoce los principios básicos de la morfología. 

Analiza, reconoce y aplica el uso de los sustantivos y sus distintos usos y formas. 
Analiza y aplica el uso de los adjetivos y sus distintos usos y formas. 

Reconoce el uso de los verbos y sus modos verbales. 

Aplica el uso de los adverbios. 
Practica el uso de los pronombres. 

Construye textos de manera colaborativa e individual. 

Aplica las reglas básicas de la redacción. 
Reconoce los principios básicos de la sintaxis. 

Practica las reglas de acentuación y de puntuación. 

Reconoce y aplica las propiedades de la redacción: claridad, precisión, coherencia y cohesión. 

Contenido Secuencia didáctica Técnicas e instrumentos de 

evaluación 

Obtener ejemplos sobre la 

morfología. 

 
 

Practicar el uso de los 

sustantivos. 
 

 

Practicar el uso de los 
adjetivos. 

 

 

Realizar la conjugación de 
las palabras proporcionadas. 

 

 
 

Miércoles 14 de septiembre del 2022 

 Iniciar la sesión revisando la tarea sobre la Gramática. 

 Dialogar en grupo sobre el significado de la palabra gramática. 

 Explicar a los alumnos que es la gramática y sus antecedentes. 

 Explicar a los alumnos las perspectivas de la gramática: Morfología y 

sintaxis. 

 

Jueves 15 de septiembre del 2022 

 Iniciar la sesión analizando el video “Morfología y Sintaxis con ejemplos, 

definición fácil. Gramática del español.” De Explorador de Letras. 

https://www.youtube.com/watch?v=zxRqwbW7880  

 Tarea: Investigar que es Morfología y traer ejemplos para comentarlos en 
clase. 

 Explicar el género de los sustantivos. 

 Explicar cuáles son los sustantivos plurales y los singulares. 

 

Lunes 19 de septiembre del 2022 

Desempeño de los alumnos: 

 

Participación durante las 
sesiones y tareas entregadas. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Análisis del desempeño: 
 

Lista de cotejo 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zxRqwbW7880
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Aplicar el uso de los verbos 

y los modos verbales. 

 

 
Identificar los adverbios que 

aparecen en el texto 

proporcionado. 
 

 

Investigar y practicar el uso 

de los pronombres. 
 

 

Reconocer las palabras 
graves, agudas y esdrújulas. 

 

 
Reconocer las reglas de 

puntuación. 

 

 
Aplicar el uso de la sintaxis. 

 

 
Reconocer el sujeto y el 

predicado. 

 
 

Utilizar la voz activa y 

pasiva adecuadamente. 

 
 

Reconocer y aplicar el 

proceso de redacción. 
 

 Comenzar la sesión con la revisión de la tarea, comentarla en grupo. 

 Realizar la actividad sobre los sustantivos, en donde el alumno, de un texto 

tendrá que identificarlos y señalar si son masculinos o femeninos y plurales 
o singulares. 

 Tarea: traer una lista de sustantivos masculinos plurales y singulares, y de 

sustantivos femeninos plurales y singulares. 

 

Martes 20 de septiembre del 2022 

 Iniciar la sesión con la revisión de la tarea y discutirla en grupo. 

 Cambiar los sustantivos plurales a singulares y los singulares a plurales de la 
lista que elaboraron de tarea. 

 Completar el cuadro que se les proporciono escribiendo al lado del sustantivo 

el singular o plural correspondiente. 

 Realizar la siguiente actividad en donde cada alumno dará cuatro ejemplos 

de sustantivos femeninos y cuatro masculinos. 

 

Miércoles 21 de septiembre del 2022 

 Iniciar la sesión comentando en grupo oficios, actividades, títulos, et., que 

no tengan forma femenina y comentarlos. 

 Tarea: Buscar actividades, oficios, títulos, etc., que no tenga forma 
masculina. 

 Explicar los sustantivos comunes y propios. 

 Analizar y comentar el video “Los sustantivos propios y comunes. Videos 

educativos aula 365”. https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84  

 Realizar una lista de sustantivos propios y comunes y comentarla en grupo. 

 

Jueves 22 de septiembre del 2022 

 Iniciar la sesión revisando la tarea sobre los sustantivos sin forma masculina 
y comentarla en grupo. 

 Explicar los sustantivos contables y no contables. 

 Tarea: Escribir en la lista de palabras que se les proporciono si se trata de 

sustantivos contables o no contables. 

 Identificar de las imágenes proporcionadas si se trata de sustantivos 

contables o no contables y escribir la palabra que corresponda. 
 

 
 

 

 

 
Interrogativo: 

 

Lista de cotejo 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Interrogativo: 
 

Tipos orales y 

participaciones. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84
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Viernes 23 de septiembre del 2022 

 Iniciar la sesión con la revisión de la tarea. 

 Explicar los sustantivos individuales y colectivos. 

 Ver y analizar el video “Sustantivo individual y colectivo.” 

https://www.youtube.com/watch?v=Az0Ayk5pwtY  

 Identificar los conjuntos de los que se tratan los siguientes sustantivos 

colectivos. 

 Tarea: Realizar una lista de sustantivos individuales y colectivos. 

 

Lunes 26 de septiembre del 2022 

 Iniciar la sesión revisando la tarea y comentándola en grupo.   

 Identificar de la lista de sustantivos individuales proporcionada, el colectivo 

correspondiente. 

 Explicar los sustantivos concretos y abstractos. 

 Analizar el video “Sustantivos concretos y abstractos 2020”  

https://www.youtube.com/watch?v=a5raIIoZgiQ   

 Tarea: Traer ejemplos de sustantivos concretos y abstractos. 

 

Martes 27 de septiembre del 2022  

 Iniciar la sesión identificando de las palabras brindadas cuales son 

sustantivos concretos y cuales son abstractos. 

 Formar equipos para que, en un recuadro identifiquen los sustantivos 
concretos y abstractos de la lista de sustantivos que se dejó de tarea. 

 Comentar en grupo los recuadros realizados. 

 

Miércoles 28 de septiembre del 2022 

 Iniciar la sesión realizando la actividad integradora: Clasificar los sustantivos 

proporcionados según su significado. 

 Preguntar a los alumnos si saben lo que es un adjetivo. 

 Explicar que son los adjetivos. 

 Tarea: Elaborar una lista de adjetivos. 
 

Jueves 29 de septiembre del 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=Az0Ayk5pwtY
https://www.youtube.com/watch?v=a5raIIoZgiQ
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 Iniciar la sesión analizando el video “Los adjetivos.” 

https://www.youtube.com/watch?v=YwZY0Tfeins y comentarlo en grupo 

 Revisar la lista de adjetivos que se les pidió de tarea. 

 De las dos imágenes proporcionadas elaborar una lista de los adjetivos que 
las caracterizan.  

 Señalar que adjetivo describe mejor a la palabra proporcionada. 

 

Viernes 30 de septiembre del 2022 

 Explicar los adjetivos calificativos.  

 Tarea: Elaborar una lista de adjetivos calificativos. 

 Explicar los adjetivos relacionales. 

 Analizar el video “Adjetivos calificativos y relacionales.” 

https://www.youtube.com/watch?v=pjz15RYLa0U y comentarlo en grupo. 

 Indicar adjetivos que expresen valoración a las palabras proporcionadas. 
 

Lunes 03 de octubre del 2022 

 Iniciar la sesión con la revisión de la lista de adjetivos calificativos que se 

pidió y comentarla. 

 Completar el cuadro con los adjetivos correspondientes. 

 Realizar una descripción de acuerdo con los datos proporcionados del cuadro 
anteriormente realizado. 

 Tarea: Completar el cuadro brindado con los adjetivos correspondientes y 

posteriormente realizar una descripción usando los datos del cuadro. 

  

Martes 04 de octubre del 2022 

 Iniciar la sesión con la revisión de la tarea. 

 Explicar que es el verbo. 

 Elegir las palabras que nombran lo que se observa en las imágenes 

proporcionadas. 

 Explicar la forma simple y compuesta del verbo. 

 

Miércoles 05 de octubre del 2022 

 Ordenar los verbos simples y compuestos donde corresponda. 

 Explicar la conjugación del verbo. 

 Conjugar las palabras proporcionadas. 

https://www.youtube.com/watch?v=YwZY0Tfeins
https://www.youtube.com/watch?v=pjz15RYLa0U
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 Revisar en grupo la conjugación de las palabras proporcionadas. 

 Tarea: Conjugar las palabras proporcionadas. 

 

Jueves 06 de octubre del 2022 

 Iniciar la sesión revisando en grupo la conjugación de las palabras que se 

dejaron de tarea. 

 Explicar que son los verbos regulares e irregulares. 

 Analizar el video “Los verbos: Regulares e Irregulares.” 

https://www.youtube.com/watch?v=Wl3fY0O_zYQ  

 Tachar las que no corresponden al verbo proporcionado. 

 Tarea: Investigar que son los modos verbales. 

 

Viernes 07 de octubre del 2022 

 Iniciar la sesión con la actividad sobre verbos señalando la oración correcta. 

 En grupo revisar la actividad anteriormente realizada. 

 Comentar la tarea sobre los modos verbales. 

 Explicar que son los modos verbales. 

 

Lunes 10 de octubre del 2022 

 Analizar y comentar en grupo el video “Modos verbales-subjuntivo, 
imperativo e indicativo-Curso de gramática básica.” 

https://www.youtube.com/watch?v=aoclBCgCzAs  

  Unir con una línea el recuadro que corresponda con el enunciado de la 

izquierda. 

 Indicar en qué modo se encuentran los verbos proporcionados. 

 Revisar en grupo la actividad anterior. 

 Tarea: Investigar que son los adverbios. 

 

Martes 11 de octubre del 2022 

 Iniciar la sesión revisando en grupo la tarea sobre los adverbios. 

 Realizar la actividad sobre los adverbios, uniendo mediante flechas los 

enunciados con el adverbio correspondiente. 

 Revisar en grupo la actividad realizada. 

 Leer el texto proporcionado e identificar todos los adverbios que aparecen en 

él. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wl3fY0O_zYQ
https://www.youtube.com/watch?v=aoclBCgCzAs
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 Revisar la actividad anterior en grupo. 

 Tarea: Investigar que son los pronombres y traer ejemplos. 

 

Miércoles 12 de octubre del 2022 

 Iniciar la sesión revisando los ejemplos que trajeron los alumnos como 

ejemplos. 

 Identificar el pronombre correcto para las oraciones proporcionadas. 

 Revisar en grupo la actividad anterior. 

 Sustituir en las oraciones proporcionadas la parte subrayada por el 

pronombre correspondiente. 

 Revisar en grupo la actividad anterior. 

 Tarea:  Investigar que es la sintaxis y traer ejemplos. 

 

Jueves 13 de octubre del 2022 

 Iniciar la sesión con la revisión de la tarea. 

 Responder las preguntas de manera individual y posteriormente compartir 

las respuestas en grupo. 

 Explicar que es la sintaxis. 

 Ver el video “¿Qué es la sintaxis? ¿Por dónde empezar? / ProfeQuintus.es.” 

y comentarlo en grupo. 
 

Viernes 14 de octubre del 2022 

 Explicar las reglas de acentuación. 

 Proporcionar diez ejemplos de palabras con acento prosódico, diez palabras 

con acento diacrítico y diez palabras con acento ortográfico, actividad grupal. 

 Tarea: Completar el cuadro clasificando las palabras según sean graves, 
agudas y esdrújulas. 

 Explicar las reglas de puntuación. 

 Ver el video “Reglas de puntuación.” Y comentarlo en grupo. 

 

 Lunes 17 de octubre del 2022 

 Iniciar la sesión revisando la tarea sobre el cuadro de palabras graves, agudas 

y esdrújulas. Y comentarla en grupo. 
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 Realizar la siguiente actividad: A todos los alumnos se les entregará un texto, 

el cual no cuenta con signos de puntuación y cada alumno deberá colocar los 
signos de puntuación que consideran necesarios. 

 Leer ante el grupo el texto con los signos de puntuación que cada alumno 

agrego a este. 

 Tarea: Del texto proporcionado el alumno deberá remarcar en color rojo las 

palabras a las que les falta el acento y agregar con color azul los signos de 

puntuación. 
 

Martes 18 de octubre del 2022 

 Iniciar la sesión revisando la tarea sobre los acentos y los signos de 

puntuación. 

 Explicar que son los conectores discursivos. 

 Identificar del texto proporcionado los conectores discursivos y 
posteriormente clasificarlos. 

 Revisar en grupo la actividad anterior. 

 

Miércoles 19 de octubre del 2022 

 Explicar que es el sujeto. 

 Ver el video “La estructura del sujeto” y comentarlo en grupo. 

 Tarea: de las oraciones proporcionadas subrayar el sujeto. 

 Explicar que es el predicado. 

 Ver el video “El predicado y su estructura” y comentarlo en grupo. 
 

Jueves 20 de octubre del 2022 

 Iniciar la sesión revisando la tarea sobre el sujeto. 

 Identificar el predicado de las oraciones anteriormente proporcionadas. 

 Revisar en grupo la actividad anterior. 

 Identificar de las oraciones proporcionadas el sujeto y el predicado, y 

posteriormente comentarlo en grupo. 

 Tarea: Investigar que es la voz activa y la voz pasiva. 

 

Viernes 21 de octubre del 2022 

 Iniciar la sesión revisando la tarea sobre la voz activa y la voz pasiva. 

  Explicar que es la voz activa y la voz pasiva. 
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 Identificar si las oraciones proporcionadas corresponden a la voz activa o a 

la voz pasiva. 

 Revisar en grupo la actividad anterior. 

 Ver el video “Voz pasiva y voz activa” y comentarlo en clase. 

 Tarea: Identificar si las oraciones proporcionadas corresponden a la voz 
activa o a la voz pasiva. 

 

Lunes 24 de octubre del 2022 

 Iniciar la sesión revisando la tarea sobre la voz activa y la voz pasiva. 

 Transformar las oraciones proporcionadas en voz activa o pasiva según 

corresponda. 

 Revisar en grupo la actividad anterior. 

 Explicar que es la redacción. 

 Tarea: En equipos de dos personas deberán unir las partes de diferentes 
escritos a modo de rompecabezas, con la finalidad de darle sentido a la 

redacción. 

  

Martes 25 de octubre del 2022 

 Iniciar la sesión revisando la tarea sobre los diferentes escritos y leer en grupo 

cada escrito formado. 

 Explicar las propiedades textuales de la redacción: Claridad, precisión, 

coherencia y cohesión.  

 Realizar un escrito a partir de la frase proporcionada, el cual contenga 
claridad, precisión, coherencia y cohesión. 

 Leer el escrito ante el grupo y analizarlo. 

 

Miércoles 26 de octubre del 2022 

 Realizar el examen diagnóstico sobre la Gramática. 

 Retroalimentar el examen diagnóstico. 
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Apéndice F: Examen diagnóstico del tema Gramática. 
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Apéndice G: Planeación didáctica del tema Literatura. 

Área de estudio Comunicación Materia Taller de Lectura y 
Redacción 

Periodo: del 27 de octubre al 05 de diciembre del 2022 

Tema Literatura 

Aprendizajes 

fundamentales 

Analiza los géneros literarios y sus subgéneros. 

Identifica los subgéneros lirico, narrativo y dramático  
Reconoce los recursos de los textos literarios. 

Identifica los propósitos y estructura general del texto literario. 

Identifica las formas de representación, marcas y recursos del texto literario. 
Reconoce los recursos de los textos de genero dramático. 

Identifica los propósitos y la estructura general del texto dramático. 

Identifica las formas de representación, marcas y recursos del texto dramático. 

Contenido Secuencia didáctica Técnicas e instrumentos de 

evaluación 

 

Identificar que es un género 
literario. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Elaborar y exponer línea del 

tiempo referente al desarrollo 

del género lírico. 

 
 

 

 
 

Jueves 27 de octubre del 2022 

 Iniciar la sesión preguntando si hay dudas sobre el tema anterior. 

 Continuar realizando la pregunta a los alumnos ¿Saben que es un género 

literario? 

 Explicar que es un género literario. 

 Ver y analizar el video Los géneros literarios y sus características. 
https://www.youtube.com/watch?v=p30YTOTU23M  

 

Viernes 28 de octubre del 2022 

 Iniciar la sesión explicando el género literario lírico. 

 Leer la canción “Cielito lindo” de Quirino Mendoza y Cortes, y responder 

las preguntas. 

 Explicar el origen del género lírico. 

 Explicar que es un poema. 

 Tarea: Leer el poema brindado, responder las preguntas correspondientes y 
realizar un escrito dando la opinión acerca del poema. 

 

Lunes 31 de octubre del 2022 

 Iniciar la sesión con la revisión de la tarea. 

Desempeño de los alumnos: 

 
Participación durante las 

sesiones y tareas entregadas. 

 

 
 

 

 
 

 

 
Análisis del desempeño: 

 

Lista de cotejo 

 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p30YTOTU23M
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Resolver cuestionario sobre 
el “Soneto” de Lope de Vega. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Analizar los poemas de los 
compañeros. 

 

 
 

Reconocer las funciones 

lingüísticas. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 Continuar con la lectura en grupo de “El desarrollo del género lírico”. 

 Realizar una línea del tiempo con la información contenida en la lectura “El 

desarrollo del género lirico”. 

 Exponer ante el grupo la línea del tiempo realizada. 

 

Jueves 03 de noviembre del 2022 

 Iniciar la sesión leyendo el fragmento del poema “Estoy triste” de 

Nezahualcóyotl” y comentarlo en grupo 

 Explicar la función lingüística del género lírico: poético.  

 Tarea: Traer dos ejemplos de la función poética del género lírico. 

 Leer el fragmento del poema “En paz” de Amado Nervo y comentarlo en 

grupo. 

 Leer el poema “Soneto” de Lope de Vega y responder las preguntas. 
 

Viernes 04 de noviembre del 2022 

 Iniciar la sesión compartiendo con la clase las respuestas a las preguntas 

referentes al poema “Soneto”. 

 Leer ante el grupo los ejemplos que encontraron sobre la función poética del 
género lírico y analizarlos. 

 Explicar las características del poema. 

 Tarea: Buscar un poema e identificar si cuenta con las características vistas 

en clase. 

 Continuar con la explicación sobre la función poética. 

 

Lunes 07 de noviembre del 2022 

 Iniciar la sesión viendo el video “La función poética del lenguaje: funciones, 

características y ejemplos, y comentarlo en clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=EVsUpKua1MA  

 Organizar equipos de dos personas, para que intercambien sus poemas y 

analicen sus características. 

 Identificar si las frases brindadas corresponden a la función poética o no. 

 Tarea: Traer un ejemplo de la función poética.  

 Explicar la función lingüística del género lirico: emotiva. 

 

 

 
 

Interrogativo: 

 

Lista de cotejo 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Interrogativo: 
 

Tipos orales y 

participaciones. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EVsUpKua1MA
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Analizar y reconocer los 

elementos de la 
comunicación poética. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Reconocer e identificar el 

subgénero lírico menor. 
 

 

 

 
 

 

Elaborar una calaverita 
literaria. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Martes 08 de noviembre del 2022  

 Iniciar la sesión viendo el video de “¿Qué es la función emotiva del lenguaje? 

(Con ejemplos)” https://www.youtube.com/watch?v=8nJoTuohR2M y 

analizarlo. 

 Leer los ejemplos sobre la función poética. 

 Leer los poemas que se les proporcionó e identificar si se trata de la función 

poética o la función lírica. 

 Explicar las características del género lírico. 

 

Miércoles 09 de noviembre del 2022 

 Iniciar la sesión presentando los componentes internos y externos de la 

comunicación poética. 

 Leer el poema de Pablo Neruda “De veinte poemas de amor y una canción 
desesperada) y responder las preguntas correspondientes. 

 Explicar la comunicación poética. 

 Explicar los subgéneros liricos. 

 

Jueves 10 de noviembre del 2022 

 Iniciar la sesión viendo el video Subgéneros liricos o poéticos 
https://www.youtube.com/watch?v=4yx9KUACHZg y analizarlo. 

 Resolver la actividad sobre los subgéneros líricos identificando el subgénero 

que corresponde a cada texto. 

 Tarea: Investigar que es un tema lírico menor y exponerlo en clase. 

 Leer en grupo algunos ejemplos de subgénero lirico menor. 

 Elaborar un recuadro en donde identifiquen las ideas principales de los 

poemas menores. 

 

Viernes 11 de noviembre del 2022 

 Iniciar la sesión con la exposición del subgénero lírico menor. 

 Resolver en grupo las preguntas relacionadas con los subgéneros líricos. 

 Leer los autorretratos proporcionados e identificar los aspectos que 

predominan en ellos (rima, verso, tipo de estrofa o si está hecho de manera 

libre). 

 Tarea: Elaborar una calaverita literaria. 

https://www.youtube.com/watch?v=8nJoTuohR2M
https://www.youtube.com/watch?v=4yx9KUACHZg
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Reconocer las figuras 
literarias. 

 

 
Explorar la fonología. 

 

 

 
 

 

 
 

Reconocer la rima sus 

elementos y usos. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Identificar el lenguaje 
denotativo y connotativo. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Lunes 14 de noviembre del 2022 

 Iniciar la sesión con la lectura de las calaveritas literarias. 

 Explicar los elementos del análisis de una obra literaria. 

 Completar el recuadro con las palabras correspondientes. 

 Identificar del poema “El silencio” de Federico García Lorca el hablante, 

objeto y motivo lírico. 

    

Martes 15 de noviembre del 2022 

 Iniciar la sesión elaborando la actividad sobre los constituyentes del fondo 
relacionando las columnas. 

 Explicar los elementos de análisis de la forma. 

 Completar el cuadro de acuerdo con las figuras literarias y los versos 

proporcionados. 

 Explicar que es la fonología. 

 Tarea: Elaborar una estrofa lírica sobre el amor utilizando las palabras 

proporcionadas. 
 

Miércoles 16 de noviembre del 2022 

 Iniciar la sesión con la lectura ante el grupo de las estrofas elaboradas y 

analizarlas. 

 Ver el video Fonología en 4 minutos y analizarlo. 
https://www.youtube.com/watch?v=wFl_g0ABfVo  

 Identificar y marcar en el fragmento brindado la sinalefa. 

 Tarea: Analizar e identificar la licencia poética que corresponde al fragmento 

del poema “Sí” de Rudyard Kipling.  

 

Jueves 17 de noviembre del 2022 

 Iniciar la sesión con la revisión de la tarea. 

 Explicar que es la rima. 

 Ver el video “La rima en la poesía” y analizarlo. 

 Analizar los versos de “Teresa de Ávila” proporcionados y responder lo que 
se pide. 

 

Viernes 18 de noviembre del 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=wFl_g0ABfVo
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Reconocer el subgénero 
narrativo y sus elementos. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Escribir una narración y 

exponer ante el grupo. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Elaborar una línea del 

tiempo del subgénero 

dramático. 
 

 

 
 

  Iniciar la sesión explicando que es el ritmo. 

 Identificar del texto de Gabriela Mistral el ritmo. 

 Tarea: Escribir una estrofa poética relacionada con las imágenes 

proporcionadas. 

 Explicar que es el lenguaje denotativo y connotativo. 
 

Lunes 21 de noviembre del 2022 

 Iniciar la sesión con la lectura de las estrofas realizadas. 

 Ver el video “Lenguaje denotativo y connotativo con ejemplos” 

https://www.youtube.com/watch?v=0G3nUhBr_JM y analizar solo parte 

denotativa. 

 Identificar de las oraciones proporcionadas si pertenecen al lenguaje 
connotativo o al lenguaje denotativo. 

 Explicar que son las figuras retóricas. 

 

Martes 22 de noviembre del 2022 

 Iniciar la sesión completando el cuadro de acuerdo con la figura retórica que 
corresponda. 

 Ver el video “Figuras retóricas, explicación y ejemplos. 

https://www.youtube.com/watch?v=o3VTchoH1R4  y analizarlo. 

 Tarea: Buscar ejemplos de figuras retóricas. 

 Realizar el cuestionario sobre el subgénero lírico. 

 

Miércoles 23 de noviembre del 2022 

 Iniciar la sesión con la lectura y explicación de los ejemplos encontrados 

sobre las figuras retoricas. 

 Revisar las respuestas sobre el cuestionario aplicado la clase anterior. 

 Explicar que es la narración y cómo surge. 

 Redactar una narración de alguna experiencia personal. 

 

Jueves 24 de noviembre del 2022 

 Iniciar la sesión explicando las características del subgénero narrativo. 

 Identificar si en el escrito realizado están presentes las características 
narrativas. 

https://www.youtube.com/watch?v=0G3nUhBr_JM
https://www.youtube.com/watch?v=o3VTchoH1R4
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Reconocer los elementos del 

texto dramático. 

 
 

 

 

 
Identificar los recursos 

literarios y sus usos. 

 
 

 

 
 

Realizar el examen 

diagnóstico del tema 

Literatura. 
 

 

 

 Tarea: Leer el fragmento del “El hombre bicentenario” de Issac Asimov e 

identificar las características del texto narrativo.  

 Escribir una narración de acuerdo con las imágenes proporcionadas. 

 

Viernes 25 de noviembre del 2022 

 Iniciar la sesión con la revisión de la tarea. 

 Leer ante el grupo las narraciones realizadas. 

 Explicar el surgimiento y desarrollo del subgénero dramático. 

 Relacionar las columnas escribiendo en el paréntesis la letra correspondiente. 

 Tarea: Realizar un resumen sobre el surgimiento del subgénero dramático. 

 

Lunes 28 de noviembre del 2022 

 Iniciar la sesión con la revisión de la tarea. 

 Elaborar en equipos una línea del tiempo del origen y desarrollo del 
subgénero dramático. 

 Explicar la estructura del subgénero dramático 

 Ver el video “Genero dramático” y analizarlo. 

https://www.youtube.com/watch?v=tXWk5TcEAAc  

 Tarea: Elaborar un guion dramático. 

 

Martes 29 de noviembre del 2022 

 Iniciar la sesión desarrollando el guion de tarea con la estructura interna y 

externa. 

 Explicar los elementos comunicativos del texto dramático. 

 Analizar el fragmento del segundo acto de Hamlet de acuerdo con los 

elementos comunicativos. 

 Explicar los subgéneros dramáticos. 
 

Miércoles 30 de noviembre del 2022 

 Iniciar la sesión analizando la obra “Las enaguas coloradas” de Norma 

Román Calvo. 

 Responder el cuestionario relacionado con el subgénero dramático. 

 Preguntar si hay dudas acerca de los temas antes vistos. 

 Explicar que son los recursos literarios. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tXWk5TcEAAc
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Jueves 01 de diciembre del 2022 

 Iniciar la sesión viendo el video sobre “Recursos Literarios” 

https://www.youtube.com/watch?v=a0rSdeLu-io  

 Relacionar los textos con la figura literaria que corresponda. 

 Elegir el nombre del recurso estilístico que corresponda a cada fragmento. 

 Marca con una X la figura retórica que corresponda a cada una de las frases. 

 

Viernes 02 de diciembre del 2022 

 Iniciar la sesión resolviendo dudas de la clase pasada. 

 Explicar los recursos del texto dramático. 

 Elaborar un mapa conceptual señalando los recursos del texto dramático. 
 

Lunes 05 de diciembre del 2022 

 En grupo, leer el primer acto de la obra “Bodas de Sangre” de Federico 

García Lorca e identificar sus recursos. 

 Responder el examen diagnóstico del tema Literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a0rSdeLu-io


135 
 

Apéndice H: Examen diagnóstico del tema Literatura. 

¿Qu~., ~1 1~n~ro Ií,ico? 

¿Cómo es tlleniu~je ~co? 

¿Qu~ ~. lo ma. imj>OrUnt. 1I d~< I~m., una poe.fal 

¿Cómo nacOo ~I linero lírico) 

2.- l~ lo. ,il uknte. poema. y .""ibo el nomb,. de Illur.ciOO q"" cor' ''j>Ondl . 

Mi <o,.,ón 0)0110 (f,o¡mento l F . ... I. 01 ma. (1' "&","",10) 

[mmo Godoy AlfoMlna 510,"1 

Odio mi cOfllÓn, Oh mar, eno,m. mor, <",a,ón I>oro 
que nu nca ho , ido mio. de , itmo de,llual, eo,ozón malo, 
De"o¡o,lo de mi, 1,1 ,.., pud ie .. 1 ,.., <oy más blando que e,e j>Ob,. po lo 
MlÍs in,i,le en el pecho que .. pudre en lu, ondo, p'i' ionero 
en a,t ro de de'tino, 
lunque ¡lmlÍ' fue mío Oh mo,. dlme,u <óle .. I,omonda, 
V do,d • .nt •• do ,er, yo he . ido .uya ,.., II'H' PI"; la vidl perdonando, 

¡Si pud io," mita, mi <orl'ón po 'quo entendía, ma r, 'fO mo fu i dln do: 
con .1 puñal dol.lba .. , Piodad, pie<jld PO" ~I que mlÍ' of.nda 

¡Si pud iO", 
, in mori,me con ~I , Fu.nto: Storni, A. (1014). la, ¡fonde. muj. ' .. 
hundir mi co,a,ón de . i, loo Modrid : Nórd ica libro. S.l 
~n la. I,ua, de l , ilencOo d~ Oio'-- , 
¡Ah, . i pud io .. ".1 

f""nto: Godoy, E. (lS84). Mi <ofllÓn a¡~no: d.1 
torront. pou,a, y .,.nl . M""ico: Editorial Ju •. 

, 
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 l.-leo ., ,eacIo V ..albo ...... _oo . 
l ul<: 

A" .. ,. ~ Iovor • 
mi n'IOn'IO 'l"" "tan! 
1I' .... P'UHeIebo 
.. = un '''bojo .n 
_ ipo 

. _ ,-------
M ... <o~· __________ _ 

""."-------
-,-----
0 "' _____ --

, _ CoIoc .... nt'o .... 'HU ....... lo Ir.r. torrespondionte. 

• 1 EIq' " 
, 

" ~ 
A 1I.1otri.(,,_ncol Yo,,,,,,, (" .. _1 

SIn¡r. ""'._1""""""01 
P.bIo ,....,.lIdI f ,oncis<o """ .... fnletico GIf<io lora 

D D D 
AIt{ri. Mj. "",a. Yo,6<"" .... ot fIOmll«' 'Ú 1''''' .. IQuo no Q<Ji..-o >frll! 

aidl." 11 """'II1II. 1._Vflzón ... ,U ..... CINe • 11 !uno I!U< v<'f"C'. 
mi "">cu1I el "IOI"IOf ton ¡rvnenlO. Q"" . 1""., QUe no QUiero _ 11 ...... ,. <l.,...., . " flU'bIo Q"" "" .""'ne<.'. a. 11_lODre , • .,.". 
~nldcla. TU! CI<~"''' se lIIIru.n ' ," ... nl~ IQuo no Q<Ji..-o """'" 
cIeIont. sonoro. rr->de • ......,.., "'" ojo> 11 >01. lo l"", ... PII' .... PII'. 
<Ie<Iumoranle Io!].n ¡'-""'" ~mi.." o< ", ... n ... Cot>ollO <le nL>l>e< QUieta" -. .... ,. ,,,,,lo _ni. aI1oI. V 11 !>1m Di' <le! weIIo . ~" YorIC"". YorIC"", "'" .. uc .. en , .. t>orrer ... 
,;ila.¡:. q""brlHlill. .,., re CInto y me exotto a. O'tuuo. ¡Quo no QIJÓ<'" >fria! 

~ YorIC"". O< ""_. Quo mi ,0<_ se 'l""n'IO. 

mi> bieft .... M '" <le PIZ V <le .mor. ¡~I'i..o 1 los ¡"mine. 
piln ~fIffit •• VOfocru, .. un pueblo .mino",. ron," bI.ocufl pe<¡ ........ ' 
e<p..-lnzl Cl<mplkIa. soI.dM1o, cordll l y 1"001. IQuo no QlJÓ<fO ""rII l 
_ , ""'''0111<10. YorIC""" ot n'IO' 1""""'" lo VICO del ,;ojo mu<>do 

T. de",",,". ""Il'"" .... ,,,t>ojo IecUllÓD y f.t>ri. piI"t>o 'u m".1enfuo 
Fulllllloconsejl<lo. YorIC"" O< a_ y O< fOlO, _ un l'IOd<o ... lO.,.,... ,,- .... nd ....... huoponco y ""nIÓn; defflfTItÓI'''' 11 ........ 
me IIeW por "" "mioo, Yorocruz .. ''-'11' ' prod i~io"" 

lO< .MiI"'" ¡>oetI, o<.,ono, O< " po y .. <01'1 

me pron.ron .nl!Ojos Fuenlr: GordIlora. f. (2010). 
Y ¡"""'. "d. roso Fuente: ~""",.;e,o Gitooo. tlor<donl: 
un nirrIDo O><urO rmo:/ /www.'Kt (0/1. mx/~ifu>ir>n/ Rr<I~,S. l 

". hi_.pIIj> consuftiHlo ot 17 <lo 
"",""mb<e <le 2014 
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" 

wII« lo 110< ..... corono 
... ~, >Obre la boca amado 

un rn"'~ """"_ 

fue"": N..oo., P, 12005 1_ 
Oda, <lerne"tol" , Silnti_ 
d< (lIi1~: Ed 'toriol 

e . 
Po<miI, """"""" CMoct.,.írnc., -" 
Madripl 

_ la _ .. 
"', 
EP;r rama 

6.- 1.< 01 sivli<nt~ auton<trato V..u'b< .., 01 r«<adro lo< __ ...... 1""_'" <l lfi<iro>, 
mor .... , ~ O>IiIistoc.., et<.J. 

Aut_ato (ffa~1 
Atltroio MacMdo 

Mi infan"a son r<CU<fÓO< de un patio de Sevilla 
V un huerto doro""""" mad..-o 01 _ro, 
mi j........,too, ,..;n,. a"", ffi tierra d~ Camilo, 
mi 11<_10, . Irunos ca= Que r«Ordor no qui..-o, 

Ni un =loo", Maiioro .. .... lIradomin hr , "'" 
- Va rooocó" mi torpe olioo ioourJl<"torio- , 
.m r«ibi lo I\<cha ...... "'" osltnó CtJpido 
V amó cuanto .n .. pueden t..,..,. <le hospitolorio, 

U 
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Hit\'.., mi, ""'"' 10tM de unv< jo_iN. 
p<'I'o mi ~ broto de mo .. rttiol """""; 
V. mM QU< "" _~ al lISO QU< .. be w-.roa. 
SOY • .., ~I 000n ><ntido de lo po~bfa. t>. .. "",. 

~ ,., ,oman"", de los ~ hlleCO< 

V .. 00'0 de los lfillo< QU< canton a la 1000 
A di, tincui, mr pom lo, 'IOC" de 1", «<n. 
V ~ _ _ o ~nt,~ lo, VOC"" "N. 

~ con" oo.nb« Q .... "0flJ!If~ VII C<JOrIlico 
- Qui.., hablo >010 ",pe" hablo, o Oi", "" dia - ; 
mi soliloquio", plática con _~ 000n amit;o 
qu< ""' ..,,,,M <1 ~to de la filantropia 

fll<nt~ Machado. A. (19931. -.¡ • . Chilo: ¡ ditoriol André, 6ef\o. 

le lo< .. <icui<m~ _ .... ~ ldffitifi<.o .. I>ollla ..... ~,ioo. mo<ivo Y objeto liri<OL 

+ 
.... q .... incroto "'" cirio. bu>ro amont~ ... 

Sor JuaN loé< de la Cruz 

.... qll< ineroto m< dejo. busco o"'""'; 

. , q u< ."",m. ""' ....... ""jo ¡netoto; 
con>t.nte odoro > <¡<Ji.., mi .mor moltr .... 
rrn ltmo a quioffi mi omor bu",> (00)1,"''' . 

.... qll< trato <le amo<. 1>0110 diamonto. 
V soy diamonto a l <¡<JO de omor me trato. 
m ",,!."'" Quie,o vo, a l qlle me mil," 

V moto a l QUe m< QlJiero __ tnon!on"'. 

Si a esto POi'>. pode« mi des<o; 

~ ""'iO , 'Qué!, mi pundonor enojo: 
<le ..,trombo> modo< infel iz me ~ 

~ 1"'. por m<jor portido. ~><Ojo; 
<le qui.., 00 Quie,o, "" vioIofltO om¡>loo; 
qu<, de quion no me QlJie,~. lIiI <Ie>poio 

f ll<nto: Sor J","" loé< <Ir ~ Crw. (2010) la dKimo "..".. Su v>diI V 
>U> poemiI'. ¡ ,po .. : ¡d~~ Má, lector .. 

H.blan'" lIrioo: ________________ _ 

~lIrioo: _________________ _ 

<lo lírico 
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'1 E~I id .. , situIdón, .moción ° _.1110 !Obr." , .. 1 .. h.bhnt. IÍIi<o ,on,tI'Il\'I' '" -
~I H¡I)I¡nu: IÍIi<O, templt dt fnjmo, moTM:> 

lineo, otIjoto ~ria>, 111"'" Ut.",ia., 

'1 \Ier>o, ."roI., ritmo, r'rnI V ... mo. 

01 El ttm¡¡lt dt ¡nifno q .... ""-'tSI,¡ t l l'¡erntl1l0 

•• 
196'111r_lol 
Joo¡t Lui, Sor", 

VI no "". f"i!.. Tal "'" no importa. 
H¡Y Unta. OUn co.¡, en " m",""", 
un in.um. Wllquiofa OS mí. prorundo 
V ~ que " mM. lt vIóIIos ,on'. 
F~: BorI.',). (20131 """"a compIm. 
EI¡N .... ' Editorial o. 6<JI,¡Ig. 

ti El motivo ~nco que P<e~nt¡ ti Ir¡erntmo 

." 
Sólo 11 muene (lrlememol 

p.OIoNtruda l 

Hoy ,_torios ooIos, 
t"mM, lleno, dt II<>MO< <ln_, 
ti ,,,"'ón PI'Indo un IÚIlOI 

o<curo, oscuro. O<CI.W'O, 

corno un """" ¡ lÍO 
1IIci.ldtntro nos rnorirncI<. 

corno 'Oop""" en " "",alÓn. 
corno ~nos CI\'Ondo dtodo II piol.lalmo, 

fucnt.: 1Ieyos, A" (l!l9OI , A.ntoN:JsI. dt _ ~""". 

PoHio V prMI. MWco: FoncIo cII! Cút"1J E,onómico. 
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Se <QuMxO l. pillomo 
Se "'ILIivoca!>o. 

Por ir .. NOft~, ru. al Sur, 
Cr""; qll< " trico <f. lIIluo 
Se ",!uivoca!>o. 

Cr""; qll< " mor ..,, " e¡<lo; 
O<>< lo noc!lr l. maña",. 
Se "'ILIivociI!>a. 

Ou< tu r.1do .,. tu bI""" 
Ou< tu ( <nlOO '" ca",_ 
Se "'ILIivoca!>o. 

'" 
""" , ,,,,!om,.n 

pero ., _.rIo, 
dil<r<ttte 

" 

poro prodllCi r 
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                                                                                                                                                                           (EII. '" <!urmó on ~ oril •. 
lu.., ~ ,umbeo o. uno rofTlil_) 

IL- Estribo ... d ~ l. Iotr. q",,~. 

, 
, 

, , 

(E=rqmi~ '" 'll(i<r< un> habitoOón pintiHlil o. alTlilriUo) 

N""o: (Entra1ÓO) M!ldro. 
Madi< : ¡O:u<' 
N""o: Mo ""f. 
Madi< : ¡A oc...o.' 
N""o: A ~ viu. {I/lr • solir). 
Madi< : E'I"'<'_ 
N""o: iQuio-",; '1&<>' 
Madro: Hijo. oI ,lm"o..,o_ 
N""o: o.j.le. Corno" UYM. D."", l ....... j • . 
Madi< : ¡P.ro q"; ' 
Novio: (Rioll<o¡ Pa,. eortarlo,_ 
Madro:: (E"IR di<-nt<s V b",aindol.¡ ~ IIIVII¡O. ~ .... j • .. Maklita, ",. n ,:>da, V d « iOOr. q"" las 
i"""",ó. 
N""o: Vall"lOl • otro ."",to. 

Madi< : Y los 0_ ', V 11> p¡,tol" . V d ,~o má, ~""iIo, Y 111"" ~,azadas V los bio:kIos o. ~ .. 
N""o: _11<_ 
Madi< : Todo kl """ puNo: COftar d ' '''''PO o. "" _o:. UrI _ ho:rmow, '00 su 1Ior .., ~ 1Joca. 
quo: ",lo .I", vi'" o VI a '"' 01""" propios, por""" "'" o. óI, ""rodado, ... 1 

N""o: (Bajo"'" la cabo,.) Callo: ""od. 
Madi<: __ -V ~01lom1J<e no .....w._ O ~ .....w. .. por. ~ LII\I polfTlil <tIdmo o "" p(o'o 0.,.1 ""d. 
pora quo: 00,. hirK!lo:. No ,.; ,ómo" atr""." g..,1f uno n ... j • ." tu <utrpo. ni 'ÓIoo yo o.jo a la 
""""'nto Ó<IItfO del a"oo. 
N""o: iúti Ilueoo ya? 
Madi< : Den riío< q .... yo _ro no hablo". o. otro =o. I'fim<ro, tu po<tro, """ "'" olio • _ V lo 
di,rr~ tr ... iIos 0:="". luello, , ,, """",,oo. iY" j""o V puo:o. >o:< q .... uno rosa ~uo:ñ. como un. 
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Apéndice I: Planeación didáctica del tema Análisis y procesamiento de información contenida en textos. 

Área de estudio Comunicación Materia Taller de Lectura y 
Redacción 

Periodo: del 06 de diciembre al 20 de enero del 2022 

Tema Análisis y procesamiento de información contenida en textos 

Aprendizajes 

fundamentales 

Analiza y reconoce las distintas estrategias de identificación de los propósitos de los textos. 

Reconoce los títulos y los subtítulos, 
Pone en práctica las predicciones a partir de los títulos y subtítulos. 

Comprende lo que lee. 

Analiza sus lecturas. 
Logra distinguir entre hechos y suposiciones. 

Identifica las ideas principales de los textos. 

Practica la elaboración de esquemas, resúmenes y mapas conceptuales. 

Contenido Secuencia didáctica Técnicas e instrumentos de 

evaluación 

 

 
 

Identificar sus propias 

estrategias de aprendizaje. 

 
 

 

 
 

Predecir mediante títulos y 

subtítulos. 
 

 

 

 
Practicar la predicción 

mediante títulos y subtítulos. 

 
 

Martes 06 de diciembre del 2022 

 Iniciar la sesión explicando las estrategias lectoras. 

 Ver el video “Estrategias de comprensión lectora: Antes, durante y después 

de la lectura” https://www.youtube.com/watch?v=Z6pd1W8dteE&t=19s  y 
analizarlo. 

 Dialogar en grupo las distintas estrategias que cada alumno ha utilizado al 

leer algún texto. 

 Tarea: Investigar que es la predicción en los textos. 

 

Miércoles 07 de diciembre del 2022 

 Iniciar la sesión con la revisión de la tarea. 

 Dialogar en grupo que es una predicción en la lectura. 

 Explicar que es una predicción a partir de los títulos y subtítulos. 

 Ver el video “Hacer predicciones” 
https://www.youtube.com/watch?v=TMPJu6VSv1c y analizarlo. 

 

Jueves 08 de diciembre del 2022 

 Iniciar la sesión retomando el tema de la predicción. 

 Responder las preguntas a partir del texto presentado. 

Desempeño de los alumnos: 

 
Participación durante las 

sesiones y tareas entregadas. 

 

 
 

 

 
 

 

 
Análisis del desempeño: 

 

Lista de cotejo 

 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6pd1W8dteE&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=TMPJu6VSv1c
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Practicar la comprensión 

lectora. 

 
 

 

 

Analizar estrategias para 
mejorar la comprensión 

lectora. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 Explicar la finalidad de realizar predicciones. 

 Leer el título del libro presentado y responder las preguntas correspondientes. 

 

Viernes 09 de diciembre del 2022 

 Iniciar la sesión revisando en equipo la actividad realizada la clase anterior.  

 Leer el texto proporcionado y responder las preguntas correspondientes. 

 En equipos comparar sus respuestas a la actividad anterior. 

 Revisar en grupo la actividad anterior. 

 

Lunes 12 de diciembre del 2022 

 Iniciar la sesión explicando cómo hacer predicciones. 

 Leer el texto proporcionado y responder las preguntas. 

 Analizar y revisar en grupo la actividad realizada anteriormente. 

 Tarea: Completar el cuadro de acuerdo con la información proporcionada. 

 

Martes 13 de diciembre del 2022 

 Iniciar la sesión revisando el cuadro que se dejó de tarea. 

 Realizar la actividad sobre predicciones basadas en los títulos 

proporcionados. 

 Comentar las respuestas en grupo. 

 

Miércoles 14 de diciembre del 2022  

 Iniciar la sesión preguntando si hay dudas sobre las predicciones. 

 Leer el texto proporcionado y responder las preguntas. 

 Analizar en grupo las respuestas a las preguntas realizadas. 

 Tarea: Investigar que es la comprensión lectora. 

 

Jueves 15 de diciembre del 2022 

 Iniciar la sesión con la revisión de la tarea. 

 Preguntar a los alumnos si comprenden lo que leen. 

 Explicar que es la comprensión lectora. 

 Tarea: ver el video “Estrategias para mejorar tu comprensión lectora” 
https://www.youtube.com/watch?v=rkWb3uAGSSw . 

 

Viernes 16 de diciembre del 2022 

 
 

Interrogativo: 

 

Lista de cotejo 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Interrogativo: 
 

Tipos orales y 

participaciones. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rkWb3uAGSSw
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Identificar las ideas 
principales y secundarias. 

 

 

 
 

Diferenciar entre hechos y 

suposiciones. 
 

 

 
 

 

 

 
Realizar esquemas, 

resúmenes y mapas 

conceptuales. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 Comentar en grupo el video que se dejó de tarea. 

 Ver el video “Estrategias de lectura-Como tener una mejor comprensión de 

lectura” https://www.youtube.com/watch?v=poL1-HEfdXU&t=5s  y 
analizarlo. 

 Explicar que es una idea principal. 

 Tarea: Investigar que es una idea secundaria. 

 

Lunes 19 de diciembre del 2022 

 Iniciar la sesión explicando las características de las ideas principales. 

 Continuar con la revisión de la tarea sobre las ideas secundarias. 

 Comentar en grupo que es una idea secundaria. 

 

Martes 20 de diciembre del 2022 

 Iniciar la sesión retomando la explicación sobre las ideas secundarias. 

 Explicar las características de las ideas secundarias. 

 Plantear una idea principal y una idea secundaria sobre el tema 

“Comunicación”. 

 Comentar en grupo las ideas principales y secundarias que escribieron. 

 

Miércoles 21 de diciembre del 2022 

 Explicar los métodos para encontrar las ideas principales de un párrafo. 

 De los textos brindados identificar las ideas principales y secundarias. 

 Revisar la actividad anterior en grupo. 

 Tarea: Investigar que es un hecho. 

 

Jueves 05 de enero del 2022 

 Iniciar la sesión revisando la tarea sobre que es un hecho. 

 Explicar que es un hecho. 

 Ver el video “Hecho y opinión” 
https://www.youtube.com/watch?v=7zuNI3GCSRU y analizarlo. 

 

Viernes 06 de enero del 2022 

 Iniciar la sesión retomando el tema de hechos. 

 Explicar que es una suposición u opinión.  

 Explicar las características de los hechos y las suposiciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=poL1-HEfdXU&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=7zuNI3GCSRU
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 Tarea: buscar la diferencia entre hecho y suposición. 

 

Lunes 09 de enero del 2022 

 Iniciar la sesión revisando la tarea sobre las diferencias entre los hechos y las 

suposiciones. 

 Explicar las diferencias entre hechos y suposiciones. 

 Identificar de los textos brindados cual es un hecho y cual es una suposición. 

 

Martes 10 de enero del 2022 

 Iniciar la sesión preguntando a los alumnos si existen dudas respecto al tema 
anterior. 

 Explicar que es una síntesis. 

 Explicar la importancia de realizar síntesis de textos. 

 Explicar cómo hacer la síntesis de un texto. 

 

Miércoles 11 de enero del 2022 

 Iniciar la sesión viendo el video “¿Qué es una síntesis” Como hacer una 
buena síntesis  https://www.youtube.com/watch?v=t4gvuh6Nq0M y 

comentarlo en grupo. 

 Explicar las diferentes formas de realizar una síntesis. 

 Elaborar una síntesis del texto brindado. 

 

Jueves 12 de enero del 2022 

 Iniciar la sesión explicando que es un esquema. 

 Explicar cómo elaborar un esquema. 

 Elaborar un esquema con la información del texto brindado. 

 

Viernes 13 de enero del 2022 

 Iniciar la sesión identificando si el esquema realizado en la clase anterior 

cuenta con las características necesarias. 

 Ver el video “¿Qué es un esquema y cómo hacerlo? Características y tipos” 
https://www.youtube.com/watch?v=wyiefJsNIpg y comentarlo en grupo. 

 Explicar los tipos de esquemas que existen. 

 Tarea: realizar un esquema del texto proporcionado. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t4gvuh6Nq0M
https://www.youtube.com/watch?v=wyiefJsNIpg
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Lunes 16 de enero del 2022 

 Iniciar la sesión presentando los esquemas realizados. 

 Explicar que es un resumen. 

 Ver el video “El resumen” 
https://www.youtube.com/watch?v=TkbTecIAEuU y analizarlo. 

 Explicar las características del resumen. 

 

Martes 17 de enero del 2022 

 Iniciar la sesión explicando los tipos de resumen. 

 Realizar un resumen del texto brindado. 

 Revisar el resumen realizado. 

 Comentar las diferencias entre el resumen y el esquema. 

 

Miércoles 18 de enero del 2022 

 Iniciar la sesión explicando que es un mapa conceptual. 

 Explicar cómo hacer un mapa conceptual. 

 Explicar las características de los mapas conceptuales. 

 Identificar los diferentes tipos de mapas conceptuales. 

 

Jueves 19 de enero del 2022 

 Iniciar la sesión con una breve explicación de los mapas conceptuales. 

 Ver el video “Mapa conceptual” 
https://www.youtube.com/watch?v=_vnxQG8uebY y comentarlo en grupo. 

 Realizar un mapa conceptual con base en el texto brindado. 

 Presentar ante la clase el mapa conceptual realizado. 

 

Viernes 20 de enero del 2022 

 Iniciar la sesión con la culminación de las presentaciones de los mapas 
conceptuales realizados. 

 Comentar las diferencias entre el esquema, el resumen y el mapa conceptual. 

 Tarea: Investigar que son las formas de citar. 

 Realizar el examen diagnóstico sobre el tema Análisis y procesamiento de 

información contenida en textos. 

         

https://www.youtube.com/watch?v=TkbTecIAEuU
https://www.youtube.com/watch?v=_vnxQG8uebY
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Apéndice J: Examen diagnóstico del tema Análisis y procesamiento de información 

contenida en textos. 
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Apéndice K: Planeación didáctica del tema Técnicas de investigación documental. 

Área de estudio Comunicación Materia Taller de Lectura y 
Redacción 

Periodo: del 23 de enero del 2023 al 01 de febrero del 2023 

Tema Técnicas de investigación documental 

Aprendizajes 

fundamentales 

Identifica las distintas formas de citar. 

Aprende la estructura de las fichas bibliográficas. 
Identifica los elementos de las fichas bibliográficas. 

Reconoce la estructura y el uso de las fichas hemerográficas. 

Identifica los elementos de las fichas hemerográficas. 
Aprende a utilizar las fichas electrónicas, su uso y sus elementos. 

Diferencia entre las fichas bibliográficas, hemerográficas y electrónicas. 

Contenido Secuencia didáctica Técnicas e instrumentos de 

evaluación 

 

 

 
 

 

Aprender a citar. 

 
 

 

Identificar los distintos tipos 
de citas. 

 

 
 

 

Identificar los distintos tipos 

de fichas para citar. 
 

 

 

Lunes 23 de enero del 2022 

 Iniciar la sesión revisando el examen diagnóstico. 

 Revisar la tarea sobre las formas de citar. 

 Continuar con la explicación sobre las formas de citar. 

 

Martes 24 de enero del 2022 

 Iniciar la sesión explicando que es una ficha bibliográfica. 

 Explicar los elementos de las fichas bibliográficas. 

 Explicar cómo hacer una ficha bibliográfica. 

 Ver el video “¿Cómo hacer fichas bibliográficas? Y comentarlo. 
https://www.youtube.com/watch?v=vAZK3ed6yDY  

 

Miércoles 25 de enero del 2022 

 Iniciar la sesión realizando una ficha bibliográfica. 

 Revisar la ficha bibliográfica elaborada. 

 Tarea: Investigar que es una ficha hemerográfica. 

 

Jueves 26 de enero del 2022 

 Iniciar la sesión revisando la tarea sobre la ficha hemerográfica. 

 Explicar que es una ficha hemerográfica. 

Desempeño de los alumnos: 

 

Participación durante las 
sesiones y tareas entregadas. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Análisis del desempeño: 
 

Lista de cotejo 

 

 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vAZK3ed6yDY
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Practicar el uso de las fichas 
bibliográficas. 

 

 

Practicar el uso de las fichas 
hemerográficas. 

 

 
 

Practicar el uso de las fichas 

electrónicas. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Ver el video “La ficha hemerográfica” 

https://www.youtube.com/watch?v=o8-k1VEgCb0 y analizarlo. 

 Explicar la estructura de la ficha hemerográfica.  

 

Viernes 27 de enero del 2022 

 Iniciar la sesión realizando una ficha hemerográfica. 

 Presentar la ficha hemerográfica realizada ante el grupo. 

 Comentar las diferencias entre la ficha bibliográfica y la ficha hemerográfica 

 

Lunes 30 de enero del 2022 

 Iniciar la sesión retomando el tema de las fichas bibliográficas y 
hemerográficas. 

 Preguntar si hay dudas sobre las fichas vistas anteriormente. 

 Comenzar la explicación sobre las fichas electrónicas. 

 Tarea: traer un ejemplo de ficha electrónica. 

 

Martes 31 de enero del 2022 

 Iniciar la sesión con la presentación de las fichas electrónicas encontradas. 

 Explicar las características de las fichas electrónicas. 

 Realizar una ficha electrónica. 

 Presentar ante el grupo las fichas electrónicas realizadas. 

 

Miércoles 01 de febrero del 2022 

 Iniciar la sesión con la culminación de las presentaciones de las fichas 

electrónicas. 

 Preguntar si hay dudas al respecto. 

 Realizar el último examen diagnóstico. 

 
Interrogativo: 

 

Lista de cotejo 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Interrogativo: 

 
Tipos orales y 

participaciones. 

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o8-k1VEgCb0
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Apéndice L: Examen diagnóstico del tema Técnicas de investigación documental. 
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Apéndice M: Cronograma. 
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