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Introducción

Cuando se aborda el tema de la educación en el siglo xxi no se puede evitar 
pensar en la introducción de las nuevas tecnologías en los centros educati-
vos y la forma en que están revolucionando la forma de enseñar. Durante 
las últimas décadas, los estudios sobre el impacto de la tecnología en la 
sociedad han tratado de vislumbrar los alcances que ha tenido en todos los 
ámbitos humanos. La tecnología crece a pasos agigantados, sus implicacio-
nes están presentes desde las neurociencias hasta las relaciones sociales y 
culturales, es decir, en la actualidad mantiene un papel primordial en la vida 
cotidiana de los individuos.

Es por ello que en la presente propuesta didáctica se buscó introdu-
cir una herramientas de internet (de las muchas que se encuentran en lí-
nea) que puede convertirse, con la ayuda de un ordenador, en una forma 
de complementar el quehacer docente. Sin duda, de todas las aplicaciones 
tecnológicas recientes, el internet y las redes sociales son las que más acep-
tación han tenido entre las personas. Por esta razón, es posible decir que 
si queremos que los alumnos desarrollen las competencias necesarias para 
desempeñarse en el mundo actual, la educación de las nuevas generaciones 
no puede dejar de lado el uso de dichas herramientas. 

En la actualidad, las nuevas generaciones del nivel medio superior utili-
zan con mayor naturalidad las tecnologías de la información y la comuni-
cación (tic), 1 de ahí que se les considere “nativos digitales”. Sin embargo, 
esto no es garante de que sepan utilizarla con fines de aprendizaje ni que las 
exploten al máximo para ser competentes en su uso. La mayoría las utiliza 
1 A partir de aquí, el término “tecnologías de la información y la comunicación” lo escribiré, 
en su forma abreviada, como tic. 
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para la interacción social y el entretenimiento, dejando de lado el potencial 
que pueden tener para el aprendizaje. Por esta causa, el papel del docente 
se vuelve indispensable para que las tic se conviertan en una herramienta 
educativa, pues es indispensable desarrollar habilidades de búsqueda, dis-
criminación, diseño, selección, entre otras, para la formación integral de los 
alumnos.

Es cierto que aún se desconocen los resultados que puedan tener las 
tic en el aula, pero sí podemos constatar que complementan y modifican 
la enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Como dice Manuel Castells: “el 
internet no es sólo una herramienta de comunicación y búsqueda […]; in-
ternet confiere además un nuevo y complejo espacio global para la acción 
social y, por extensión, para el aprendizaje y la acción educativa”. 2 De ahí 
que todavía falte mucho por explorar en el ámbito de la introducción de las 
tic en el aula, así como valorar cuáles son las mejores prácticas para hacer 
efectiva su inclusión en la educación.

De esta manera, la presente tesis es una aproximación al uso de una 
herramienta que ofrece internet: el blog. La selección de esta tecnología 
se basó por los beneficios que ofrece, a saber: a) posibilita la interacción 
maestro-alumno y viceversa; b) es fácil resguardar información preseleccio-
nada a través de ligas e hipervínculos; c) permite redactar consignas o textos 
introductorios para cada tema; d) da la opción de catalogar la información 
de las sesiones o temáticas de la clase por medio de pestañas; e) permite 
moderar y retroalimentar la información que suben los alumnos al sitio; f ) 
es muy amplia la capacidad que ofrece la plataforma para subir archivos, 
material multimedia y audiovisual. Además de estas cualidades, hay que 
subrayar que el blog es una herramienta gratuita de internet, ideal para la 
interacción entre alumnos y maestro, que permite el intercambio libre de 
materiales educativos. 

En virtud de lo anterior, el presente trabajo se ha estructurado en cuatro 
capítulos y las conclusiones. El primero de ellos aborda el contexto de las 
tecnologías de la información y la comunicación, así como el surgimiento 
de una nueva sociedad cuyo valor radica en el conocimiento y la informa-
ción. En primer lugar, se explica el surgimiento de las tic y cómo se han 
incluido, poco a poco, dentro de los modelos de enseñanza. Además, se 
plantean los retos que proponen estas formas de enseñanza y de aprendizaje 
2 Manuel Castells apud César Coll y Charles Monereo, Psicología de la educación virtual, 
p. 20.
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a los profesores del siglo xxi. Posteriormente, se desarrollan las caracterís-
ticas que han surgido en las últimas décadas y que definen a lo que se ha 
denominado como la sociedad del conocimiento y la información”, ya que 
son las que permitieron el origen e inclusión de las tic en diferentes ámbi-
tos. Finalmente, los últimos dos apartados pretenden abordar el tema de las 
tic como herramientas pedagógicas: se mostrará cómo el blog posibilita la 
introducción de habilidades y competencias colaborativas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Por último se dará una explicación de las principa-
les características de la plataforma WordPress (una muestra del universo de 
blogs) que pueden ser utilizados en el ámbito educativo.

En el segundo capítulo se dará un breve panorama de la educación por 
competencias y del programa de Literatura de la Dirección General del 
Bachillerato (dgb). Por tanto, se remitirá a la postura federal, en especial a 
la Reforma Integral de la Educación Media Superior (riems) que impulsa 
la educación por competencias. Además, se mostrará por qué la secuen-
cia didáctica que se propondrá tiene la posibilidad de utilizarse en otros 
programas que contemplan en sus curricula el tema seleccionado, tales son 
los casos de la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y 
Humanidades. Además, se abordará el fundamento del constructivismo en 
el aula. Esto con el objetivo de dar un panorama general del sustento pe-
dagógico de la educación y cómo está evolucionando ante las nuevas de-
mandas de la sociedad de la información y el conocimiento. Así, se tratarán 
distintos temas relacionados con las tendencias psicopedagógicas que se 
orientan hacia el uso de las tic , como el conectivismo, la construcción del 
conocimiento, el aprendizaje significativo y el trabajo colaborativo. Adicio-
nalmente, se reflexionará sobre las diferencias que existen entre la genera-
ción de docentes y las formas de educación que demandan las nuevas gene-
raciones de estudiantes. Sobre todo, se pretende enfatizar la complejidad de 
la era digital y la sociedad de la información y el conocimiento, que están 
influyendo en la comunicación. 

El tercer capítulo explica la selección del tema de la secuencia didáctica. 
En este sentido, se muestra cómo William Shakespeare, el autor del rena-
cimiento inglés por excelencia, sigue siendo un paradigma en la educación 
literaria de los jóvenes. Además, se justifica la selección de la obra dramá-
tica Romeo y Julieta, que sirvió de texto eje para la propuesta. Por otro lado, 
se explica la flexibilidad de la secuencia didáctica que, al abordar este tema, 
puede ser utilizada en los distintos programas de educación media superior. 
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El período literario del Renacimiento se localiza tanto en el curriculum del 
cuarto semestre del bachillerato de la Dirección General del Bachillerato 
(dgb) como en los curricula de la Escuela Nacional Preparatoria (Literatura 
universal, que se imparte en el quinto grado) y del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (Taller de lectura y análisis de textos literarios i y ii). De ahí 
la relevancia del tema del teatro en la educación media superior. Aunado a 
esto, se desarrolla la propuesta de la secuencia didáctica donde se explican 
los objetivos de la misma, así como los aprendizajes esperados. La secuencia 
toma como base el programa del bachillerato general para explicar las com-
petencias que requiere dicha programación. Así, se presentan las distintas 
actividades para el aprendizaje y la forma en que se utilizaron distintos 
recursos de las tic para complementar la enseñanza. En la secuencia se 
incluyen ligas a los materiales multimedia y al propio blog, donde quedaron 
los registros de las actividades realizadas durante las prácticas docentes.

Finalmente, en las conclusiones se explican los alcances de la secuencia 
propuesta, además de una serie de reflexiones y sugerencias sobre los retos 
a los que el profesor se puede enfrentar al tratar de implementar las tic en 
el aula.



Capítulo I. Educación y tecnologías 
de la educación y la información

¿Qué son las tic? ¿Cómo están infiltrándose en el ámbito educativo? 
¿Cómo se enfrentan los docentes a esta “invasión”? ¿Afectan los procesos 
de enseñanza-aprendizaje? Estas son sólo algunas preguntas que surgen 
cuando escuchamos que “la era digital ha llegado para quedarse” o que “la 
tecnología es parte esencial de nuestra vida cotidiana”. Sin duda, nuestra 
época está siendo marcada por el auge tecnológico, prueba de ello es que las 
computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas electrónicas y el internet se 
han convertido en herramientas indispensables para la comunicación y el 
trabajo. Estos gadgets o instrumentos electrónicos han ido introduciéndose 
de forma paulatina en la vida laboral y, ahora, parecen estar exigiendo su 
entrada en el ámbito educativo. Las nuevas escuelas están convirtiendo las 
habilidades tecnológicas en su marca distintiva y su valor agregado: las pla-
taformas digitales, redes sociales, blogs y otras herramientas tecnológicas 
han sido incorporadas a distintos centros educativos, por lo que es indis-
pensable pensar un cambio en la forma de educar. Aunque algunos profeso-
res se han mostrado reacios en aceptar la tecnología, hay que decir que esta 
realidad los está alcanzando mucho más rápido de lo que desearían. 

La educación escolar debe servir para dar sen-
tido al mundo que rodea a los alumnos, para 
enseñarles a interactuar con él y a resolver los 
problemas que les plantee, y en ese mundo las 
tic son omnipresentes.

César Coll y Carles Monereo
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En esencia, esta resistencia se debe a que el cambio tecnológico siempre 
ha provocado una reacción de extrañeza. Lo técnico o la tecnología se han 
manifestado como entes ajenos y distantes que, tarde o temprano, han ido 
ganando su lugar en la sociedad. A lo largo de la historia del hombre han 
existido situaciones análogas a la que estamos viviendo con las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación. Uno de los ejemplos sobre 
esta evolución tecnológica se dio en el siglo xv cuando Gutenberg creó 
la imprenta de tipos móviles, que se utilizó para reproducir la escritura y 
acercar el texto (ahora impreso y alfabético) a un mayor número de gen-
te. Sin embargo, aquellos que habían resguardado celosamente la escritura 
manuscrita en los monasterios, ahora se enfrentaban a una publicación más 
abierta del texto escrito. Así, la imprenta potenció su alcance para quienes 
sabían leer. Estos cambios repercutieron en la formación de generaciones 
que debían familiarizarse con libros impresos y aprender el código de la 
letra de molde.

En toda Europa [durante el siglo xvi], las imprentas de brazo de los impre-
sores produjeron millones de “psalterios”, esos libritos de oraciones que eran 
también abecedarios. Con estos impresos de muy bajo costo, los alumnos 
aprendían a leer “la letra de molde” […]. Esta competencia les bastaba para 
leer los catecismos y los libros en uso en las iglesias, pero la escritura manus-
crita seguía siendo indescifrable para ellos, salvo para la minoría que lograba 
aprender a escribir. 1

Posteriormente se formó una brecha entre aquellos que sabían leer letra 
impresa y aquellos que sólo conocían la manuscrita. Será con la imprenta 
del siglo xix que se lograron mayores alcances. De forma similar, en nues-
tros tiempos existe una brecha denominada “digital” (por el tipo de soporte 
que utilizan las tic) que enfrenta a los individuos con una nueva estructura, 
misma que, como antaño, deberá irse conociendo y modificando para lograr 
una adaptación completa.

Las nuevas tecnologías ofrecen ventajas en los ámbitos laboral, docente y 
de la investigación. En la educación proporcionan medios de seguimiento y 
control de los avances que logran los alumnos, ya que es posible, si se tiene 

1 Anne-Marie Chartier, “La lectura y la escritura escolares ante el desafío de las nuevas 
tecnologías”, en Daniel Goldin, coord., Las tic en la escuela, nuevas herramientas para viejos 
y nuevos problemas, p. 163.
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una herramienta adecuada, tener un registro de los avances en el aprendi-
zaje de los alumnos.

Las tic también son una forma de desarrollar el trabajo colaborativo 
en las relaciones docente-alumno, alumno-alumno e, incluso, docente-
docente. Medios como el correo electrónico, redes sociales y foros facilitan 
estas conexiones sincrónicas y asincrónicas. Además, no hay que olvidar 
que estas herramientas estimulan las habilidades de investigación y discri-
minación de la información. Sin embargo, el desarrollo de esta habilidad 
es un enorme reto para los docentes, pues los estudiantes han generado 
relaciones dañinas con estas tecnologías. Como apunta Francisco Martí-
nez Sánchez:

Se trata de tecnologías, que si bien están centradas en la comunicación, tie-
nen repercusiones en cualquier ámbito del trabajo y las relaciones humanas, 
de ahí que resalte la característica de ser tecnologías de propósito general, 
que pueden servir para realizar cualquier tarea siempre y cuando se sea capaz 
de algoritmizarla […]. Con las nuevas tecnologías entramos en una situación 
diferente en la que la función y las limitaciones vienen impuestas por el usua-
rio, su formación y su capacidad de creación. 2

Ahora bien, para evitar que la brecha digital se amplíe, es importante 
considerar que las tic son herramientas que deben ser introducidas lo más 
pronto posible en el ámbito educativo. En la última década, varios especia-
listas están apostando por tendencias pedagógicas nuevas que introducen 
de forma exitosa la tecnología en el ámbito escolar. Es importante conside-
rar que la migración a una nueva estructura de enseñanza no es fácil. Como 
ya se mencionó, la enseñanza que introdujo textos impresos tampoco se 
dio de forma inmediata, tomó casi un siglo este cambio de paradigma. La 
situación del siglo xxi es completamente distinta, la velocidad con que evo-
lucionan las nuevas tecnologías y su disponibilidad cada vez mayor permite 
que su introducción en las escuelas esté a la mano de los maestros, por eso 
su demora no puede tardar tanto. El mundo tecnológico exige nuevas habi-
lidades tanto por parte de los alumnos, como de los docentes. En particular, 
son estos últimos los que deben enfrentarse a mayores retos, pues los mo-
delos distan bastante de lo que son las nuevas tecnologías.

2 Francisco Martínez Sánchez, “La integración escolar de las nuevas tecnologías”, en Julio 
Cabero, coord., Nuevas tecnologías aplicadas a la educación, pp. 22 y 23.
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Si analizamos el hecho de que durante mucho tiempo la enseñanza no 
tuvo grandes cambios, especialmente la enseñanza de la lecto-escritura, en-
tonces es fácil reconocer que las tecnologías se vuelven algo extraño e, in-
cluso, amenazante para los docentes. Se piensa que parte de la problemática 
a la que se enfrentan los alumnos, con respecto a la lectura de comprensión, 
está directamente relacionada con el uso excesivo e indiscriminado de la red.

Los nuevos códigos y metalenguajes que se están creando en las redes 
sociales y otros medios de internet son considerados producto de las “malas 
prácticas” de la comunicación entre los jóvenes. Sin embargo, si se deja de 
lado el tinte peyorativo con el que se ha visto al código ideofonemático,  3 
se debe aceptar que los jóvenes de bachillerato tienen una relación estrecha 
con la lectura y escritura: se estima que pasan en promedio dos horas diarias 
intercambiando textos. Por lo tanto, podemos afirmar que las tic pueden 
ser un medio eficaz para conectarlos con el aprendizaje significativo de la 
lengua:

Estudios sobre la escritura vernácula muestran que los jóvenes pasan 
voluntariamente mucho tiempo de ocio en la red, porque allí encuentran 
las condiciones idóneas para comunicarse, divertirse y aprender. Estas con-
diciones son que la red:

• Ofrece contextos auténticos y variados para comunicarse, fortalecer los vín-
culos sociales y crear otros nuevos.
• Permite formar pandillas o grupos de amigos informales que se autorregu-
lan y se ayudan cooperativamente, como en una comunidad de práctica.
• Contiene programas y recursos fáciles y gratuitos que permiten construir 
artefactos culturales motivadores y significativos.
[…]

La investigación sobre los denominados poco lectores (lectores débiles o con 
dificultades; struggling readers en inglés) muestra que estos jóvenes, que tie-
nen dificultades en la escuela (desinterés por leer libros, pereza para hacer 
los deberes, desmotivación), a veces mantienen una actividad letrada rica y 
satisfactoria en su vida privada, dentro y fuera de la red. 4

3 El código ideofonemático es el que utilizan los jóvenes para economizar el lenguaje y 
expresar por medio de símbolos o eliminación de fonemas sus sentimientos, emociones e 
ideas. Así, un emoticón es una construcción de símbolos que representan estados de ánimo, 
a saber, tristeza L o alegría J. También suelen utilizarse palabras que omiten algunas letras 
pero que tienen un valor fonético, por ejemplo, “ksa” (casa) o “Qes3” (¡qué estrés!). Existen 
códigos particulares que sólo los miembros del mismo grupo pueden descifrar.
4 Daniel Cassany, Leer y escribir en la red, pp. 111-112.
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Cassany afirma que las nuevas tecnologías son una puerta para que los 
alumnos desarrollen sus habilidades comunicativas. Las etiquetas que han 
otorgado de buen o mal lector son, evidentemente, socioculturales. Sin em-
bargo, en la sociedad actual estos paradigmas deben replantearse pues, in-
cluso ahora, se habla de alfabetismo digital.

La enseñanza tradicional exigía del maestro el seguimiento de un cu-
rrículum preestablecido donde se privilegiaba la memorización y el apren-
dizaje de conocimientos con poca conexión con el entorno y la realidad 
cotidiana. El profesor poseía un estatus privilegiado, pues, el conocimiento 
sobre su asignatura era su principal herramienta de trabajo y casi nunca era 
cuestionado. Ahora, con el acceso a internet y los medios electrónicos, una 
clase frontal puede ser criticada o saboteada por los alumnos que tienen 
acceso a la información con un simple clic en el buscador de sus teléfonos 
celulares. Ciertamente, si no se toma en cuenta el contexto en el que se 
desenvuelven los jóvenes, las prácticas tradicionales estarán condenadas al 
fracaso, pues no encontrarán eco ni motivación en los receptores.

El papel del docente se ha alterado ya que la tecnología está ofreciendo a 
los alumnos una nueva forma de relacionarse con el conocimiento y el apren-
dizaje. Como afirma Cabero, 5 no podemos obviar que internet ha evolucio-
nado rápidamente y que es un gran almacén que expone la información a 
todo aquel que lo desee. No es gratuito que los instrumentos tecnológicos 
hagan hincapié en el almacenamiento, búsqueda y recuperación de la infor-
mación: “Este grado de rapidez innovadora […], si bien ofrece la ventaja de 
poder contar con una tecnología razonable para la realización de diferentes 
actividades no imaginables hace poco tiempo, también introduce el proble-
ma de la poca capacidad que la escuela tiene para absorber las tecnologías”. 6

Los profesores de hoy día deben reinventar la forma de enseñar a tra-
vés de la “letra virtual” y los medios que utiliza. Debe transformarse para 
desempeñar funciones de guía, consultor, organizador y académico. Elena 
Barberá explica que con estas nuevas tecnologías el docente “se convierte en 
un animador de la inteligencia colectiva de los grupos de que se responsa-
biliza. Desde este punto de vista, su actuación se dirige al acompañamiento 
y gestión del aprendizaje”. 7

5 Vid. Julio Cabero, “Las nuevas tecnologías en la sociedad de la información”, en J. Cabero, 
coord., op. cit. p. 13.
6 Idem.
7 Elena Barberá apud J. Cabero, “Las nuevas tecnologías...”, p. 17.
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Ahora no basta con poseer los conocimientos, sino que es necesario sa-
ber transmitirlos y enseñar a los alumnos a aprender por sí mismos. En 
este sentido, el papel de la escuela y los docentes es fundamental para que 
las nuevas generaciones puedan enfrentar la problemática que encierra esta 
nueva sociedad de la información y el conocimiento.

La sociedad de la información y el conocimiento

Como se adelantó antes, la educación se está enfrentando a una concepción 
distinta de la sociedad. El vertiginoso avance técnico y tecnológico está 
provocando una serie de cambios que afectan todos los ámbitos sociales 
y, especialmente, el escolar y el laboral. En el último tercio del siglo xx se 
inició una discusión sobre dos términos que definen a la sociedad actual: “la 
sociedad del conocimiento” (sc) y “la sociedad de la información” (si). Am-
bos términos están relacionados con la accesibilidad a la información y el 
valor que le hemos dado a ésta para producir conocimiento. Con la llegada 
de internet se abrió un camino hacia la información de una forma rápida y 
avasalladora. La cantidad de artículos, sitios, notas y demás medios se mul-
tiplicaron de forma exponencial. La información, se dice, está al alcance de 
un clic, mientras que el conocimiento y las habilidades para llegar a ella se 
han sobrevaluado. 

“Sociedad del conocimiento” es un término que se utiliza para designar 
a la sociedad de las últimas décadas del siglo xx, ya que el conocimiento ha 
adquirido valor económico y prestigio. Además ha sumado nuevo significa-
do, ya que es entendido no sólo como el cúmulo de saberes que pueda tener 
una persona, sino el saber hacer y saber aprender sobre un área específica. 
El valor de las personas reside en qué tanta especialización poseen y cuáles 
son sus habilidades para seguir aprendiendo y renovándose. 

La noción “sociedad del conocimiento” (knowledge society) emergió hacia 
finales de los años noventa; es empleada particularmente en medios aca-
démicos como alternativa a “sociedad de la información”. La unesco, en 
particular, ha adoptado el término “sociedad del conocimiento” o su variante,  
“sociedades del saber”, dentro de sus políticas institucionales. Ha desarrollado 
 una reflexión en torno al tema, que busca incorporar una concepción más 
integral, no ligado solamente a la dimensión económica. 8

8 Sally Burch, “Sociedad de la información / Sociedad del conocimiento”, en Alain Ambrosi, 
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Sin embargo, la noción de sc emergió veinte años atrás cuando se dio 
el tránsito hacia la sociedad postindustrial. El sociólogo Peter F. Drucker 
fue el primero en percibir y hablar de la necesidad de una nueva capa social 
de trabajadores de conocimiento y la tendencia hacia una sc. Este tipo de 
sociedad se caracteriza por una estructura económica y social en la que el 
conocimiento ha sustituido al trabajo como fuente de productividad, creci-
miento y desigualdad social.

En lo referente a la sociedad postindustrial, Daniel Bell expresó que ésta 
tiene una economía basada en servicios, cuyos profesionistas deben estar 
técnicamente calificados. Así, el conocimiento teórico se ha convertido en 
la fuente principal de innovación y el punto de partida de los programas 
políticos y sociales. La sc está orientada hacia el progreso tecnológico, la 
evaluación de la tecnología y la creación de nuevos conocimientos para 
lograrlo:

El concepto actual de la “sociedad del conocimiento” no está centrado en el 
progreso tecnológico, sino que lo considera como un factor del cambio social 
entre otros, como, por ejemplo, la expansión de la educación. Según este 
enfoque, el conocimiento será cada vez más la base de los procesos socia-
les en diversos ámbitos funcionales de las sociedades. Crece la importancia 
del conocimiento como recurso económico, lo que conlleva la necesidad de 
aprender a lo largo de toda la vida. Pero igualmente crece la conciencia del 
no-saber y la conciencia de los riesgos de la sociedad moderna. 9

Bajo estas dos definiciones de sociedad actual, se puede entender el valor 
intrínseco de las nuevas tecnologías en la educación, así como las habilidades 
que requieren los alumnos para aprender y des-aprender. Más que nunca el 
cambio social está exigiendo que el ámbito educativo se modernice y aporte 
al mundo los profesionistas competentes para dicha sociedad. Finalmente, 
los estudiantes que están hoy en las instituciones educativas se enfrentarán 
a un futuro donde el conocimiento, habilidades, competencias y valores los 
ayudarán a enfrentar los retos del ámbito laboral. Por ello, es indispensable 
que los profesores asuman la responsabilidad del cambio de paradigma e 
inicien el tránsito hacia una cultura de la información y el conocimiento.

Valerie Peugeot, Daniel Pimienta, coords., Palabras en juego. Enfoques multiculturales sobre las 
sociedades de la información, pp. 26-27. 
9 Karsten Krüger, “El concepto de ‘Sociedad del conocimiento’ ”, en Revista Bibliográfica de 
Geografía y Ciencia Sociales, núm. 683, pp. 
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Por su parte, el término “sociedad de la información” (si) se le atribuye a 
dos estudiosos de la década de los setenta: al estadounidense Daniel Bell y 
al francés Alain Touraine. Sin embargo, será hasta finales del siglo xx que 
el término se pondrá de moda entre los grupos hegemónicos para definir a 
la sociedad actual.

Esta expresión reaparece con fuerza en los años noventa, en el contexto del 
desarrollo de internet y de las tic. A partir de 1995, se lo incluyó en la agen-
da de las reuniones del g7 (luego g8, donde se juntan los jefes de Estado o 
gobierno de las naciones más poderosas del planeta). Se ha abordado en foros 
de la Comunidad Europea y de la ocde (los treinta países más desarrollados 
del mundo); también lo adoptaron el gobierno de Estados Unidos, así como 
varias agencias de Naciones Unidas y el Grupo Banco Mundial. 10

Tal fue la aportación de Bell y Touraine que sus estudios y la proyección 
de sus teorías provocaron que la Organización de las Naciones Unidas rea-
lizara, en un par de ocasiones, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información (años 2003 y 2005) para analizar diversas problemáticas deri-
vadas de esta nueva sociedad. Claro está que esta preocupación proviene de 
la necesidad de empatar o estandarizar a los diversos países del mundo para 
que respondan al proceso de globalización.

El concepto de “sociedad de la información”, como construcción política e 
ideológica, se ha desarrollado de la mano de la globalización neoliberal, cuya 
principal meta ha sido acelerar la instauración de un mercado mundial abier-
to y “autoregulado”. Política que ha contado con la estrecha colaboración 
de organismos multilaterales como la Organización Mundial del Comercio 
(omc), el Fondo Monetario Internacional (fmi) y el Banco Mundial, para 
que los países débiles abandonen las regulaciones nacionales o medidas pro-
teccionistas que “desalentarían” la inversión. 11

Las diversas definiciones que se han dado de ella impiden dar un concepto 
unívoco de la si, pero, en general, sus características pueden ser las siguientes:

• Es una sociedad globalizada porque la economía, cultura y fenómenos 
sociales tienen trascendencia mundial.

10 S. Burch, op.cit., p. 24. 
11 Idem. 
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• La si gira en torno a las tic, pues es el elemento que la potencia y 
desarrolla.
• Aparecen nuevos sectores laborales asociados con las tic, ya que hay 
trabajos a distancia, especialistas en soporte técnico y diseñadores de 
espacios virtuales.
• Hay un exceso de información, pues internet posibilita el acceso a ésta 
con gran rapidez y vastedad.
• Es una sociedad de aprendizaje donde los más relevante es la compe-
tencia de “aprender a aprender”, pues todo el tiempo hay innovaciones y 
cambios en todos los aspectos sociales.
• La cultura del ocio y la industrialización impactan la economía y modo 
de vida de todos los sectores de la sociedad.
• Hay una brecha digital porque las tic no llegan a todos los sectores ni 
a todas las generaciones.
• Se ha desarrollado un tipo de inteligencia “ambiental” que se refiere a la 
confianza que depositamos en las tic para distribuir los conocimientos; 
es decir, en la medida en que interactuamos con ellas, creamos un vínculo 
distinto con el conocimiento.
• Hay un cambio vertiginoso que provoca la evolución de las tic de 
forma constante. 12

Bajo estas premisas se puede comprender por qué la sociedad actual se 
está enfrentando a diversos retos y problemas que repercuten en la forma-
ción de las nuevas generaciones.

En este contexto, si bien las tecnologías de la comunicación han sido un fac-
tor clave en la aceleración de la globalización económica, su imagen pública 
está más asociada a aspectos más “amigables” de la globalización, como in-
ternet, telefonía (celular e internacional), tv por satélite, etc. Así, la sociedad 
de la información ha asumido la función de “embajadora de buena voluntad” 
de la globalización, cuyos “beneficios” podrían estar al alcance de todos, si 
solamente se pudiera estrechar la “brecha digital”. 13

Como lo indica Cabero, la si está creando una forma distinta de conce-
bir al mundo y la forma de interactuar en él. Las tic reducen las distancias 
12 La elaboración de la lista es mía, tomando como referencia la información que arroja Rosa 
María Torres en su texto de las páginas 2-4.
13 S. Burch. op.cit. p. 24.
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entre las personas de diversas naciones pero también crean espacios de en-
simismamiento con la computadora. Por un lado se permite el libre acceso 
a la información, pero por otro se requiere la capacidad de discernir entre la 
información valiosa y la espuria. 

Por eso, se reitera que el papel de los docentes es fundamental para in-
tervenir en estos nuevos espacios que crea la si. Sin la guía del profesor, las 
competencias que los alumnos adquieran por sí mismos serán muy limitadas. 
El papel de la escuela es fundamental para la formación de ciudadanos que 
se puedan mover con seguridad y conciencia en esta sociedad informática.

Nuevas tecnologías y enseñanza para una nueva generación

Uno de los principales objetivos de la educación actual es crear competen-
cias para la vida. El enfoque comunicativo subyace en el esquema educativo 
mexicano, pero requiere que los profesores formen alumnos competentes 
en el manejo de la lengua materna. Por eso, cuando se trata de la confron-
tación del alumno con las tic no hay que perder de vista que se enfrenta 
a ello a través de la lengua. Toda relación de los discentes con el entorno 
tecnológico implica una relación con el lenguaje, por lo que es tarea de la 
nueva educación que los alumnos mantengan una relación informada, pro-
ductiva y pertinente con los contextos de la vida personal, social y escolar.
La introducción de las tic como herramientas para la enseñanza de las 
nuevas generaciones debe tomar en cuenta varios aspectos. En primer lugar, 
los objetivos de enseñanza deben ser claros para que los contenidos puedan 
ser transmitidos y aprendidos por los estudiantes. Por ello, se debe tomar 
en cuenta la edad, y niveles sociocultural y educativo para que el aprendiza-
je sea significativo. En segundo término, debe existir predisposición tanto 
del alumnado como del profesorado para introducir el nuevo medio en el 
aula. Esto ayudará a tener una participación activa en la construcción del 
conocimiento por ambas partes. En tercer lugar, la reflexión y el análisis 
de los contenidos y su relación con las tic debe estar presente al finalizar 
cada sesión. Así, el profesor tendrá la oportunidad de corregir y mejorar sus 
estrategias y hará evidentes las problemáticas a las que se puede enfrentar 
el alumno cuando se utilicen los medios electrónicos.

La presencia de las nuevas tic nos van a llevar a que los profesores desem-
peñen nuevos roles, que […] serían los siguientes: consultor de información, 
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facilitadores de información, diseñador de medios, moderadores y tutores 
virtuales, evaluadores continuos y asesores, orientadores y administradores 
del sistema.

[…] No podemos perder de vista que la red ha evolucionado, fundamen-
talmente como almacén y exposición de información obviando su compo-
nente de tecnología social. En consecuencia, los instrumentos que se han 
desarrollado hacen más hincapié en el almacenamiento, la búsqueda y la re-
cuperación de la información, que en sus posibilidades como herramientas 
de comunicación social. 14

Como se puede ver, la participación del docente en la educación que in-
cluye las nuevas tecnologías es fundamental. Es una falacia que las máqui-
nas sustituirán a los profesores, pues sin ellos las habilidades y competen-
cias que requieren los alumnos no podrán ser adquiridas. Por esta razón, es 
de suma importancia que se conciba a las tic como herramientas y aliadas 
en la educación de las nuevas generaciones.

Por otro lado, las tic permiten que los alumnos desarrollen cuatro com-
petencias sociocognitivas básicas: aprender a aprender y buscar informa-
ción, aprender a comunicarse, aprender a colaborar y aprender a partici-
par. Según Monereo, 15 dichas competencias son indispensables para que 
las nuevas generaciones se desarrollen en la sociedad del conocimiento. 
Cada competencia apunta a desarrollar estrategias que permitan al alumno 
aprender de sus propios recursos y trabajar de forma colaborativa a través 
del diálogo, con esto tendrá más recursos para ser un miembro activo de su 
sociedad.

Aquí lo relevante es tratar de aclarar el porqué de las competencias. 
Ciertamente, es un tema que ha estado en boga en las últimas décadas, 
pero existen algunas explicaciones que ayudan a relacionarlas con el ámbito 
de la sociedad de la información y la del conocimiento, pues están ligadas 
a las tic . El primer motivo, según Monereo, “surge del análisis sociológico 
de una realidad caracterizada por la globalidad, la complejidad y la incer-
tidumbre. Cualquier suceso puede tener efectos a escala planetaria, debido 
tanto a la cada vez mayor conexión entre las tic (se habla de holoconectivi-
dad), como a la gran interdependencia que existe en entre los países”. 16 Por 
14 J. Cabero, “Las nuevas tecnologías...”, p. 10. 
15 Vid. Carles Monereo, Internet y competencias básicas.
16 Carles Monereo, “Internet, un espacio idóneo para desarrollar las competencias básicas”, 
en C. Monereo. op. cit., p. 17.
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ello, se está exigiendo que la educación dé mayor peso a los conocimientos 
inter, trans y multidisciplinares, así como a la inclusión de las tic en los 
programas de vanguardia.

El segundo motivo que expone tiene que ver con los aspectos políticos. 
La Unión Europea y varios organismos internacionales, como la ocde han 
realizado un esfuerzo por homologar, tanto el perfil de enseñanza como 
los métodos de evaluación para que los alumnos europeos cumplan con los 
estándares de la comunidad europea. El equivalente en nuestro continente 
es el proyecto Alfa Tuning América Latina. En él participan varias univer-
sidades para que los egresados cumplan un perfil profesional que esté de 
acuerdo con las competencias genéricas y de cada área de especialización. 
Este proyecto busca que las universidades de varios países de Latinoaméri-
ca, entre ellos México, dialoguen entre sí para desarrollar un estándar en los 
curricula de la evaluación y la obtención de títulos universitarios:

[...] ¿por qué un proyecto Tuning-América Latina? (…) En primer lugar, la 
necesidad de compatibilidad, comparabilidad y competitividad de la educa-
ción superior no es una aspiración exclusiva de Europa. El actual proceso de 
globalización al que asistimos está signado, entre otras cosas, por la creciente 
movilidad de los estudiantes, la cual requiere información fiable y objetiva 
sobre la oferta de programas educativos. Además de esto, hay que tener en 
cuenta la movilidad de los profesionales. Los empleadores, actuales y futuros, 
dentro y fuera de América Latina, exigirán conocer fehacientemente lo que 
significa en la práctica una capacitación o una titulación determinada. Final-
mente, en una etapa de internacionalización como la que estamos viviendo, 
la universidad como actor social tiene desafíos y responsabilidades, indepen-
dientemente del lugar del hemisferio en el cual se encuentre. Las institucio-
nes de educación superior deben asumir un rol protagónico en los distintos 
procesos que van construyéndose en el seno de la sociedad, y ese rol se vuelve 
mucho más crucial cuando se trata de las reformas en educación superior.

Para ocupar un lugar en la sociedad del conocimiento, la formación de 
recursos humanos es de vital importancia y el ajuste de las carreras a las 
necesidades de las sociedades, a nivel local y global, es un elemento de re-
levancia innegable. Por eso, el esfuerzo sistematizado por pensar y repensar 
juntos el horizonte académico (reconocimiento por parte de la comunidad 
académica) y profesional (reconocimiento por parte de los colegios y grupos 
profesionales) es una de las líneas centrales del proyecto Tuning. 17

17 Pablo Beneitone, et al., eds., Reflexiones y perspectivas de la educación superior en América 
Latina, p. 12. 
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Con lo anterior, se vislumbra que el futuro exige que la educación del 
presente se adecue a las exigencias del mundo laboral. Como ya se ha men-
cionado, las tic son el vehículo para desarrollar las competencias que serán 
necesarias en el desarrollo profesional de los discentes: desde los niveles 
básicos de la educación, pasando por el medio superior, hasta la profesio-
nalización, pueden ser herramientas útiles para alcanzar, por lo menos, las 
cuatro competencias sociocognitivas básicas. Dependerá de la perspectiva 
que tengan las instituciones para capacitar y promover el uso de las tic en 
el aula y para acompañar a los docentes en el proceso de migración que, 
como se ha visto, es cada vez más urgente, sobre todo si tomamos en cuen-
ta que las formas de leer y escribir también se están modificando. Como 
afirma Cassany, existen distintos tipos de alfabetismos que exigen una ma-
yor cantidad de habilidades, pues se necesita saber decodificar, comprender, 
aprovechar y criticar la variedad de textos que ofrece la red. Se necesita 
fomentar el alfabetismo digital o informacional porque:

• Estamos infoxicados de datos por lo que se debe aprender a seleccionar la 
información que sea útil y pertinente.
• Los soportes, géneros y prácticas mediante las cuales se obtiene la informa-
ción son muy variadas y se siguen modificando con el tiempo.
• Las prácticas de lectura y escritura nunca son las mismas, pues hay una 
evolución vertiginosa de formatos que exigen una nueva adaptación. 18

Las nuevas generaciones deben enfrentarse al reto de la nueva alfabeti-
zación, parecería que la mejor manera de lograrlo es a través de la migración 
del uso de las tic del ámbito personal al educativo. 19

Ahora bien, hay que conocer los tipos de medios tecnológicos que posi-
bilitan la adquisición de dichas habilidades. Esta tarea no es fácil, dado que 

18 D. Cassany, op. cit., p. 124.
19 En este sentido, es importante rescatar la noción de “literacidad” de la que habla Cassany. 
Según su visión, la literacidad responde a la necesidad de entender y comprender los géneros 
escritos, tanto en su función como en la relación entre autor y lector. Así, existen diversos 
enfoques de la literacidad como el sociocultural que avala la relación entre el contexto y una 
comunidad que produce textos escritos a razón de lo que viven y cómo adoptan las unidades 
lingüísticas para su producción. Por ello, para las nuevas generaciones no se trata sólo de una 
alfabetización digital, sino de un desarrollo de la literacidad pues sus productos escritos se 
mueven en el ámbito de las tic y se debe comprender cuáles son sus dimensiones y alcances 
en al ámbito educativo.
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existe una gran cantidad de recursos en la Red. Aquí se mencionarán sólo 
algunos, sobre todo aquellos que han tenido cabida en el ámbito educativo 
con cierto éxito. En primer lugar, tenemos las “wikis” que han probado 
ser exitosas sobre todo con el caso de Wikipedia. Las wikis son espacios 
virtuales donde colaboran varios autores que escriben, corrigen, amplían y 
relacionan los contenidos que se suben a la web: “la palabra wiki proviene 
del hawaiano wikiwiki (rápido) y se refiere a la inmediatez con que esta 
aplicación informática permite a los autores manipular la web y publicar”. 20 

También están las redes sociales que se han puesto en boga en los úl-
timos años. Entre ellas se encuentra Facebook, Twitter y Linkedin, entre 
otras. El formato de estos sitios es crear un “perfil” de usuario que contiene 
datos personales, profesionales, intereses o gustos. El objetivo es que esta 
información sea visible para que otros usuarios puedan crear una red o vín-
culo con personas que contengan los mismos intereses. “Cada miembro 
selecciona a sus ‘amigos’ y configura círculos de contactos para compartir el 
día a día, las lecturas, las canciones y los vídeos que le gustan”. 21

Por último, se mencionarán los foros que son un tipo de aplicación en la 
red que sirve para que los alumnos y el profesor lean, escriban o comenten 
sobre un tema determinado. Se catalogan en foros generales y en foros 
específicos. Los primeros se usan generalmente a lo largo de todo un curso 
pues incluyen todo el contenido curricular y se programa a lo largo del 
calendario escolar. Este tipo de foros siempre estará a disposición de los 
usuarios por lo que el profesor puede decidir si se restringirá o no el acceso 
a los contenidos. Es decir, se puede utilizar el foro sólo para la lectura o para 
leer y escribir. 

Cassany cataloga los foros generales en:

1. Foro de noticias: pretende dar avisos y, por lo tanto, es cerrado. Por lo 
general se vale de un calendario para programar citas, entregas, entre 
otras actividades.
2. Foro de ayuda entre iguales: busca una interacción entre pares para re-
solver dudas sobre las sesiones o el contenido expuesto. Además, preten-
de fomentar el trabajo colaborativo.
3. Foro de cafetería: es un espacio de esparcimiento y ocio. Su principal ob-
jetivo es que el profesor conozca las inquietudes y gustos de los alumnos 

20 Ibid. p. 222.
21 Ibid. p. 233.
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fuera del ámbito académico. Por esa misma razón no tiene valor curricu-
lar ni peso en la evaluación.
4. Foro de bitácora o blog y portafolios: tiene múltiples objetivos y utilidades 
para el seguimiento del trabajo tanto del profesor como de los alumnos. 
Busca que los discentes contribuyan con comentarios sobre el contenido, 
suban muestras de sus trabajos o productos de aprendizaje, entre otros. 
Por ello, este tipo de foro debe sustentarse con criterios de evaluación, 
objetivos, contenidos y normas claras pues es una herramienta de trabajo 
y evaluación del docente. 22

Por su parte, los foros particulares o específicos son aquellos que se utili-
zan por un breve periodo. Contienen tareas específicas con objetivos claros 
y precisos, ya que abordan un solo tema del contenido curricular de la asig-
natura. Son una forma de introducir consignas puntuales en un espacio que 
promueve la interactividad entre el docente y los alumnos. Por ello, pueden 
realizarse cuestionarios o comentarios sobre un texto, realizar lluvias de 
ideas, organizar un debate o revisar un producto para comentarlo y corre-
girlo. Así, los foros son espacios para: 

• mejorar la eficacia de la organización de la asignatura (foro de noticias);
• fomentar la cooperación espontánea dentro del grupo (foro de ayuda, 
cafetería);
• buscar comunicaciones más informales que la del aula (foro de cafetería);
• detectar problemas o dudas generales de los aprendices.

Pero también hay que estar atento a las dificultades potenciales que pre-
sentan, al respecto Cassany advierte que:

• No es conveniente mantener varios foros abiertos a la vez porque los 
alumnos se confunden y envían mensajes erróneos.
• Conviene limitar el número de alumnos que participan en cada foro 
para evitar la sobresaturación.
• Hay que revisar los mensajes enviados y quizás suprimir alguno ina-
propiado. 23

22 La lista se elaboro de acuerdo con la teoría de Daniel Cassany. Vid. D. Cassany, op. cit., p. 214.
23 Idem.
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A lo que plantea Cassany, habría que agregar que los foros permiten al 
docente gestionar la información para evitar la publicación de materiales 
inapropiados; conocer las habilidades de escritura y lectura que poseen los 
alumnos; diagnosticar su familiaridad con las tic y, finalmente, utilizar un 
recurso tecnológico con el afán de usar un medio más cercano a los jóvenes.

El blog como herramienta didáctica: WordPress

Como se mencionó anteriormente, existen múltiples herramientas en la 
red que pueden resultar útiles para la enseñanza. La pertinencia de cada 
una dependerá del objetivo que el profesor tenga a lo largo de su curso. 
Si tomamos como punto de partida la clasificación de Cassany sobre las 
herramientas tecnológicas, podemos utilizarlas de acuerdo con su utilidad 
para la planeación docente. Por ejemplo, si se desea dar prioridad al desa-
rrollo de la comprensión de lectura, entonces, se puede recurrir a la Wiki-
pedia, los traductores o diccionarios virtuales. O bien, si se desea dar énfasis 
a la escritura, entonces las computadoras, los correctores de gramática y 
ortografía (entre otros) pueden ser de utilidad. Finalmente, si se quiere que 
los estudiantes aprendan sobre los géneros literarios o que compartan sus 
experiencias de aprendizaje, se pueden utilizar los foros, las wikis, los chats, 
las redes sociales y los blogs.

Cassany incluye al blog en el ámbito del foro, ya que permite la interac-
ción entre los usuarios, además, hay que agregar que puede servir para una 
parte del contenido curricular o para todo el curso:

El término blog proviene de la truncación del webblog (web + bitácora) en 
inglés y remite primero al cuaderno de bitácora de una travesía en barco, en el 
que el capitán anota el rumbo, la climatología y las incidencias de la travesía. 
Se trata de un diario digital o de un espacio en línea que el autor actualiza 
periódicamente con entradas o posts que se ordenan de manera inversa, o sea, 
de la más reciente a la más vieja. 24

Los blogs son sitios web que se pueden crear tanto de forma individual 
como en coautoría. Por lo general, el autor o autores eligen una línea te-
mática para desarrollar sus textos en torno a ella. Sin embargo, dada la po-

24 Ibid. p. 216.
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sibilidad de escribir sobre cualquier aspecto, algunos blogs pueden incluir 
diversas temáticas organizadas en secciones.

La información de un blog suele actualizarse de forma periódica pues su 
principal objetivo es proporcionar un espacio para la redacción personal o 
institucional. Los autores suelen determinar dicha periodicidad de acuerdo 
con sus intereses personales o con los objetivos que desean alcanzar con el 
blog. Sin embargo, las entradas o posts se van publicando de forma cronoló-
gica en la página. Esto permite ver la publicación más reciente al inicio del 
blog, mientras las demás entradas se van guardando de forma automática. 

En cada texto del blog, los lectores tienen la posibilidad de interactuar 
con los autores, esto se logra a través de la sección comentarios. Mediante 
una cuenta de correo electrónico o, incluso, de forma anónima, el lector 
puede solicitar la aprobación de su comentario. Es decisión del autor si el 
comentario se publica o no, pues, por lo general, debe leerlos antes de su 
publicación. Así, mediante esta retroalimentación, tanto el autor como otros 
lectores pueden enriquecer las entradas del blog. En este sentido, el blog 
puede ser un instrumento educativo que enriquecería la práctica docente.

Los blogs pueden ser utilizados como una herramienta didáctica (edu-
blog), ya que permiten abordar cualquier tema e incluir en la presentación 
fotos, videos, hipervínculos e, incluso, conexión con otras redes sociales. 
Además, el blog permite realizar un trabajo individual o colaborativo, de-
pendiendo de la consigna que dé el maestro. El seguimiento de este pro-
ceso se da a través de los comentarios o estadísticas que arroja el mismo 
sistema. En general, son gratuitos y requieren de una cuenta de correo 
electrónico que el usuario puede obtener con cualquier proveedor de for-
ma gratuita. 25 Por lo tanto, la instalación de software no representa ningún 
gasto, ya que no es un programa sofisticado, si no libre. Con un blog, un 
estudiante puede:

• Registrar datos y pruebas de su aprendizaje y reflexionar al respecto.
• Narrar experiencias de su vida personal, deportiva, ociosa o escolar.
• Anotar datos sobre tareas escolares fuera del aula (laboratorio, gimnasio,  

25 Los principales proveedores de cuentas de correo electrónico son Yahoo, Hotmail y Gmail. 
Aunque cualquier cuenta de correo electrónico es válida para abrir un blog. Sin embargo, 
algunas plataformas tienen convenio o pertenecen a la misma empresa que provee el servicio 
de correo electrónico, por lo que suelen sugerir la apertura de una nueva cuenta de correo 
electrónico con ese proveedor.
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auditorio, sala de audiovisuales), con fotos y vídeos caseros comentados 
con escritura.
• Desarrollar un tema curricular, con vínculos a otros webs, blogs y re-
cursos de la red.
• Trabajar solo, en pareja o en pequeño grupo, pero acceder a los blogs 
de toda clase. 26

Como se puede observar, el blog es una herramienta que promueve va-
rias habilidades de lectura y escritura en el alumno. También le abre la 
puerta al alfabetismo digital, pues debe desarrollar habilidades de selección, 
discriminación y uso de nuevos soportes en la red.

En el caso de la presente secuencia didáctica, se utilizará el blog que 
proporciona WordPress. El sitio fue creado por una empresa llamada Au-
tomattic. El sitio permite utilizar los recursos que ofrece de distintas formas 
y con una variedad de productos, como:

• creación de blogs,
• creación de sitios web,
• creación de sitios con recursos multimedia,
• diseño de galerías fotográficas,
• diseño de tiendas para compras por internet.

Por ser una herramienta susceptible a mejoras, ofrece la posibilidad de 
comprar un dominio de internet si el usuario así lo desea. WordPress es un 
blog que tiene página de bienvenida con plantillas prediseñadas, cargador 
de imágenes, generador de entradas, gestor de enlaces o hipervínculos, y 
widgets. 27 Entre sus características se encuentra la capacidad de almacena-
miento de distintos tipos de archivos como imágenes en formato jpg, jpeg, 
png y gif, documentos en pdf, .doc (extensión del programa Word) y pre-
sentaciones en ppt. Su límite de almacenamiento es superior a otros blogs 
(como Blogger, de la empresa Google), ya que cuenta con tres giga bytes. 
Además, tiene más de setenta plantillas o temas que permiten al usuario 
personalizar su blog.

26 Ibid. p. 219.
27 Los widgets son una serie de aplicaciones en pequeño que aparecen en la entrada del blog 
y que pueden remitir a otras páginas o redes sociales como Facebook o Twitter, o enlazar a 
fotos, videos y audios.
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La selección de este blog, sobre otros existentes en la red, se dio por los di-
seños que posee y por la posibilidad de crear hipervínculos con material que 
se encuentra en internet o en la nube, 28 así como su capacidad de almacena-
miento que es tres veces mayor a la de otros blogs. También posee widgets 
que lo hacen atractivo, pues se pueden gestionar las redes sociales junto con 
el blog, de esta forma está a la mano un abanico de herramientas tecnológi-
cas que pueden ser utilizadas en el aula. Aunado a esto, WordPress provee 
una herramienta para elaborar una “lista negra” de direcciones electrónicas 
indeseadas para eliminar comentarios basura o que pueden afectar el blog. 

Además de estos instrumentos, WordPress incorpora un sistema de re-
gistro de usuarios, que permite registrarse, crear perfiles y comentar el blog. 
También se pueden generar ciertos privilegios a los usuarios registrados para 
que comenten, escriban una entrada y la publiquen. Por otro lado, es compa-
tible con motores de búsqueda como Google, Yahoo y Bing; de esta manera 
es fácil que otras personas interesadas en el tema puedan acceder al blog. 
28 Una nube es un espacio virtual en la red donde se almacenan los archivos electrónicos. Son 
espacios gratuitos donde los usuarios pueden guardar archivos de texto, fotografías, videos 
o presentaciones. Esto genera una dirección electrónica que puede copiarse como hiper-
vínculo en los blogs y, así, poder gestionar el material sin necesidad de saturar la capacidad 
del blog. Es un recurso que se utiliza como un disco duro virtual para guardar información.

Figura 1. Registro en WordPress

Comienza con WordPress.com rellenando este sencillo fromulario:

Te emviaremos un correo electrónico
 para activar tu cuenta, 
por favor, haz una triple comprobación 
de que lo haz escrito correctamente

Dirección de correo electrónico

Nombre de usuario Tu nombre de usuario debe tener
un mínimo de cuatro caracteres y 
sólo puede incluir letras
mayúsculas y números

Contraseña Great passwords use upper and
lower case characters, nombers
and symbols like !Ó$96áÕ&%

Dirección de blog Elige una dirección para tu blog 
de WordPress.com. Puedes cambiarla
más tardewordpress.com
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Ahora bien, para abrir un blog en WordPress es necesario crear una cuen-
ta (la página para darse de alta y crear un blog de WordPress es <http://
es.wordpress.com/>): la página solicita un nombre de usuario, una dirección 
de correo electrónico —donde llegarán las notificaciones del blog— y una 
contraseña; una vez que se hayan incluido estos dato, se ha creado el blog. La 
misma plataforma descarta los nombres de usuarios existentes previamente 
y avisará si la contraseña que se coloca es lo suficientemente segura. Por lo 
general, se recomienda que la contraseña sea alfanumérica y que contenga 
algunas letras en mayúscula para proporcionar más seguridad. (figura 1) 

Una vez que esté autorizada la creación de la cuenta, habrá que dar clic 
en el banner “Crear blog”. La versión sin costo aparecerá del lado derecho, 
mientras que la versión con costo anual mostrará una serie de beneficios 
extra. Sin embargo, como ya se ha dicho, en el ámbito escolar esto es in-
necesario. Para finalizar el proceso, el dominio de WordPress mandará un 
correo electrónico al usuario para que sea leído y autorizado, al dar clic en el 
hipervínculo que envían. De esa forma, se puede iniciar la gestión del blog. 
Ahora, hay que seleccionar el tema o plantilla. El sitio ofrece gran variedad 
de éstas que permiten al usuario elegir la que más se acomode a sus gustos, 
temática e intereses que abordará (figura 2). En este momento también se 
pueden seleccionar los widgets y secciones. El diseño y formato de la página 
modificarse sobre la marcha. Como se puede observar en la figura 3, en la 
parte superior se pueden colocar los subtemas o elementos en que se subdi-
vide el sitio, ahí es posible usar otro diseño o temas distintos. 

Figura 2. Inicio de la plataforma
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Para administrar el blog hay que ingresar a la página principal o dash-
board. Para eso hay que abrir la sesión en la página de WordPress (con el 
nombre de usuario y contraseña), del lado izquierdo aparecen las entradas 
publicadas, los recursos multimedia, los hipervínculos, las páginas relacio-
nadas y los comentarios, en esa sección aparece el número de comentarios 
nuevos que han realizado los seguidores del blog. Además, en esta columna 
está la zona “apariencia”, que permite modificar los temas o plantillas del 
blog, los widgets y las imágenes decorativas. También, al final de esa sec-
ción, se encuentran las herramientas y los ajustes. Del lado derecho se está 
el menú con los motores de búsqueda, las páginas que se eligen para seguir-
las, los archivos donde se agrupan las entradas por mes y año, las categorías 
que se utilizan para catalogar las entradas y el blogroll, 29 tal como aparece 
en la figura 4. 
29 El blogroll o menú de enlaces proporciona los hipervínculos que son de interés para el 
usuario o que están relacionados con el tema del blog.

Figura 3. Personalización del sitio. 
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Para publicar una nueva entrada o post hay que ir a la sección “Adminis-
trador”, ahí, del lado derecho aparece una columna con diversas opciones. 
Entre ellas se encuentra la sección “Entradas”. Las entradas pueden ser 
nuevas, editadas o eliminadas. Al dar clic en “Nueva entrada” aparecerá la 
siguiente imagen (figura 5).

Figura 5. Nueva entrada

Aquí es cuando empieza la redacción del blog: se le asigna un título y 
luego se redacta el cuerpo de la publicación. Al texto se le puden dar dife-
rentes tipografías y formatos para hacer más atractiva la entrada, además es 
posible incluir hipervínculos que lleven a otras páginas web o a archivos de 
diversos formatos (como imágenes y videos) que se encuentran en internet. 
También existe la función vista previa para revisar la entrada antes de pu-
blicarla. 

En la columna del lado izquierdo aparecen las opciones de “Vista previa”, 
“Guardar” y “Publicar”. Si el usuario desea iniciar una entrada, pero termi-
narla posteriormente puede guardar su borrador e ir viendo cómo se van 
acomodando las imágenes o hipervínculos en el blog. Una vez que el material 
esté listo, sólo deberá dar clic en “Publicar” y la entrada aparecerá en el blog. 
La ventaja es que, si se desea modificar algún contenido, se puede hacer a 
través de la pestaña “Editar” que permite modificar el texto o las imágenes.
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Finalmente, el propósito de esta herramienta, como ya se ha menciona-
do, es propiciar una interacción entre el docente y el alumno, a partir de un 
medio que puede resultarle atractivo a los jóvenes. Al subir algunos conte-
nidos de la asignatura y dar consignas específicas a los alumnos, se logrará 
una práctica docente mixta que combine, tanto la clase presencial como 
el recurso tecnológico, en pos de una clase interactiva. Se reitera, enton-
ces, que el papel del profesor es fundamental en el proceso de enseñanza-
aprendizaje ya que es él quien deberá delimitar los objetivos, contenidos, 
materiales y forma de evaluación. El blog será una herramienta que, sin la 
supervisión del docente y la participación de los alumnos, se vuelve inútil. 
Por ello, realizar un diagnóstico para conocer cómo los estudiantes utilizan 
comúnmente las tic y el alcance real que puede introducir el blog en la 
clase, es de suma importancia. 

Si se considera que el blog permite la inclusión de elementos multimedia 
y el trabajo asincrónico, entonces se puede convertir en una herramienta 
útil para propiciar el debate, la reflexión y la participación de los alumnos. 
La gran cantidad de recursos que ofrece la red (videos, fotos, documentales, 
artículos, podcasts, entre otros) pueden ser el estímulo para que los alum-
nos se sientan interesados y motivados en participar en el blog. Además, 
permitirles comentar sobre lo que han visto u oído en la entrada puede ser 
un medio para incentivar la escritura y la lectura. Así, como ya se ha dicho, 
las nuevas tecnologías se convierten en la puerta para disminuir la brecha 
digital y el analfabetismo digital de profesores y alumnos.

Como se ha visto a lo largo de este capítulo, un objetivo de este trabajo es 
integrar las nuevas tecnologías a la educación. El blog es sólo una muestra 
de lo mucho que se puede lograr con la tecnología al servicio de la enseñan-
za. Finalmente, los alumnos se encuentran más relacionados con el uso de 
los dispositivos electrónicos, pero sin duda los docentes son quienes siguen 
teniendo la batuta para enseñarles cómo se deben usar estos recursos. Si el 
docente se vale de estas nuevas posibilidades podrá lograr que, mediante un 
lenguaje en común, los objetivos de la enseñanza-aprendizaje se logren con 
mayor significación. La tarea a la que se enfrenta no es fácil, pues implica 
una actualización permanente, pero no puede cerrarse a la era digital, que 
ha llegado para quedarse.





Capítulo II. Educación y literatura

Enseñanza en la educación media superior (EMS)

La presente propuesta didáctica está dirigida a inscribirse en el programa 
de la Dirección General del Bachillerato (dgb), de la Secretaría de Educa-
ción Pública (sep). En el Documento base del bachillerato general se establece 
que la educación media superior (ems) es relevante para el país ya que 
“debe promover la participación creativa de las nuevas generaciones en la 
economía, el trabajo y la sociedad, reforzar el proceso de formación de la 
personalidad en los jóvenes y construir un espacio valioso para la adopción 
de valores y el desarrollo de actitudes para la vida”. 1 En este sentido, el 

1 Dirección General de Bachillerato y Subsecretaría de Educación Media y Superior, Docu-
mento base del bachillerato general, p. 5. 

¿Cuáles son las razones para introducir una 
reforma así? Las razones que el gobierno ha 
aducido son de carácter general: el desorden 
del sistema y la necesidad de poner un orden 
básico para todos los subsistemas; la deserción 
de los estudiantes; el hecho de que […] los es-
tudiantes son condenados a finalizar su edu-
cación total en el bachillerato; la necesidad de 
educar al estudiante de acuerdo a las deman-
das del mercado de trabajo internacional.

Gabriel Vargas Lozano

39
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Gobierno Federal estableció una serie de reformas realizadas entre 2007 y 
2012 que pretendían lograr el objetivo antes propuesto. 

En ese marco, el documento señala que su programa da los lineamientos 
a la mayoría de las instituciones de ems del país. Además, cuenta con dos 
programas que ofrecen una formación, ya sea de carácter bivalente o de tipo 
propedéutico. 2

En el primero, se inscriben instituciones como el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (Conalep), el Instituto Politécnico Nacio-
nal (ipn) y los Bachilleratos Técnicos, ya que sus curricula integran un com-
ponente de formación laboral y otro de tipo propedéutico, lo que significa 
que ofrecen una formación tecnológica con un título de técnico profesional. 
Por otro lado, en el programa propedéutico se “prepara para el estudio de 
diferentes disciplinas científicas, tecnológicas y humanísticas; y proporcio-
na una cultura general a fin de que sus egresados se incorporen a las insti-
tuciones de educación superior o al sector productivo”. 3 Bajo esta línea se 
inscriben instituciones como los bachilleratos de las universidades autóno-
mas, el Colegio de Bachilleres, los bachilleratos de arte, militares, navales, 
las preparatorias abiertas, las del Distrito Federal y los telebachilleratos, por 
mencionar algunas.

Además de los aspectos curriculares, el documento expone objetivos que 
conlleva la Reforma Integral de la Educación Media Superior (riems). 
Cabe destacar que en los últimos años, dicha reforma causó polémica por-
que su enfoque educativo responde a las demandas económicas y laborales 
de un mundo globalizado. Sin duda, en un país donde las diferencias so-
ciales son tan marcadas y el acceso a la educación de este tipo no alcanza a 
todos los sectores, es importante reflexionar si la riems alcanzará a cubrir 
sus objetivos, ya que estos implican:

La necesidad de elevar la calidad de la educación para generar mayor bien-
estar y desarrollo nacional, una mayor igualdad de oportunidades educativas; 
el uso didáctico de las tecnologías de la información y la comunicación, una 
política aplicada con estricto apego al artículo tercero constitucional, una 
educación relevante y pertinente y el fomento de una democracia plena del 
sistema educativo. 4

2 Idem.
3 Idem.
4 Ibid. p. 11.
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La implementación de la riems, aunque empezó desde 2008, sigue sin 
concretarse, pues debería alcanzar cuatro niveles, a saber, el interinstitucio-
nal, el institucional, el de la escuela y el del aula. El primer y segundo son 
los más desarrollados, ya que se ha logrado la definición colegiada de un 
marco curricular común (mcc). El mcc fue el que estableció las competen-
cias genéricas y disciplinares. Además, se logró que algunas instituciones 
que pertenecen al Sistema Nacional de Bachilleratos (snb) actualizaran sus 
planes y programas de estudio.

Sin embargo, los últimos dos niveles son los que impiden que la riems se 
concrete. El tercero requiere que los planteles cuenten con estrategias claras 
para implementar los planes y programas. Además, deberán contar con la 
infraestructura y equipamiento necesario para ello. En el cuarto nivel, los 
docentes poseen el mayor reto pues deben implementar estrategias de en-
señanza que desarrollen las competencias del mcc y, aunado a esto, deben 
evaluar el aprendizaje, incluyendo formas de coevaluación y autoevaluación.

El reto es grande pues los espacios rurales, a diferencia de las ciudades, 
deberán enfrentarse a realidades distintas. El Gobierno Federal ha hecho 
esfuerzos por acercar las tic al sector público mediante la entrega de mate-
riales de cómputo o de tabletas electrónicas, pero en las regiones más apar-
tadas del país estas herramientas suelen ser escasas o nulas. Esto ha provo-
cado que las riems se encuentre en un proceso lento de implementación. 

Ahora bien, retomando el aspecto curricular en el que se pretende inscri-
bir esta propuesta, cabe mencionar que el marco teórico en que se sustenta 
es el del constructivismo. 

En el contexto de la riems el modelo educativo es el centrado en el aprendi-
zaje y se circunscribe al paradigma constructivista, el cual, de forma general, 
plantea que el alumno “realiza un acto de conocimiento o de aprendizaje, 
no copia la realidad circundante, sino que construye una serie de represen-
taciones o interpretaciones sobre la misma” [...]. Particularmente dentro del 
constructivismo sociocultural se encuentran los elementos que recuperan y 
dan sentido a la propuesta educativa del Bachillerato General. 5

Así, a lo largo de la justificación del enfoque pedagógico que utiliza la 
dgb se va haciendo un recorrido por las distintas contribuciones de Au-
subel, Piaget y Vigotsky. A la largo de la sucinta explicación de las teorías 

5 Ibid. p. 17.
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de estos personajes se justifica la selección del constructivismo por su rela-
ción con el trabajo colaborativo para lograr los aprendizajes significativos y 
perdurables en los alumnos.

En este sentido, el documento va mostrando cómo las reformas han 
afectando los programas y mapas curriculares, lo que ocasiona que se dé 
mayor énfasis al enfoque por competencias. Este enfoque pretende formar 
a los estudiantes para el trabajo y se convierte en el perfil de egreso de los 
alumnos. 

En el Acuerdo Secretarial 450, por el que se establecen los lineamientos que 
regulan los servicios que los particulares brindan en las distintas opciones 
educativas en el nivel medio superior. Se establece en artículo 34, i inci-
so g. “Las competencias genéricas constituyen el perfil del egresado. Serán 
complementadas por las competencias disciplinares básicas, comunes a todas 
las modalidades y subsistemas, por las disciplinares extendidas (de carácter 
propedéutico) y las profesionales (para el trabajo). Los dos últimos tipos de 
competencias se definirán por las instituciones de acuerdo a sus objetivos 
particulares.”

“Las competencias genéricas que han de articular y dar identidad a la ems 
[…] son las que todos los bachilleres deben estar en capacidad de desem-
peñar les permiten comprender el mundo e influir en él; les capacitan para 
continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de sus vidas, y para 
desarrollar relaciones armónicas con quienes les rodean.” 6

Ciertamente, las competencias responden a una necesidad económica 
y globalizadora que ha permeado hasta el ámbito de la educación. En este 
sentido, la controversia gira en torno a si la educación debe formar a los 
jóvenes para el trabajo o para que sigan aprendiendo a lo largo de la vida. 
Sin embargo, a razón del documento anterior, parece que estas dos ideas, en 
realidad, no se contraponen, pues son sólo herramientas que permitirán un 
mejor desempeño de los alumnos en el futuro.

Ahora bien, fuera del documento de la dgb, es importante retomar el 
surgimiento del enfoque por competencias. Éste podría remontarse a las 
iniciativas del proyecto Tuning y a la necesidad de los países por consoli-
dar la globalización. Dicho proyecto se extendió al ámbito educativo, pues 
busca que los estudiantes de todos los niveles de enseñanza (pero en espe-
cial los universitarios) unifiquen sus habilidades, conocimientos y aptitudes 
6 Ibid. p. 30.
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para ser competentes en el ámbito laboral. Así, se desarrolló el enfoque 
educativo por competencias. 

En relación con esta idea de globalización, algunos autores consideran 
que las competencias no son la solución para el problema educativo al que se 
enfrenta el mundo. Por ejemplo, algunos autores de la esfera del sociocons-
tructivismo (como Xavier Roegiers) piensan las competencias como una 
categoría de situaciones sociales importantes para los aprendices. Por tanto, 
es una posibilidad de movilizar, de forma interiorizada, un conjunto de re-
cursos para resolver situaciones complejas o problemas. Dichos recursos re-
miten a situaciones previas que permitirán gestionar variables heterogéneas 
para dar solución al conflicto de forma multidisciplinar. En este tenor, Phi-
lippe Perrenoud definirá a la competencia como “la facultad de movilizar 
un conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informaciones, et-
cétera) para solucionar con pertinencia y eficacia una serie de situaciones.” 7

Así, pareciera que cada competencia se construye a través de la combina-
ción de habilidades cognitivas y prácticas, conocimiento previo, motivación, 
valores, actitudes y emociones, entre otros componentes sociales y conduc-
tuales. Por tanto, una noción holística de las competencias no se reduciría a 
su dimensión cognitiva ni debe confundirse con los términos de aptitudes o 
habilidades per se; ya que el saber-hacer se refiere, únicamente, a la capacidad de 
efectuar con facilidad o precisión ciertas operaciones (cognitivas o motoras). 
Por el contrario, la competencia, entendida como un conjunto de acciones 
complejas, comprende las habilidades intelectuales, las actitudes y otros ele-
mentos no cognitivos, como saber desenvolverse en un contexto determinado.

Otros autores como Sergio Tobón, en su texto Formación basada en com-
petencias, reflexiona sobre la situación que envuelve a la pedagogía por com-
petencias, sus alcances y sus limitaciones. Recupera varias definiciones que 
nos ayudan a entender las dificultades de su puesta en práctica. Una de éstas 
determina que:

Las competencias tienden a ser conceptualizadas como aquellos comporta-
mientos observables y habituales que posibilitan el éxito de una persona en 
una actividad o función. Constituyen un saber hacer en contexto [...] que 
implican el análisis y el manejo de problemas del entorno mediante el uso de 
conocimientos y de recursos de la situación. 8

7 Philippe Perrenoud, Diez nuevas competencias para enseñar, p. 11.
8 Sergio Tobón, Formación basada en competencias, pp. 
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Aunque la definición suena ideal, Tobón critica este tipo de expectativas, 
ya que considera que hay problemas y omisiones que afectan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Si bien es cierto que los enfoques educativos ayu-
dan a las instituciones a mantener una línea curricular, también es verdad 
que se debe reflexionar si puede complementarse con otros enfoques. Así, 
con una visión crítica, se puede pensar que las competencias son un enfo-
que, entre muchos otros, y que no por ser la opción en boga, debe conver-
tirse en la panacea de la educación. 

Sin embargo, es inevitable que en el sistema educativo mexicano —en el 
cual se inscribe la presente propuesta— esta visión sea preponderante. Por 
tanto, como docentes se tiene el deber de conocerla ya sea para adscribirse a 
ella o criticarla. Dado que la dgb responde al Gobierno Federal que utiliza 
el enfoque por competencias, tomaremos a éste como marco teórico, ade-
más del constructivismo, el aprendizaje significativo, el trabajo colaborativo 
y el conectivsmo.

La enseñanza de la literatura, la competencia literaria y el constructi-
vismo

Sin duda, la enseñanza de la literatura ha sido fundamental a lo largo de 
los siglos, pues, en los textos literarios el hombre sigue encontrando el 
goce y el aprecio por los grandes temas. Además, se ha convertido en un 
referente de las formas de vida e ideología que marcaron una época. Sin 
embargo, la forma de enseñarla ha sufrido cambios por las diversas teorías 
que han tratado de explicar la forma en que se percibe un texto literario. 
En la educación:

Tradicionalmente ha existido una disociación tajante entre los aprendizajes 
lingüísticos y literarios, fruto de los enfoques metodológicos basados en las 
teorías lingüísticas y la crítica literaria de mediados del siglo pasado. Será a 
partir de las aportaciones de las recientes teorías literarias, como la semiótica 
textual y la lingüística textual, que conciben la literatura como signo con 
valor comunicativo, cuando se ponga de manifiesto la necesidad de abordar 
su enseñar y aprendizaje de forma integrada. 9

9 Josefina Prado Aragonés, Didáctica de la lengua y la literatura para educar en el siglo xxi, p. 329.
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Por ello, es importante reflexionar sobre los distintos métodos que han 
permeado la didáctica de la literatura y utilizar aquellos que responden a las 
necesidades de esta era.

Cuando un alumno se aproxima a una obra literaria ya posee algunos 
elementos que le permitirán comprender mejor la obra. En el constructi-
vismo a esto se le denomina andamiaje, es decir, la serie de conocimientos 
previos que permitirán al alumno construir nuevos significados a partir de 
lo que ya sabe. El proceso de aprendizaje debe centrarse sobre los puentes 
cognoscitivos en los que se apoyarán los conocimientos específicos. Si la 
información no es significativa, el alumno la aprenderá de memoria pero no 
se integrará a su conocimiento. Esto es porque la información memorística 
no se asocia con los conceptos previos de la estructura cognitiva y, por lo 
tanto, no se logra el puente entre el viejo y el nuevo aprendizaje:

El aprendizaje significativo es un proceso mediante el cual se rela-
ciona la nueva información con algún aspecto ya existente, y relevan-
te para esa nueva adquisición, en la estructura cognitiva (…) Como 
contrapartida, el aprendizaje memorístico sólo se produce en cuanto 
hecho aislado y no genera cadenas cognitivas. 10

Esta diferencia no pretende demeritar el aprendizaje memorístico, pero 
lo que sí se afirma es que no puede ser la única metodología de aprendizaje, 
especialmente, en la literatura.

Ahora bien, a lo largo de la historia se han utilizado distintos métodos 
para enseñar literatura. Desde la Edad Media hasta nuestros días, se han 
empleado cuatro modelos para su enseñanza. El más antiguo es el mode-
lo retórico que surge a finales del período medieval y que se mantendrá 
vigente hasta bien entrado el siglo xix. En este primer modelo de lectura 
se tomaban los textos clásicos grecolatinos como un referente moral y una 
guía para el arte retórico. Por tanto, las formas discursivas y sus recursos 
estilísticos eran el elemento primordial en la formación literaria. 

El siguiente modelo surgió en el siglo xix y desde su conformación se ha 
mantenido en varios de los programas de enseñanza de la literatura actuales.

Aún en la actualidad en algunos manuales de bachillerato sigue presente esa 
huella historicista, pues, según Lomas, “forma parte de la tradición didáctica 

10 María Victoria Reyzábal, El aprendizaje significativo de la literatura, pp. 12-13.
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del bachillerato, se adecua a los saber literarios de quienes enseñan literatura 
y es fácil de manejar en el aula, ya que ofrece ventajas indudables a la hora de 
organizar los contenidos de la educación literaria”. 11

Sin duda, el enfoque historicista suele dar mayor énfasis a la parte his-
tórica o a las características de tal o cual período literario. Sin embargo, 
enfocarse en el texto como un punto de partida e, incluso, de llegada para 
desarrollar la competencia literaria permite una mayor interacción entre el 
lector y el texto. No hay que olvidar que el modelo historicista pretendía 
responder a las necesidades de su época y superar el modelo medieval. 

La construcción de los estados nacionales precisaba el conocimiento del pa-
trimonio cultural, y el romanticismo y el positivismo favorecieron dicho co-
nocimiento, al concebir la literatura como reflejo de la ideología de las nuevas 
naciones. De este modo, se concede una nueva función a la enseñanza de la 
literatura: la de crear una conciencia nacional con el conocimiento de los 
autores y obras más representativas de cada país. 12

Por tal motivo, este método privilegia el aprendizaje memorístico, ya que 
buscaba que los alumnos conocieran datos, fechas, hechos, obras de autores 
y períodos ordenados cronológicamente. Así, se daba énfasis a que el alum-
no supiera fragmentos de las obras representativas y que memorizara datos 
biográficos que no poseían una conexión real con la obra misma. 

Posteriormente, alrededor de 1970, con el desarrollo del estructuralismo se 
creó un modelo textual. Éste buscaba desarrollar las habilidades de compren-
sión de lectura y responder a la hegemonía de los medios masivos de comuni-
cación. Al existir un mayor acceso a la literatura, se supuso también la posibili-
dad de la formación de un lector que pudiera seleccionar los textos de acuerdo 
con sus intereses e inquietudes. Este modelo se convirtió en una respuesta 
“frente a la transmisión de información sobre autores y obras, [ya que] el co-
mentario de textos seleccionados y la búsqueda en ellos de la especificidad de 
lo literario se convierten en una práctica habitual en la educación literaria”. 13 
Como se puede ver, este modelo sirvió para realizar comentarios literarios 
sobre la historia de la literatura y dar mayor énfasis a la producción escrita.

11 Josefina Prado Aragonés, op. cit. p. 331. 
12 Ibid. pp. 330-331.
13 Ibid. p. 332.
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Finalmente, en los años ochenta surgió el enfoque de la enseñanza ba-
sado en la competencia literaria. Este modelo responde a la necesidad de 
construir el pensamiento, desarrollar la comprensión, identificar la intertex-
tualidad y crear, finalmente, una formación literaria. 

Según este enfoque, derivado de la psicología cognitiva y las aportaciones 
de las teorías literarias, la educación literaria [consistirá] [...] en el desarrollo 
de la competencia literaria, concebida como una competencia lectora, con 
estrategias que permitan al lector la construcción del sentido y la compren-
sión e interpretación de textos, así como la expresión creativa mediante la 
manipulación y producción de textos.

La formación literaria, con estos nuevos enfoques, también pretende des-
pertar el placer y el disfrute de la lectura [...]. Desde esta nueva perspectiva, 
se considera la literatura como un instrumento social con una finalidad fun-
cional, utilizado por los individuos para interpretar la realidad y dar sentido 
a su propia experiencia en el contexto cultural. 14

Cabe destacar que este nuevo enfoque pretende utilizar textos que sean 
interesantes para los alumnos. No sólo se tiene una gran diversidad de textos 
que ayudan a formar un criterio propio de selección de literatura, sino tam-
bién se rescata la diversidad de géneros literarios. Así, la formación literaria 
incluirá no sólo la narrativa --tan usada en la formación literaria--, sino 
que se dará cabida también a otros géneros como el lírico o el dramático.

Dicho lo anterior, sería importante destacar que este modelo basado en 
el conocimiento de los textos (la educación literaria) rescata las bases teó-
ricas del constructivismo y las teorías semióticas y de la recepción. Así, la 
educación literaria de la época actual deberá responder a las necesidades de 
comprensión e interpretación de los textos, a partir de los conocimientos 
previos e intereses del alumno para que pueda relacionarse de forma signi-
ficativa con la literatura.

Por ello, para relacionar el enfoque constructivista con la enseñanza de la 
literatura, es importante mencionar algunos aspectos que no pueden pasar-
se por alto. En primer término, en el ámbito constructivista, un aprendizaje 
se da cuando se crean nuevos significados en la obra para readaptarlos al 
contexto del lector a partir del conocimiento previo, es decir, esta teoría 
propone utilizar nuevos contextos: 

14 Ibid. p. 333.
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En ese proceso, no sólo modificamos lo que ya poseíamos, sino que también 
interpretamos lo nuevo de forma peculiar, de manera que podamos integrar-
lo y hacerlo nuestro […]. Cuando se da este proceso, decimos que estamos 
aprendiendo significativamente, construyendo un significado propio y perso-
nal para un objeto de conocimiento que objetivamente existe. 15

Así, el bagaje del alumno es indispensable para que el aprendizaje tenga 
un mayor significado. Las operaciones mentales o procesos cognitivos ac-
túan sobre los conocimientos para estructurarlos, comprenderlos e incluir-
los en las estructuras de la mente. Por tal motivo, la memoria juega un papel 
fundamental ya que será el espacio mental donde dichos conocimientos se 
vayan almacenando y afianzando en la estructura cognitiva. Sin los cono-
cimientos previos el aprendizaje no será duradero, ya que el alumno debe 
estructurar su conocimiento en relación con lo que ya sabe para darle un 
nuevo significado que, además, será trascendente.

De acuerdo con el enfoque comunicativo se debe permitir que el alumno 
se aproxime a la obra tomando en cuenta sus conocimientos previos. Se 
debe dar énfasis a lo que despierta la lectura del texto y cómo se relaciona 
con la cantidad de pre-conceptos que ya posee. 

Por eso, en los procesos de enseñanza-aprendizaje se debe iniciar por 
conceptos básicos o claves para ir avanzando, gradualmente, en sus varian-
tes o complejidad. Para facilitar este proceso, la enseñanza de la literatura se 
debe organizar de tal modo que el alumno pueda desplazarse con facilidad 
entre las jerarquías del conocimiento: 

1) Partir de los contenidos más amplios e inclusivos (del todo a la parte).
2) Diferenciar contenidos principales de secundarios.
3) Organizar éstos de manera jerárquica.
4) Secuenciar los mismos atendiendo a las características del alumnado, 
sin olvidar la lógica de la disciplina.
5) Trabajar los contenidos significativamente, facilitando la inclusión de 
aspectos subordinados y sus relaciones (diferenciación progresiva) o la su-
praordenación (inclusión de lo que se aprende en esquemas más amplios)
6) Promover constantemente la reconciliación integradora, observando y 
valorando diferencias y semejanzas.

15 Isabel Solé y César Coll, “Los profesores y la concepción constructivista”, en César Coll 
et. al., El constructivismo en el aula, p. 16. 
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7) Coordinar la disciplina con enfoques, propuestas o reflexiones inter-
disciplinares, pues de esta manera se facilita la planificación conjunta y 
complementaria de contenidos básicos del saber. 16

Así se logrará que la enseñanza se adecue al ritmo de aprendizaje del 
alumno, orientándolo a la propia construcción del conocimiento; además, 
facilitará la transferencia de lo aprendido a nuevos contextos. Cuando el 
conocimiento es más duradero, los nuevos conocimientos modifican las es-
tructuras previas y se aumenta la capacidad de aprender más y mejor; los 
aprendizajes dejan huella para facilitar el futuro aprendizaje, entonces se 
comprende por qué el aprendizaje significativo es eficaz para la enseñanza 
de la literatura. 

Como ya se mencionó, la enseñanza de la literatura debería valerse de 
este enfoque ya que:

La concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza parte del he-
cho obvio de que la escuela hace accesible a sus alumnos aspectos de la cultu-
ra que son fundamentales para su desarrollo personal, y no sólo en el ámbito 
cognitivo; la educación es motor para el desarrollo globalmente entendido, 
lo que supone incluir también las capacidades de equilibrio personal, de in-
serción social, de relación interpersonal y motrices. 17

La literatura es, en sí, un legado de la cultura que debe mantenerse como 
eje de la enseñanza. A partir de la lectura de textos clásicos, un joven pue-
de llegar a comprender los aspectos más humanos que el autor trató de 
plasmar en su obra. En este tenor, el docente debe actuar como un guía, tal 
como lo propone el enfoque constructivista. El desempeño del profesor es 
indispensable para que se dé el aprendizaje. 

El niño va construyendo aprendizajes más o menos significativos, no sólo 
porque posea determinados conocimientos, ni tampoco porque los conteni-
dos sean unos u otros; los construye por lo dicho y por la ayuda que recibe de 
su profesor, tanto para hacer uso de su bagaje […]. En realidad, podríamos 
afirma que esta ayuda, la orientación que ofrece y la autonomía que permite, 
es la que hace posible la construcción de significados por parte del alumno. 18

16 M. V. Reyzábal, op. cit. p. 15.
17 I. Solé y C. Coll., op. cit., p. 15.
18 Ibid., p. 18. 
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Con esto se afirma que, en la enseñanza de la literatura, el docente no 
puede imponer su interpretación unívoca del texto, ya que estaría coartando 
el aprendizaje del alumno. Es indispensable que sólo oriente y ayude al dis-
cente a construir una interpretación propia, con base en los conocimientos 
que posea y, además, vaya desarrollando un gusto personal por la literatura.

Ahora bien, el alumno que aprende literatura debería tener la oportuni-
dad de socializar sus conocimientos. Para esto, la mejor herramienta es el 
trabajo con los otros, el intercambio de opiniones y la defensa de una visión 
propia, argumentada, frente a los demás. Por ello, el desarrollo de las habi-
lidades sociales, como el trabajo en equipo, es una estrategia que permitirá 
al alumno conocer otras visiones y afianzar o modificar la propia: “Esos 
criterios de análisis, fundamentación y mejora no tienen por qué limitarse 
en su uso al que hace un profesor particular. La concepción constructivista 
es un referente útil para la reflexión y toma de decisiones compartida que 
supone el trabajo en equipo de un centro”. 19 Como se puede observar, el 
enfoque constructivista permite el desarrollo de estas habilidades que son 
fundamentales para el mundo en el que se vive. Además, son una oportu-
nidad para que el profesor observe lo que sucede en el aula (o en el mundo 
virtual) y reflexione sobre el curso. 

No hay que olvidar que el reto de la sociedad actual es incluir las tic en 
las formas de enseñanza. Por ello, incluso hay que considerar que los so-
portes de la literatura están cambiando. Antes, los textos clásicos sólo eran 
asequibles en un medio impreso. Ahora, la red posibilita la relación del lec-
tor con el texto a través de un libro electrónico o un texto en formato pdf. 

Internet incluye los textos pero los trata de muy diferente manera. El mundo 
de la pantalla es un mundo muy distinto al mundo de la página escrita, re-
quiere de una vida intelectual, perceptiva, asociativa y reactiva muy diferente, 
nace una nueva ética y una nueva técnica intelectual que define de modo 
distinto lo que consideramos conocimiento válido así como las formas de 
adquisición, distribución y consumo del mismo. 20

Por ello, si se piensa que la enseñanza de la literatura debe continuar 
con un enfoque académico-historicista es muy probable que los alumnos 
desaprovechen la gran cantidad de recursos que hoy día les ofrece internet. 
Nuevamente, hay que reiterar que el papel del profesor es de suma impor-
19 Ibid. p. 20.
20 Ángel I. Pérez. Educarse en la era digital, p. 16.
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tancia para guiar a los alumnos en la formación de un criterio propio que les 
ayude a definir sus gustos literarios. El enfoque constructivista, junto con el 
enfoque comunicativo, permitirán que el alumno vaya formando paulatina-
mente su gusto literario, a la vez que irá comprendiendo y atendiendo las 
necesidades y posibilidades que le abrirá el mundo electrónico. 

A lo largo de lo aquí expuesto, se ha tratado de mostrar que las formas 
de enseñanza —especialmente de la literatura— deben ayudar a disminuir 
la problemática que está surgiendo con la integración de las tic a la vida 
cotidiana. Con esto, se reitera que uno de las perspectivas pedagógicas que 
aún permanece como constante en la educación es el del constructivismo. 
Las ideas de este enfoque teórico siguen siendo actuales y, en cierta medida 
ayudan a enfrentar las demandas de la si. 

El problema no es ya la cantidad de la información que los niños y jóvenes 
reciben, sino la calidad de la misma: la capacidad para entenderla, procesarla, 
seleccionarla, organizarla y transformarla en conocimiento; así como la capa-
cidad de aplicarla a las diferentes situaciones y contextos y a sí mismos, en vir-
tud de los valores e intenciones de los propios proyectos personales o sociales. 21

Por ello, los enfoques pedagógicos que surgieron con los grandes teóricos 
de la enseñanza siguen siendo un parangón para las nuevas propuestas. 

Sin duda, la sociedad del siglo xxi está enfrentando retos que en gran 
medida deberán superar las paradojas entre el amplio campo que ofrece 
internet —en cuanto a información se refiere— y la desinformación que se 
tiene sobre la misma. 

La era de la información, en la que vivimos actualmente, se caracteriza, como 
defiende Castell, por la primacía del valor de la información sobre el valor de las 
materias primas, el trabajo y el esfuerzo físico. El ritmo acelerado y exponencial 
de producción y consumo de información fragmentada y compleja produce en 
los individuos saturación, desconcierto y paradójicamente desinformación. 22

La red está demandando que no sólo se lea y se escriba, sino que se 
comprendan sus funcionamientos y procesos socializadores que conlleva su 
uso y la información que ofrece. Así, el acercamiento que se debe dar como 
docente a este nuevo medio implica tanto el dominio de los conocimientos 
21 Ibid., p. 20.
22 Ibid., p. 15.
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de la asignatura, como la capacidad de adaptabilidad para integrar internet 
y sus herramientas a la práctica docente.

Por ello, se considera relevante mostrar uno de los enfoques que utiliza 
la educación a distancia y que, sin duda, será un hito en la educación que 
busca el desarrollo de las habilidades digitales. Dicho enfoque es el conec-
tivismo de George Siemens, ya que:

Destaca que los escenarios de aprendizaje en los que se encuentra el conoci-
miento distribuido y al alcance de todos [...], son las inabarcables redes tele-
máticas de acumulación, intercambio y creación permanente de información 
y conocimiento. [Además] Defiende el carácter relacional del conocimiento 
de modo que las competencias de interpretación e intervención de cada su-
jeto no residen solo en cada individuo, sino en la riqueza cultural distribuida 
en cada contexto físico y social que rodea su vida. 23

Como ya se mencionó, desde finales del siglo pasado, se ha dado mayor 
énfasis a la enseñanza que propicia la construcción de los aprendizajes per-
durables y significativos. En este sentido, las teorías de Ausubel, Vigotsky 
y Coll han permitido que se desarrollen pedagogías que enfatizan la par-
ticipación de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como 
agentes activos (tabla 1): 

Una de las condiciones que Ausubel consideraba indispensables para la rea-
lización de aprendizajes significativos era la manifestación, por parte del 
alumno, de un disposición hacia el aprendizaje significativo, esto es, de una 
disposición para ir a fondo en el tratamiento de la información que se pre-
tende aprender, para establecer relaciones entre ella y lo que ya sabe, para 
aclarar y detallar los conceptos. 24

Como se podrá observar en la siguiente tabla, existe una serie de coinci-
dencias y evoluciones de las pedagogías del siglo xx que retomará el enfo-
que conectivista.

Ahora bien, el conectivismo es una teoría que se enfoca en la creati-
vidad y la construcción del conocimiento. Como ya se ha dicho, hoy día 
existe una estrecha relación entre el mundo globalizado y la economía con 

23 Ibid., p. 22.
24 Isabel Solé, “Disponibilidad para el aprendizaje y sentidos del aprendizaje”, en C. Coll et. 
al., op. cit., p. 29. 
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Tabla 1. Comparación entre las distintas teorías pedagógicas, inclu-
yendo la más reciente: el conectivismo de George Siemens.

Teoría ConduCTismo CogniTivismo
ConsTruCTi-
vismo

soCio- 
ConsTruCTi-
vismo

ConeCTi-
vismo

CaraCTe- 
rísTiCa

Estudio 
objetivo de 
la conducta 
humana

El aprendizaje 
se produce 
a partir de la 
experiencia

Explica la na-
turaleza del 
conocimiento 
humano

El conoci-
miento es 
una cons-
trucción del 
ser humano

El conoci-
miento se 
basa en el 
deseo de 
aprender

represen-
TanTes

John Broadus 
Watson

Piaget y 
Vigotsky

Piaget y 
Decroly

Vigotsky Siemens

objeTivos 
eduCaTivos

Lograr la 
respuesta 
adecuada del 
estudiante 
ante el estí-
mulo

Estimulación 
de estrategias 
de aprendi-
zaje por parte 
del alumno

El aprendiza-
je es un pro-
ceso activo 
por parte del 
alumno

Desarrollo 
integral del 
alumno

El alumno 
como 
creador del 
conoci-
miento

rol del  
esTudianTe

El estudiante 
obedece

Participación 
activa en el 
proceso de 
aprendizaje

Construye su 
conocimiento

El alumno 
es el res-
ponsable de 
su proceso 
de aprendi-
zaje

Papel 
activo del 
alumno

rol del 
doCenTe

El profesor 
controla los 
estímulos

Adapta la 
enseñanza de 
los alumnos

Profesor 
como guía 
para los 
alumnos

Da unas 
pautas al 
principio 
y luego el 
alumno 
sigue su 
proceso

El profesor  
guía el 
proceso de 
enseñan-
za-
aprendi-
zaje

relaCión  
doCenTe- 
alumnos

Poco interac-
tiva

Interacción 
positiva

Actitud 
colaborativa 
docente-
alumnos

Partici-
pación 
interactiva

Colabora-
ción entre 
todos

CriTerios e 
insTrumen-
Tos de 
evaluaCión

Evaluación 
cuantitativa

Evaluación 
centrada en el 
proceso

Evaluación 
continua

Dinámica Holística y 
sistémica

Nota: Tabla adaptada de Wiki: Teorías del Aprendizaje: <http://uocmetic-grupo5.wikispa-
ces.com/6.+Tabla+comparativa+de+las+teorías> 
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la educación, pues se pretende capacitar para el mundo laboral. Mientras 
que la sociedad del conocimiento alienta a aquellos que tienen habilidades 
creativas y constructivistas, desalienta a quienes basan su trabajo en el mero 
quehacer memorístico, mecánico y físico. En su explicación del conectivis-
mo, Siemens apunta ocho principios básicos, a saber:

1) El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones.
2) El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 
especializados.
3) El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos.
4) La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un 
momento dado.
5) La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para 
facilitar el aprendizaje continuo.
6) La habilidad de ver conexiones en áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave.
7) La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas 
las actividades conectivistas de aprendizaje.
8) La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto 
de escoger qué aprender y el significado de la información que recibe es visto 
a través del lente de una realidad cambiante. Una decisión correcta hoy, pue-
de estar equivocada mañana debido a alteraciones en el entorno informativo 
que afecta la decisión. 25

Por ello, una metodología de la duplicación o la memorización ya no 
es funcional en la si y la sc. Se necesita ser creativo y propositivo en esta 
era. Los libros de texto o manuales, la disposición de las filas viendo hacia 
el frente o la exposición frontal del docente ya no responden a las nece-
sidades de esta época. Lo que sí demanda es que se dé mayor interacción 
y que la relación entre docentes y discentes se dirija a la construcción de 
conocimiento.

Como lo afirma George Siemens, hay que preparar al alumno para el 
reto del mañana. 26 En este sentido, las redes sociales y el uso de internet 
sirven para crear, interactuar, descubrir y socializar el conocimiento; así di-
chas habilidades se convierten en el eje de la enseñanza. Es una realidad 
que el desarrollo de las empresas y su inversión en tecnología responden 
a una proyección económica y global. Actualmente entre 35% y 40% de la 

25 George Siemens, Conectivismo: una teoría de aprendizaje para la era digital, pp. 6 y 7. 
26 Vid. Fundación Telefónica Perú, “George Siemens-Conectivismo-Lima, 2012” [video].
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población tiene acceso a la red. Se prevé que exista un incremento anual 
entre tres y cuatro por ciento anual, cada año. 

Por esta razón, el ámbito educativo también está empezando a participar 
de esta idea de innovación y crecimiento. Claro está que en la educación la 
situación es mucho más compleja, pues hay que ajustar el curriculum y las for-
mas de enseñanza. Los dispositivos o aparatos electrónicos no son la única 
opción para enseñar a la nueva generación, pero sí ayudan para que el modelaje 
pueda darse. En este sentido, los profesores deben alfabetizarse digitalmen-
te para mostrar a sus alumnos cómo deben utilizarse las tic para aprender. 

Bajo la perspectiva del conectivismo, los alumnos son colaboradores en 
la creación del espacio de aprendizaje. Por eso, cuando se les incita a la 
creación de un blog o espacios virtuales de uso educativo, se les está permi-
tiendo socializar sus conocimientos y aprendizajes. Además, el contenido 
curricular se vuelve parte del proceso creativo. A través de diferentes he-
rramientas creativas para la creación del blog, como los mapas mentales, 
las presentaciones, los videos o los audios, los alumnos pueden demostrar 
lo que han aprendido del tema y seguirán desarrollando capacidades de 
síntesis, manejo de datos y emisión de opiniones e ideas propias Si todos 
participan y comentan sobre su aprendizaje, manejan los contenidos de una 
forma creativa y reflexionan sobre su proceso de aprendizaje, entonces se 
cumple con las metas. Así, con la guía del docente como conciliador o me-
diador de las opiniones, se podrán evaluar los procedimientos y resultados 
del proceso de enseñanza-aprendizaje.





Capítulo III. El blog y el texto dramático

En la medida en que consideremos que el 
profesor debe practicar un “pensamiento es-
tratégico”, es decir, en la medida en que debe 
ser capaz de dirigir y regular la situación que 
tiene entre manos con el fin de ajustarla a los 
objetivos que persigue.

Isabel Solé y César Coll

En los programas actuales, la dgb busca que el docente enseñe el tema del 
teatro y las características del género dramático a lo largo del cuarto semes-
tre, el cual equivale a la segunda parte del segundo año del bachillerato o 
al quinto de la preparatoria. En dicho semestre se deben enseñar tanto el 
género lírico como el dramático. Este último cuenta con tres bloques, en 
el segundo se estudia el teatro del Renacimiento, donde William Shakes-
peare es ejemplo de los dramaturgos de esa época. El programa se centra 
en los elementos intratextuales y contextuales del género dramático. Estos 
aspectos por estudiar son los que justificarán el trabajo que se propone en la 
secuencia didáctica que se presenta.

Dado que el teatro es parte esencial de la literatura, existen otros pro-
gramas como el de la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Cien-
cias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México que 
también podrían utilizar esta propuesta. Por tanto, el material que aquí 
se propone podrá ser utilizado en cuales quiera de los programas antes 
mencionados, porque el objetivo primordial de la secuencia didáctica es 
que los alumnos desarrollen la capacidad de entender un texto dramático 
como un medio para la expresión personal y de crítica social. De esta forma, 

57



 58 | Claudia Ríos Aviña

se busca poner en práctica tanto la competencia literaria como la comuni-
cativa del estudiante, ya que el producto final de la secuencia didáctica será 
la elaboración de un comentario literario que demuestre el cumplimiento 
del objetivo antes mencionado.

Entonces, ¿por qué es relevante la enseñanza del género dramático? De 
los tres géneros literarios, el dramático es aquel que logra mostrar, en un 
espacio y tiempo determinado, una serie de hechos de forma estética, de 
tal forma que tanto la individualidad como la colectividad quedan refle-
jadas en él. En este sentido, los acontecimientos que suceden en escena se 
van construyendo a partir del diálogo y la interacción entre los personajes, 
apoyados en la serie de recursos escénicos como la escenografía, la utilería, 
el vestuario, entre otros. Todo esto, en conjunto, crea el espectáculo teatral y 
da vida al texto dramático. Cuando los alumnos se enfrentan a este tipo de 
texto y a la complejidad que encierra trasladarlo a un escenario, desarrollan 
las competencias y habilidades que busca el programa de estudios, a saber: 
“Interpretar el texto dramático a partir del contexto socio-cultural del tea-
tro del renacimiento con la finalidad de adquirir elementos de reflexión y 
crítica que le permitan valorar la obra dramática como creación literaria”. 1

El drama ha sido catalogado, desde Aristóteles, como “acción” donde 
se desencadenan las pasiones humanas. “La forma dramática representa al 
movimiento y al cambio ya que el drama tiene como tema central la coli-
sión de fuerzas sociales en su punto más extremo y agudo”. 2 Así, el género 
dramático requiere del lector como un agente para complementar la obra, 
ya que la configuración de los personajes y los espacios se enriquecen con su 
imaginación e interpretación del texto. La experiencia teatral o de lectura 
del texto dramático no es sólo pasiva sino que se logran “asociaciones de 
ideas, comparaciones entre lo que vio [recreó con la lectura] y la realidad 
objetiva, se incluya él mismo en las comparaciones, revise los acontecimien-
tos bajo, tal vez, un nuevo enfoque.” 3

Ahora bien, en tanto que la lectura, escritura, escucha, análisis, inter-
pretación y formación de un criterio propio son parte de la competencia 
literaria, al profundizar en el estudio de los géneros literarios, los recursos 
estilísticos y la tradición cultural del teatro de William Shakespeare, los 

1 Secretaría de Educación Pública y Dirección General del Bachillerato, “Literatura ii. Serie 
programas de estudios”, p. 21.
2 Claudia Cecilia Alatorre, Análisis del drama, p. 15.
3 Ibid., p. 20.
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alumnos estarán desarrollando dicha competencia. Por ello, el papel activo 
del alumno en su relación con el texto dramático es de suma importancia 
para que consiga desarrollar una interpretación propia de su lectura.

Como mencionan Cassany, Luna y Sanz, existen ciertos procedimien-
tos, habilidades y actitudes que favorecen el desarrollo de la competencia 
literaria en los alumnos. 4 Así, con la lectura del texto, la escucha de ciertos 
diálogos de la obra dramática, la escritura de un comentario, el análisis 
literario, entre otras actividades, el alumno poseerá la sensibilidad y el cri-
terio para consolidar sus gustos literarios. En este tenor, los estudiantes 
deberán estudiar tanto las épocas literarias como sus autores y obras repre-
sentativas para poner en práctica la lectura, la interpretación y el análisis 
de las mismas. 

De acuerdo con la competencia comunicativa que subyace en los pro-
gramas de ems, el teatro permite una confluencia entre las competencias 
lingüística, textual, estratégica, semiótica, literaria e, incluso, la sociocul-
tural. Esto se debe a que el teatro, por su estructura interna, reproduce 
una serie de situaciones comunicativas concretas en un espacio y tiempo 
determinados.

Entonces, ¿por qué enseñar el género dramático en el bachillerato? En 
primer lugar porque el teatro desarrolla habilidades sociales y la expresión 
creativa de los estudiantes. En segundo término, porque el género dramá-
tico posibilita que el alumno practique un tipo de lectura distinta a la que 
se realiza en textos narrativos o líricos. Por otro lado, el texto dramático 
y su representación escénica enriquecen la forma de percibir la literatura, 
permitiendo a los discentes una formación más integral pues no sólo se 
trata de entender el texto, sino que se deben reconocer la importancia del 
contexto y del autor. Con esto, se completa la análisis que deberán hacer los 
estudiantes que va desde el reconocimiento de los elementos intratextuales, 
a saber, la estructura dramática, los personajes, las acciones y las acotacio-
nes; así como la comprensión de la influencia de los elementos contextuales 
en el texto, es decir, la vida y obra del autor, su contexto histórico, social y 
cultural y corriente o período literario al que pertenece el texto analizado.

Rescatando la idea de que el objetivo de la asignatura Literatura es desa-
rrollar la competencia o educación literaria, entonces es fundamental recor-
dar que dicha competencia literaria, entendida como: conjunto de saberes 
culturales, discursivos, textuales y pragmáticos que permitan a los alumnos:
4 Daniel Cassany, Martha Luna y Gloria Sanz, Enseñar lengua, p. 489.
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• Leer, comprender, interpretar y valorar distintos tipos de textos, disfrutar 
con su audición o lectura, desarrollar su imaginación y creatividad y des-
pertar su sensibilidad estética a través del conocimiento de textos y con-
textos culturales en los que éstos se han producido.
• Crear, recrear y producir sus propios textos literarios, tanto en forma oral 
como escrita, como formas de expresión y realización personal, además 
de estética, pues los nuevos diseños curriculares en el área de lengua y 
literatura contemplan la educación literaria no sólo en relación con la 
recepción textual, sino también con la producción, valorando además la 
tradición oral junto con la escrita. 5

En este sentido, la lectura de textos dramáticos es una oportunidad para 
que los alumnos logren consolidar su educación literaria, pues permiten 
disfrutar de una lectura en voz alta o la creación de un escenario acorde 
con las acotaciones del texto dramático o, incluso, la interpretación de la 
obra para crear su propio comentario literario de ésta. Además, incrementa 
su propia competencia comunicativa al reconocer el funcionamiento de las 
situaciones de comunicación estéticas, como en el caso de la lectura drama-
tizada, donde se desarrollan las habilidades de escucha y habla.

Así, como se verá en la secuencia didáctica, la enseñanza del teatro es 
fundamental para desarrollar la competencia literaria que marca el pro-
grama de la dgb. Por un lado, se requiere que el alumno conozca los tres 
géneros literarios, entre ellos el género dramático y el teatro y, por otro, 
que desarrolle las habilidades sociales que implica la lectura colectiva de 
una obra dramática y su posterior puesta en escena. Aunque en la presente 
secuencia el objetivo primordial no es la escenificación de la obra dramática 
seleccionada, sí hay una serie de experiencias que le permitirán al estudiante 
conocer otros aspectos que implica una puesta en escena.

William Shakespeare como representante del Renacimiento inglés

A lo largo de la enseñanza de la literatura, uno de los nombres que no puede  
evitar mencionarse es el de William Shakespeare. Su obra es referente del 
teatro universal y sus personajes han trascendido a lo largo de la historia. 
5 J. Prado Aragonés, op. cit., p. 337.
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Por ello, en los programas de educación media superior, sigue siendo un 
autor importante para conocer y abordar el tema del teatro.

Los textos de Shakespeare son el gran tesoro que se nos ha legado y son 
también la plataforma que permite que, en cada época, cada director realice 
sus interpretaciones. Sin texto, que es como una partitura que hay que eje-
cutar, no tendríamos nada. Por esta razón merece la pena que nos detenga-
mos un poco en ellos. Es evidente que no podemos entrar en los problemas 
textuales de sus obras, que no son pocos. Digamos, de momento, que desde 
las primeras ediciones cuarto, publicadas en vida de Shakespeare, hasta las 
más recientes, hay un trabajo ininterrumpido de los mejores especialistas de 
crítica textual con el objetivo de ofrecernos un texto depurado de problemas. 6

Ciertamente, lo que plantea Oliva justifica, en parte, la relevancia que 
tiene el autor isabelino dentro de la literatura universal. Considerando que 
los programas del bachillerato general suelen dar una visión historicista 
de la literatura o que, por otro lado, se abocan al género literario como su 
guía curricular, la universalidad de Shakespeare como dramaturgo permite 
utilizarlo como un modelo para la enseñanza de la literatura renacentista.

El proceso de la escritura dramática de Shakespeare es muy singular, 
dado su contexto histórico. Cabe destacar que la figura de Shakespeare ha 
sido controversial, pues, hay quienes no reconocen en el nativo de Stratford-
upon-Avon al autor de los grandes dramas isabelinos. De ahí que se hayan 
generado diversas escuelas que pretenden encontrar, en la turbulencia del 
contexto histórico, que el autor era, en realidad Francis Bacon, De Vere, el 
conde de Oxford o, incluso, su coetáneo Christopher Marlowe. 7

Esto, sin duda, puede ser causa de polémica, pero para los efectos de la 
enseñanza literaria, el análisis del texto y su relación con el contexto son 
más que suficientes. Por ello, se tomará como guía a la escuela stratfordiana 
que ha avalado la figura literaria de Shakespeare a lo largo de más de cinco 
siglos. Sin duda, hacerles saber a los alumnos sobre la controversia en torno 
a la existencia del autor puede enriquecer y motivar la investigación a pos-
teriori. Sin embargo, no es el objetivo del presente trabajo.

Más que poner en duda la existencia del autor, la enseñanza de la litera-
tura en los diversos programas para la Educación Media Superior buscan 
generar en los alumnos una conciencia de cómo se utilizan los diferentes 
6 Salvador Oliva, Introducción a Shakespeare, p. 38.
7 Vid. Gustavo Artilés, Un enigma llamado Shakespeare. 
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elementos intratextuales en la obra dramática y cómo se correlacionan los 
textos con los elementos contextuales, entre ellos, la vida y obra de los auto-
res, aunadas a su contexto histórico social. Por ello, considero que retomar 
una obra emblemática de la producción shakesperiana y analizarla bajo esta 
lupa puede servir a los alumnos para entenderla desde otra perspectiva.

Romeo y Julieta como texto dramático para la secuencia didáctica

La obra Romeo y Julieta ha sido tratada en diversos medios. Sin embargo, la 
experiencia de leer el texto original y tratar de entender los porqués de las 
diversas interpretaciones que se le han dado a esta obra puede enriquecer 
la formación de los jóvenes estudiantes. Al comprender el texto dramático, 
se puede observar con una mirada distinta las diversas interpretaciones de 
la obra e, incluso, pensar en realizar una reinterpretación propia. Con todo, 
se trata de que los alumnos comprendan no sólo la obra, sino todos los 
elementos que involucra una puesta en escena. Por ello, el uso de diversos 
recursos tecnológicos posibilita que, a través de videos, imágenes y otros 
medios audiovisuales, el alumno vaya conformando su propia experiencia. 

La obra que nos ofrece Shakespeare permite observar cómo, a pesar del 
anuncio previo sobre los eventos fatales que acontecerán, el lector-espec-
tador se mantiene atento a los sucesos y desea, a pesar de su conocimiento 
previo, que los amantes logren escapar a su destino.

With the lovers’ deaths announced from the start, audience attention is di-
rected to the events’ fateful course. The question is less what happens than 
how it happens. By framing the action in this way, the prologue triggers 
various generic and narrative effects. […] In turn, this generic marker initi-
ates a compelling narrative, poised between prolepsis and analepsis, as open-
ing portents of death are played off against background details and further 
intimations in the following scenes. The tension between these hints and 
flashbacks fills the narrative with foreboding. The breakneck speed of events 
[…] sees the ordained end bear relentlessly on the lovers. They are caught 
between a determining past and future. 8

8 Loyd Davis, “Death and desire in Romeo and Juliet” en Catherine. M. S. Alexander y Stan-
ley Wells, Shakespeare and Sexuality, p. 35.
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Como lo explica Davis en estas breves líneas, el objetivo es enmarcar la 
acción para que, con los detalles, el lector-espectador pueda ir recreando la 
historia completa. Así, logrará entender el efecto de un trama característi-
co de la tragedia isabelina, como sucede en Romeo y Julieta. Además de este 
efecto enganchador, el drama isabelino suele ser atractivo para los estudian-
tes, ya que los personajes actúan de acuerdo con sus caprichos y pasiones. 

Ya sea que los jóvenes encuentren las acciones de los personajes como 
algo cercano o ajeno a ellos, la carga emocional les permite identificar las 
acciones de odio, venganza, amor o pasión en la obra: “Romeo and Juliet sta-
ges a paradigmatic conflict between ways of representing and interpreting 
desire. The play affects these possibilities by placing idealized and tragic 
conceptions of desire and selfhood in intense dialogue with each other.” 9 
Así, la carga emotiva y dramática se encontrará en los diálogos, por su parte 
será trabajo del docente propiciar que el alumno tome conciencia de esto a 
lo largo de la lectura del texto. 

Sin duda, la estructura dramática de la obra también permite que el lec-
tor-espectador se mantenga en vilo ante los acontecimientos. El drama se 
conforma por cinco actos con cuatro encuentros pasionales y un quinto en 
el lecho de muerte de los amantes, que irán acompañados de su dosis mor-
tal y dramática para generar la tensión necesaria en la obra. Así, tenemos 
lo siguiente:

Other repetitive designs through the play are used to underline the tension 
between desire and death. Four meetings and kisses shared by Romeo and 
Juliet structure the romance plot. They are in counterpoint to four violent 
or potentially violent eruptions that occur between the male characters, es-
pecially involving Tybalt. A muted fifth interruption is provided by the pre-
sence of Tybalt’s corpse in the Capulet crypt where Juliet and Romeo finally 
meet and miss each other. These turbulent scenes frame the romantic ones, 
unsettling the lyric and erotic essence which they seem to capture. 10

En este sentido, el drama isabelino será una muestra del tipo de textos que 
representan a la época renacentista. De esta manera, el arte de la lírica, las 
imágenes al estilo petrarquista y el uso de la métrica harán de Shakespeare 
un representante inglés de dicho momento histórico y cultural. Es la tensión 
entre vida y muerte la que permitirá que Romeo y Julieta sea una obra repre-
9 Ibid., p. 37.
10 Ibid., p. 47
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sentativa del periodo renacentista. Como lo expone Davis, es este flujo entre 
opuestos lo que determinará que la obra se convierta en un clásico del teatro 
renacentista y que, sin duda, le ha permitido su vigencia a lo largo de los siglos:

A complicity between sex and death is well known in Renaissance texts. 
Its function in Romeo and Juliet is, however, distinguished by temporal shi-
fts which define the characters’ relations. While the lovers in a poem (…) 
exceed worldly time and place, and their post-coital condition is eternally 
celebrated, in Shakespeare’s play the links between past and present, social 
and personal, cannot be transcended. The intense oneness felt by the lovers 
appears to signify mutual presence, but such intersubjective moments are 
overlaid with social and historical pressures. The drama alternates between 
instants of passion, when time seems to stand still, and inevitable returns to 
the ongoing rush of events. This contrast is manifested not only in the cha-
racterization and plot but in the interplay of underlying traditions, sources 
and tropes. 11

Romeo y Julieta es la obra más representada después de Hamlet, ya que 
posee un balance entre la emotividad lírica y el drama. Aunque en la tra-
ducción se pierde la versificación original, se pretendió utilizar una versión 
en español realizada por un poeta latinoamericano que mantuviera el liris-
mo de la obra en la medida de lo posible. Así, la selección de la traducción 
realizada por Pablo Neruda pretende que los alumnos se encuentren con 
un texto que trata de mantener el juego de palabras, las imágenes y la cons-
trucción de las escenas, aunado a que es una versión en formato digital que 
puede colocarse en el blog y está disponible en la red.

Por otro lado, esta traducción posee un estudio que demuestra que el 
texto dramático tenía como finalidad ser representado. En el archivo se 
incluyen, incluso, los nombres de los actores y un diálogo introductorio, 
a saber, el de los pregones que muestran que la versión del poeta chileno 
estaba destinada a la representación teatral.

Ahora bien, si se quiere justificar por qué Romeo y Julieta es un texto 
representativo del arte dramático isabelino, se puede recuperar la idea de 
H. Levin, 12 quien reconoce el carácter innovador del texto, ya que crea un 
drama distinto, al corte histórico que manejó Shakespeare en sus prime-
ros textos. Así, la obra aquí seleccionada se convierte en el modelo de la 

11 Ibid., p. 38
12 Vid. G. Artilés, Un enigma llamado Shakespeare.
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influencia que tuvo el teatro italiano renacentista en la Inglaterra isabeli-
na: por un lado, porque incluye la forma del soneto en el diálogo de los 
personajes y, por otro, por la forma en que se tratan los temas, como la 
enemistad entre las familias o la amistad entre los personajes masculinos. 
Esto abre una puerta para que, en una secuencia didáctica posterior, se 
retome otra obra renacentista italiana y se realice un análisis comparativo 
entre ambas. 

En este sentido, es importante destacar que la estructura de la obra nos 
permite encontrar, no sólo una construcción equilibrada entre el inicio, el 
clímax y el desenlace de la obra, sino su relación con la reyerta entre las 
familias Montesco y Capuleto. Así, mediante una serie de pausas y tensio-
nes, el lector-espectador se verá envuelto por la trama de la obra. Aunque 
desde el prólogo de la obra se conoce el destino fatal de los protagonistas, 
esto no impide que las emociones que experimentará el lector-espectador 
le permitan tener un recuerdo entrañable de esta historia. Es importante 
destacar que la temática de la enemistad surge en las novelas italianas del 
Renacimiento, en especial en la narrativa de Bandello. Sin embargo, dadas 
las condiciones contextuales de Shakespeare, la voz de los personajes de-
mostrará una mayor mesura:

Como prueban las palabras de censura que tanto Lady Capuleto como Mon-
tesco dirigen a sus esposos cuando pretenden avivar el fuego de la enemistad 
ya en las primeras escenas. El propio Capuleto se irritará contra los ánimos 
encendidos del joven Tybalt, obligándole a comportarse con cortesía hacia 
Romeo. Otros personajes jóvenes, como Benvolio o Paris expresarán su de-
seo de convivencia pacífica, que el Príncipe encomiará y procurará imponer 
por la fuerza cuando las circunstancias así lo requieran. 13

Al utilizar personajes en plena adolescencia, esta obra permite que los 
jóvenes se identifiquen o encuentren relaciones semejantes con la obra y 
sus vivencias personales. El conflicto con los padres, como le sucede a Ju-
lieta al oponerse al matrimonio con Paris, es una situación afín a algunos 
estudiantes, ya que en esta edad están tratando de afirmar su identidad. En 
este sentido, es común que los adolescentes tengan situaciones conflictivas 
con sus padres o con el mundo adulto en general, pues tienen perspectivas 
diferentes de cómo debe ser la vida.

13 Manuel Conejero, “Introducción” en William Shakespeare, Romeo y Julieta, p. 20
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Aunado a la juventud de los personajes, se encuentra la pasión como un 
eje central en la historia. Los actos impulsivos de los personajes permiten 
a los alumnos encontrar paralelismos con las decisiones que suelen tomar. 
Hay estudiantes que ven en Romeo a un joven indeciso, cuyos cambios de 
humor son justificables por el enamoramiento que sufre. Otros, consideran 
los diálogos y acciones del joven Montesco como elementos de suma cursi-
lería y que, aunque familiares, jamás se atreverían a reproducir.

Como se mencionó anteriormente, los personajes como Romeo repre-
sentan los modelos renacentistas relacionados con la lírica. Aunque en la 
traducción se pierde el uso del soneto, es importante mencionarles a los 
estudiantes que la sonoridad de la lírica en el género dramático del periodo 
isabelino era parte fundamental para que los actores memorizaran sus diá-
logos. En este sentido se les puede explicar que, en un inicio, se utilizó con 
mayor frecuencia el uso del soneto por la situación de enamoramiento que 
sufre con Rosalinda y que, poco a poco, el personaje utilizará una expresión 
más simple y realista ante las situaciones que enfrenta, como son el des 
tierro y el anuncio de la muerte de Julieta. 

Sin duda, esta evolución en la expresividad de los personajes es una 
muestra de cómo Shakespeare logró meter sólo aquellos aspectos del Re-
nacimiento italiano que le fascinaban. Por ejemplo, los protagonistas de 
esta obra pueden tener un doble rol. Por un lado, Romeo llega a mostrarse 
sumiso ante el destino y adquiere posturas en contra del conflicto, como 
cuando Teobaldo lo reta al duelo y él se rehúsa, pues había contraído nup-
cias con Julieta. Sin embargo, cuando Teobaldo asesina a Mercutio, Romeo 
ataca y asesina a Teobaldo sin importar que la sentencia del príncipe fuera 
inminente y su acción le condenaría al destierro. Por otro lado, el personaje 
de Julieta se rebela en contra de las convenciones sociales de su época. Así, 
al recibir la orden de su padre para contraer matrimonio con Paris, Julieta 
se enfrenta a la autoridad que representa la figura paterna y es despreciada 
por ambos progenitores. Al perder la esperanza se vuelca hacia su nodriza 
quien no le proporciona el consuelo que, como niña, esperaba recibir de ella.

La otra característica […] en relación al amor de Romeo y Julieta, junto a su 
intensidad e idealismo, era la mutua sumisión de los enamorados, que con-
trasta con la filosofía implícita en la actuación de los personajes petrarquistas, 
realistas y convencionales. En este sentido, el comportamiento de Romeo y 
Julieta supone un nuevo reto, porque ni él pretende demostrar su virilidad 
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mediante actitud impositiva o agresiva, ni ella acepta el papel de personaje 
pasivo, tradicionalmente asignado a la mujer en la Verona que presenta la 
tragedia. 14

Los personajes, entonces, reflejan la evolución lírica a través del lenguaje 
dramático. Por ello, en Romeo podemos observar cómo el uso de recursos 
retóricos son más consistentes al inicio de la obra y, posteriormente, evo-
luciona al uso de elementos más llanos y realistas. El equilibrio que logra 
Shakespeare en esta obra, con respecto al uso del lenguaje y la trama se da 
por medio de binomios que nos permiten observar cómo se va construyen-
do la trama. En este sentido, el binomio de Romeo, en cuanto al uso del 
lenguaje, se encuentra en Mercutio. En contraste con la expresión petrar-
quista de Romeo, Mercutio utiliza un lenguaje cínico y de doble sentido. 
Incluso, las intenciones de éste apuntan a cuestionar y confrontar a su ami-
go, pues lo encuentra ridículamente fuera de sí y maltrecho por un vacuo 
amor (el que profesa hacia Rosalinda). 

Así, la importancia del lenguaje, en el drama, radica en que es un ele-
mento estructural a través del cual se conocen las acciones, pensamientos 
y pasiones del ser humano en general. En este sentido, Romeo y Julieta es 
un ejemplo de cómo el lenguaje hace imágenes y cada uno de los persona-
jes se recrea en el diálogo. Por eso, la obra dramática es una oportunidad 
para que los alumnos puedan descubrir cómo se construye cada uno de los 
personajes y analice las acciones de estos a través del diálogo. Al introducir 
las tic y el uso de otros recursos multimedia, a través del blog, los alumnos 
pueden entender cómo este diálogo permite construir una imagen de cada 
personaje y, también, del contexto en el cual se desarrolla la trama. 

Una vez que los alumnos pueden entender cómo cada uno de los ele-
mentos intertextuales y contextuales de la obra influyen en la construcción 
del drama, lograrán entender su importancia y relevancia en el ámbito de 
la literatura.

14 M. Conejero, op. cit., p. 26.





Capítulo IV. Secuencia didáctica:
William Shakespeare como autor
del Renacimieto

Objetivos

El principal objetivo de la secuencia didáctica consiste en que los alum-
nos utilicen los recursos tecnológicos a través del blog para incrementar su 
competencia literaria alrededor del género dramático. Además se busca que 
reconozcan y analicen un texto dramático representativo del Renacimiento 
a partir de su estructura interna y la relación con el contexto histórico, social 
y cultural del autor.

Se planteó que el alumno realizara la lectura del texto dramático Romeo 
y Julieta para que conociera una obra de William Shakespeare, como autor 
del Renacimiento inglés. De esta forma, se cumplía con el bloque v, del 
programa de estudios de Literatura ii que plantea abordar tanto los ele-
mentos intratextuales, como los contextuales del género dramático.

Aunado a esto, se observó que esta propuesta didáctica también podía 
cumplir con los objetivos de otros programas de estudio, como los del Cole-
gio de Ciencias y Humanidades o el programa de la Escuela Nacional Pre-
paratoria de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que ambos 
dedican varias unidades al estudio del arte dramático y sus recursos para 
analizar o realizar una puesta en escena. 

De esta manera, se puede observar cómo los jóvenes que cursan el bachi-
llerato o la preparatoria deben conocer la relevancia del género dramático y 
su escenificación para adquirir las competencias que marca el programa de 
estudios correspondiente.

69
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Metodología

La secuencia didáctica se diseñó a partir de una metodología de investiga-
ción cualitativa. En este sentido, primero se delimitó cuál sería el programa 
al que se circunscribiría la secuencia didáctica. Una vez seleccionado el pro-
grama de la Dirección General del Bachillerato, se seleccionó un tema que 
permitiera la introducción de las tic en el diseño de la secuencia. 

En este sentido, el tema del género dramático permitía que se estudiara 
tanto el texto dramático como la recreación del mismo en diversos medios: 
la lectura dramatizada, la grabación de una puesta en escena, la elaboración 
de una película que retoma y adapta el texto dramático, etc. Así, esta va-
riedad de elementos audiovisuales podrían recuperarse, crearse o editarse a 
través de las tic. Con esto, se valoró que las tic y sus herramientas digitales 
podrían ser aprovechadas para una mejor comprensión del texto, la época 
literaria y el autor.

Una vez que se seleccionó el tema del teatro, se optó por William 
Shakespeare por el conocimiento previo que los alumnos puedan tener de 
él y por la iconicidad del autor. Además, en el programa de estudios de la 
materia de Literatura ii se solicita que uno de los indicadores de desempe-
ño del alumno sea que identifique “a William Shakespeare como uno de los 
principales representantes del género dramático”. 1 En este sentido, al ser un 
tema de la literatura universal, permitió que se eligiera una obra dramática 
que, aunque ha sido abordada infinidad de veces por distintos medios y la 
temática es conocida, representaba una oportunidad para que los alumnos 
leyeran el texto original y lo analizaran utilizando una plataforma digital. 

Así, a través del blog podrían descargar los recursos como el texto, las 
rúbricas de evaluación, las listas de cotejo, así como revisar las ligas para 
investigar sobre el contexto, la vida del autor y otros recursos multimedia 
para enriquecer el aprendizaje.

Recursos tecnológicos

Entre los principales recursos tecnológicos se optó por el uso de la platafor-
ma WordPress para generar el blog de la clase. En este sentido, dicho blog 
se convirtió tanto en una bitácora para el profesor, como en un portafolio 
de evidencias de lo que comentaron los alumnos. Sin duda, el uso de las tic 
1 Dirección General de Bachillerato y Subsecretaría de Educación Media y Superior, op.cit., p. 22
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fue un elemento que buscaba llamar la atención de los alumnos hacia un 
tema que podría ser árido o reiterativo (ya que Romeo y Julieta tiene distin-
tas versiones cinematográficas) 2 pero que al integrar un recurso tecnológico 
podría despertar su interés personal.

Además del blog, se buscaron otros recursos como videos, presentaciones 
Power Point, imágenes, páginas web, entre otros recursos para complemen-
tar la experiencia de aprendizaje. Esto ayudó a que los alumnos utilizaran 
estos recursos y aprendieran su uso para el aprendizaje, y no sólo para el 
entretenimiento.

Evaluación dentro de la secuencia

La parte de evaluación requirió de un trabajo arduo, pues suele ser un ele-
mento que determina la valoración de un trabajo en distintos momentos 
del aprendizaje. Desde la evaluación diagnóstica, pasando por la formativa, 
hasta la sumativa, se tuvo que pensar en momentos y herramientas para 
determinar el aprendizaje de los alumnos. 

En el caso de la presente secuencia didáctica se decidió que el comen-
tario en el blog sería una evidencia del aprendizaje global del estudiante, 
ya que implica una serie de habilidades y condensación de los aprendizajes. 
Por ello, el uso del blog para la interacción con los materiales y el espacio 
para generar sus comentarios permitieron que se plasmara una forma de 
evidenciar el aprendizaje.

Por otro lado, se decidió que era importante determinar desde qué pun-
to partían los alumnos al iniciar la secuencia didáctica. Así, la parrilla de 
evaluación con las tres preguntas, a saber, qué sé, qué quiero saber y qué 
aprendí, fue una herramienta útil para diagnosticar y valorar los aprendiza-
jes finales de los alumnos (figuras 18 y 19).

Finalmente, el diseño y elaboración de la rúbrica para valorar el comen-
tario, buscó que los alumnos tuvieran un marco de referencia para determi-
nar qué se esperaba de su producto final. En una rúbrica, dada su naturaleza 
de graduación de contenidos en niveles de logro, era fácil determinar en 
cuál descriptor se encontraba el trabajo. Además, se corroboró que su uso 
puede ayudar a salvaguardar las valoraciones subjetivas, pues cada uno de 
los aspectos tiene una forma de medir el aprendizaje de una forma más 
objetiva y apegada a lo que se espera de los estudiantes (anexo 4).
2 Por ejemplo, la del director Franco Zeffirelli, Romeo and Juliet, 1968.
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Conclusiones de la secuencia

Tras la puesta en práctica de la secuencia didáctica se observó que los alum-
nos se entusiasmaban más cuando tenían que realizar el material. Por ejem-
plo, en la lectura dramatizada, los alumnos se involucraron más cuando se 
les dio tiempo para prepararla en casa y luego presentarla al grupo. Aque-
llos que, incluso, realizaron un video para presentar las escenas a la clase 
participaron con mayor compromiso en la actividad y lograron desarrollar 
sus habilidades orales de escucha y habla (anexo 2, figuras 13, 14 y 15).

Sin duda, el teatro y su representación son elementos esenciales para 
el aprendizaje. Aunque el análisis previo y el conocimiento del contexto 
pudieron dar algunas luces sobre lo que era el teatro renacentista, los alum-
nos se mostraron más entusiasmados al realizar la representación del texto. 
Además, les ayudó a comprender mejor la obra. Con ello, al momento de 
plasmar las conclusiones y análisis en el comentario del blog, cada uno evo-
caba sus escenas. Así, el entendimiento de lo que hacía y decía su personaje 
se daba desde el recuerdo de su propia experiencia. De esta manera, se logró 
un aprendizaje significativo, pues los estudiantes aproximaron a su realidad 
una obra cuya época era lejana, pero al representar el diálogo lograron inte-
riorizar las situaciones dramáticas (anexo 2 y 3). 

Ahora bien, respecto al uso del blog, considero que los alumnos encon-
traron útil el material para realizar sus investigaciones. Dado que no están 
acostumbrados a utilizar otras fuentes, fuera de Wikipedia o los primeros 
resultados que arroja un buscador, a veces el lenguaje usado en los sitios 
especializados se les dificultó. Sin embargo, ante la variedad de recursos 
que ofrece la web, pudieron localizar algunos que les fueron útiles para 
comprender mejor algunos términos teatrales. Recurrieron al diccionario 
en línea e, incluso, retomaron los videos que estaban en el blog. 

Así, el hecho de tener toda la información necesaria en una sola plata-
forma, —como lo fue el blog— les ayudaba a tener una guía de lo que se 
veía en clase y lo que se esperaba de ellos para el producto final. Dada la 
versatilidad del blog, las rúbricas y listas de cotejo para realizar la evaluación 
también estaban a su disposición. Sin embargo, se observó que no es una 
práctica común entre los jóvenes revisar todo lo que se encuentra en una 
página web o, en este caso, en el blog. Se requería de un ejercicio de reitera-
ción constante para que los jóvenes entendieran que el blog estaba abierto y 
disponible todo el tiempo para su consulta. Además, se tenía que ser preciso 
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en las indicaciones de dónde encontrar los materiales, ya que había quienes 
se perdían en el diseño. 

A pesar de esto, los alumnos se mostraron entusiastas al ver las posibi-
lidades que ofrecía la plataforma de WordPress. Aunque en la práctica no 
se pretendía que los alumnos realizaran todo el diseño del blog, considero 
que podría ser una forma de motivar a los alumnos para que ellos mismo 
realicen su propia interpretación del texto y diseñen un blog que demues-
tre sus habilidades tanto cognitivas, como digitales. De esta forma, el blog 
funcionaría como una especie de portafolio digital donde el alumno podría 
plasmar el aprendizaje adquirido de un tema, durante un curso completo. 
Con la cantidad de recursos electrónicos y audiovisuales disponibles en la 
red, el alumno podría enriquecer su experiencia localizando los materiales 
que mejor se adapten a sus necesidades.

Otro aspecto que puede ser valioso para mejorar la propuesta didácti-
ca es la interacción con otras asignaturas, para hacer un trabajo sea inter-
disciplinario. Si se pudiese lograr que el blog sea manipulado por varios 
profesores, como el docente de Lengua y Literatura, el de Historia y el de 
Informática, por ejemplo, podría enriquecer la experiencia del trabajo en la 
plataforma de WordPress. Esta es sólo una forma de mejorar la experiencia 
de la secuencia didáctica con otras asignaturas que el alumno debe cursar, es 
muy probable que si el tema del Renacimiento es abordado por el profesor 
de Literatura y el de Historia se pueda complementar y mejorar la expe-
riencia de aprendizaje.

Uno de los retos de la secuencia didáctica fue equilibrar los aspectos 
propios del texto dramático y la inclusión de las tic. Por un lado, el teatro 
permite que el alumno interactúe con el texto dramático a través de la lec-
tura individual, pero también la experiencia es más significativa cuando so-
cializa e interpreta en grupo. Por eso, durante la segunda práctica docente (y 
por cuestiones de tiempo) se decidió que los alumnos terminaran de leer el 
resto de la obra como tarea extra clase y que grabaran un video con los actos 
faltantes. Así, se dividió la clase en dos grupos y se determinó que un equipo 
grabara el acto ii y iii y el otro equipo el iv y v. Aunque esta actividad no se 
incluyó en la secuencia didáctica original, fue un elemento que mostró ser 
efectivo para que los alumnos no sólo leyeran el texto, sino que interpretarán 
con mayor profundidad las acciones de los personajes, a través del diálogo.

Por otro lado, las distintas prácticas docentes fueron un espacio que 
permitió observar cómo los alumnos no poseen todas las habilidades para 
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manejarlas las tic a favor de su aprendizaje, aunque forman parte de su 
entorno. En uno de los grupos se tuvo que explicar qué es un blog y cuá-
les son sus posibles usos porque varios alumnos no sabían qué era, por lo 
que se tuvo que tomar un tiempo de la clase para abordar el tema. En este 
sentido, es claro que hay diferencias entres quienes están más inmiscuidos 
en el mundo tecnológico y aquellos que sólo la utilizan para buscar infor-
mación. Fue muy valioso para esta investigación escuchar cómo cada grupo 
entiende de manera distinta el uso de las tic, así como ver la manera en que 
aprendieron a utilizarlas a favor del aprendizaje.

Una vez que se concluyeron las prácticas docentes, se observaron nece-
sidades distintas para que el tema quedara cubierto en su totalidad. Así, se 
observó que los programas curriculares suelen ser muy ambiciosos cuando 
se trata de cubrir varios temas en un tiempo muy reducido. En un inicio, la 
práctica estaba considerada para cubrir cuatro horas de clase. Sin embargo, 
conforme se fue introduciendo el material y el uso de las tic, el tiempo se 
fue ampliando hasta llegar al doble de lo planteado inicialmente. 

Con esto, se observó que las secuencias didácticas deben tener un margen 
de tiempo que permita al profesor atender las distintas necesidades de cada 
grupo. Como se mencionó, algunos grupos podían entrar de lleno al uso de 
las tic para la búsqueda y elaboración de los mapas mentales, mientras que 
otros requirieron una mayor dedicación para la explicación del uso de las 
plataformas y otros programas para elaborar los materiales solicitados. En 
resumen, aun cuando un profesor tenga todas las herramientas para aplicar 
una secuencia didáctica, debe considerar los imprevistos debidos a causas 
externas o a la heterogeneidad de los conocimientos previos del alumnado y 
que pueden afectar la implementación de dicha secuencia. Ya sea porque los 
alumnos desconocen el uso de las plataformas o porque se requiere profun-
dizar en un tema que será primordial para llegar al producto final, se debe 
tomar en cuenta que toda secuencia debe ser susceptible de modificaciones.

Esquema de la secuencia didáctica

La tabla 2 es el esquema que se utilizó para diseñar la secuencia didáctica, 
que incluye los objetivos, estrategias de enseñanza y aprendizaje, materia-
les y referencias utilizadas a lo largo de las sesiones.  Todos los materiales  
encuentran en las diversas entradas del blog. Las competencias genéricas 
fueron tomadas del programa de la Dirección General del Bachillerato.
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Tabla 2. Esquema de la secuencia didáctica

ubiCaCión en el 
mapa CurriCular

asignaTura:
direCCión general  
del baChilleraTo: liTeraTura ii

profesor(a)
Claudia ríos aviña

Periodo
4to. semestre

Bloque / unidad
Bloque III: Reconoces y 
analizas el género dramático

Tiempo
8 horas

Tema
El género dramático 
y sus características, 
a través de Romeo 
y Julieta de William 
Shakespeare.

Objetivos
•  El alumno identifica los 

elementos intratextuales 
de la obra dramática 
(Estructura de la historia, 
acciones, personajes, 
acotaciones)

•  El alumno reconoce los 
elementos contextuales de 
la obra dramática (biografía, 
corriente literaria, aspectos 
socio-culturales de la obra)

•  El alumno identifica a 
William Shakespeare como 
uno de los principales 
representantes del género 
dramático.

Competencias genéricas
[Competencias genéricas 
tomadas del programa de 
la Dirección del Bachillerato 
General.]
•  Es sensible al arte y 

participa en la apreciación 
e interpretación de sus 
expresiones en distintos 
géneros.

•  Escucha, interpreta y emite 
mensajes pertinentes en 
distintos contextos mediante 
la utilización de medios, 
códigos y herramientas 
pertinentes.

•  Participa y colabora de 
manera efectiva en equipos 
diversos.

•  Mantiene una actitud 
respetuosa hacia la 
interculturalidad y la 
diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas 
sociales.

Aprendizajes 
conceptuales
Elementos 
intratextuales
•  Teatro y subgéneros
•  Acto / escena
•  Acotaciones
•  Personaje
•  Acción dramática 
Elementos contextuales
•  Contexto socio-

cultural del 
Renacimiento

•  William Shakespeare 
autor de Romeo y 
Julieta

Aprendizajes 
procedimentales
•  Identifica la estructura de un 

texto dramático.
•  Investiga información sobre 

el contexto socio-cultural.
•  Deduce información a partir 

de un texto dramático.
•  Realiza una lectura 

dramatizada.

Aprendizajes 
actitudinales
•  Muestra interés por la 

lectura con ideas de otras 
épocas.

•  Escucha y respeta las 
opiniones de los demás.

•  Sigue instrucciones de 
forma precisa y reflexiva.

•  Siente empatía por 
las conductas de los 
personajes.

•  Trabaja de forma 
colaborativa.
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ubiCaCión en el 
mapa CurriCular

asignaTura:
direCCión general  
del baChilleraTo: liTeraTura ii

profesor(a)
Claudia ríos aviña

SeSión 1 (1 hora, 40 minutoS)
Apertura: Diagnóstico

Iniciar la sesión con el cuadro “Qué sé, qué quiero saber y qué aprendí” sobre el teatro 
(20 minutos). 

Explicar cómo se debe llenar:

1) Qué sé. Explicar los conceptos o información que se tiene del tema
2) Qué quiero saber. Expresar sus inquietudes o aspectos que deseen conocer 

sobre el tema
3) Qué aprendí. Quedará en blanco para llenarlo cuando concluya la unidad.

Preguntar a los alumnos qué es un blog y cómo suelen utilizarlo o cómo lo utilizan los 
demás. 
Explicar el propósito del blogy solicitar que abran o compartan su dirección de correo 
electrónico para realizar comentarios en el blog.

Desarrollo
actividad 1 (20 minutoS)
trabajo individual y participación activa en claSe

Observar y escuchar con atención el video sobre “La historia del teatro - Elementos del 
teatro”. 

La sesión se irá construyendo a partir de preguntas y la participación de los alum-
nos.

La profesora preguntará qué imágenes observaron y cómo se relacionan con el tea-
tro; qué elementos suelen componer la obra de teatro; qué conceptos lograron entender 
de lo expuesto en el video.

Con la participación de los alumnos, la profesora terminará de exponer los princi-
pales elementos intratextuales (Estructura de la historia, acciones, personajes, acota-
ciones), a través de una presentación de power point, para que los alumnos tomen sus 
notas.

actividad 2 (50 minutoS)
trabajo en equipoS y expoSición

La profesora expondrá la importancia de los elementos contextuales de la obra dramática 
para dar paso a la actividad.

Después, se solicitará un trabajo de investigación que esté relacionado con la 
era isabelina y William Shakespeare (Contexto socio-cultural, eventos relevantes de la 
vida del autor, etc.). Dicha investigación se realizará con las fuentes que proporciona la 
entrada del blog. Se entregará una hoja de rotafolio, un acetato por cada equipo de 3-5 
integrantes.

Se proporcionarán los lineamientos para la elaboración de un mapa conceptual y 
se solicitará que accedan al blog para revisar la lista de cotejo.

Dividir al grupo en equipos de 3 a 5 integrantes. Asignar un rol a cada alumno: 
a. Líder(es). Revisará junto con el equipo la lista de cotejo. Repartirá las páginas 

para sustraer la información más relevante.
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del baChilleraTo: liTeraTura ii

profesor(a)
Claudia ríos aviña

b. Secretario. Diseñará junto con el equipo el borrador del mapa conceptual a 
partir de la investigación realizada.

c. Diseñador. Trasladará el borrador al soporte seleccionado, revisando la lista de 
cotejo para cerciorarse de que el producto final cumpla con los lineamientos.

d. Expositor(es). Ya sea que todo el equipo exponga o, junto con el líder, seleccio-
narán quién o quiénes expondrán el material al grupo.

La profesora deberá supervisar el trabajo colaborativo. 

1. Los alumnos realizarán un mapa conceptual. 
2.  Tratarán de configurar una definición del género dramático a partir de los con-

ceptos aprendidos.
3.  Se pedirá a dos o tres equipos que pasen al frente para exponer sus mapas y 

conclusiones.

Cierre
(10 minutoS)
Proyectar la primera entrada del blog. Explicar la tarea extraclase. 

tarea extraclaSe

Explorar la primera entrada del blog
Los alumnos deberán descargar la obra Romeo y Julieta http://sobreromeoyjulieta.

wordpress.com/
Elaboración del glosario: Los alumnos investigarán el vocabulario de la obra que la 

profesora subirá en el blog.
Evaluación

Producto 1: Mapa conceptual 
(Lista de cotejo mapa concep-
tual): 20%

Recursos

•  Computadora y proyector
•  Presentación en Powerpoint – sesión 1
•  Fotocopias del recuadro “Qué sé, qué quiero aprender 

y qué aprendí”
•  Video “Historia del teatro- Elementos del teatro” (8’ 
52”) http://www.youtube.com/watch?v=pntToe9VLW4&
noredirect=1

•  Hojas de rotafolio o acetatos y plumines
•  Primera entrada del blog http://sobreromeoyjulieta.
wordpress.com/

Alumnos

•  Contar con una cuenta de correo electrónica propia.
•  Acceso a Internet por medio de una computadora o 

teléfono móvil.
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SeSión 2 (1 hora, 40 minutoS)
Apertura

(15 minutoS)
Preguntar a los alumnos qué conceptos se abordaron la clase anterior para reactivar el 
conocimiento. 

Recuperar su experiencia con el uso del blog.
El profesor tomará nota de las dificultades a las que se enfrentaron los alumnos en 

el uso del blog para determinar si debe retomarlo en clase.

Desarrollo
actividad 1 (60 minutoS)

Proyectar la presentación de Powerpoint de la segunda sesión para mostrar el objetivo 
de la clase.

trabajo en plenaria

Lectura del Prólogo, acto I, II y III de Romeo y Julieta.

1. Lectura en voz alta con la participación de los alumnos.
2. Los alumnos irán ubicando las acotaciones en sus textos, subrayándolas con 

marcatexto.
3. La profesora irá guiando al grupo y hará énfasis en el tipo de lenguaje que 

utilizan en la obra.

Cierre 
(15 minutoS)
trabajo individual y participación en claSe

La profesora solicitará a los alumnos que realicen una reflexión escrita sobre la importan-
cia de los elementos intratextuales para mejorar la lectura dramatizada.

tarea extra claSe

Terminar la lectura de los dos últimos actos y subrayar las acotaciones.
Realizar una videograbación con la lectura de estos capítulos para subirla al blog.

Evaluación
Producto 2: Generación del 
video o audio: 20%

Recursos y bibliografía
•  Computadora y proyector
•  Presentación Powerpoint – sesión 2
•  Shakespeare, William. Romeo y Julieta (trad. Pablo 

Neruda)
•  Videograbadora

Alumnos
•  Impresión de la obra que bajaron del blog.
•  Marcatextos
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SeSión 3 (1 hora, 40 minutoS)
Apertura 

(10 minutoS)

Proyectar un fragmento de la película Romeo y Julieta de Zefirelli. Hacer hincapié en la 
actuación y el diálogo.

Desarrollo
actividad 1 (20 minutoS)
trabajo en plenaria y participación de loS alumnoS

1) Proyectar la tercera entrada del blog: 
•  ¿Quiénes son los personajes de la imagen?
•  ¿Qué acciones realizan que determinan su historia?
•  ¿Dónde se desarrolla la historia y por qué crees que es así? 
•  ¿Quién escribió la obra?
•  ¿Qué saben del autor? 
•  ¿Respeta las unidades de acción, tiempo y espacio?
•  ¿En cuánto tiempo se desarrolla la historia?

2) Realizar una lluvia de ideas con lo que opinen los alumnos en el pizarrón.
3) Pedir que apunten en la hoja de análisis de acciones, tiempo y espacio, las 

ideas recuperadas de la discusión.

actividad 2 
Cierre

(10 minutoS)
Los alumnos compartirán qué se les dificultó durante la lectura.

tarea extraclaSe
Se les pedirá que observen los dos videos sobre el contexto y vida de Shakespeare.Esto 
les ayudará a afianzar el tema de la época isabelina y la importancia de William Shakes-
peare como autor.
Evaluación
Producto 3: Análisis de los 
protagonistas, del tiempo y 
espacio de la obra (hoja análi-
sis de tiempo-espacio): 10%

Producto 4: Comentario en el 
blog (rúbrica de evaluación 
del comentario literario): 40%

Participación activa en clase 
que fomente el trabajo cola-
borativo (rúbrica de trabajo 
colaborativo): 10%

Recursos y bibliografía
•  Computadora y proyector
•  Película Romeo y Julieta dirigida por Franco Zefirelli 
http://www.youtube.com/watch?v=-0XwTZK3ytI (3’ 21”)

•  Fotocopias de la hoja de análisis de los protagonistas
•  Sala de cómputo con acceso a Internet y paquetería 
de Office

•  Material en el blog para tarea extraclase
•  La era isabelina http://www.youtube.com/
watch?v=00PWMXt5rKU(3’ 11”)

•  Serie Pensamientos: William Shakespeare http://www.
youtube.com/watch?v=od2CtXVu3Mg (2’ 31”) 

(Todos los materiales en PDF, PowerPoint y videos se 
encuentran en las diversas entradas del blog)





Conclusiones

En un mundo globalizado, donde las sociedad de la información y del co-
nocimiento demandan de las nuevas generaciones un mayor dominio de 
las competencias y el trabajo colaborativo, por medio de uso de las tic, es 
imperativo que la educación media superior responda a estas demandas. 
Como se ha observado, la realización de la riems y el enfoque pedagógico 
por competencias, en nuestro país, son sólo algunas de las respuestas que la 
sep ha tratado de realizar ante este panorama mundial. Aunque se pueda 
poner en duda si ésta es la mejor alternativa que se tiene o no, es poco per-
tinente negar que la tecnología y sus herramientas han modificado la forma 
de percibir e interactuar con el mundo. 

Las habilidades digitales, entre ellas el uso del blog u otros recursos tec-
nológicos, son necesarias para interactuar en el mundo globalizado a través 
de la internet. Ya sea para aprender o por entretenimiento, las nuevas ge-
neraciones han mostrado que las tic están presentes en muchos aspectos 
de la vida cotidiana. Sin duda, la labor docente debe enfocarse en que los 
alumnos utilicen las herramientas digitales para adquirir los conocimientos 
necesarios y para enriquecer las experiencias de aprendizaje.

Las tic aportan una forma de interactuar con los discentes en un ámbito 
distinto al de las aulas tradicionales, pues generan un espacio interactivo entre 
los agentes del aprendizaje y exigen de ellos una forma distinta de relacionarse. 
Los medios digitales permiten que el docente sea un guía o un facilitador del 
conocimiento. Lo importante es diseñar estrategias de enseñanza y apren-
dizaje que sean significativas para los alumnos y, en este sentido, los medios 
digitales aproximan a los estudiantes a los contenidos temáticos y al desa-
rrollo de habilidades sociales a través de herramientas atractivas y familiares.
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Por medio del uso del blog se observó que ésta es una herramienta útil 
para la didáctica dado que permite la introducción de diversos elementos 
multimedia que ponen al alcance de un clic los recursos necesarios para la 
lectura, la creación de productos y herramientas de evaluación. Además, 
permite que los alumnos utilicen este espacio virtual para expresar sus opi-
niones sobre un texto literario y, también, leer y conocer las opiniones de 
sus compañeros. El blog, entonces, se convierte en el receptáculo tanto de 
materiales didácticos como de los comentarios generados por los alumnos, 
a raíz de las actividades que se generan de la secuencia didáctica. 

Sin duda, la versatilidad del blog permite que los estudiantes encuentren 
la motivación para generar, posteriormente, un blog propio de opinión o 
uno para trabajar colaborativamente y profundizar en uno o varios temas. 
Aun cuando el blog de la presente secuencia didáctica se elaboró con la fi-
nalidad de armar una experiencia de aprendizaje acotada, 1 se puede utilizar 
este medio digital con otros fines educativos. Por ejemplo, se puede solicitar 
a los jóvenes que realicen un blog ellos mismos sobre un tema o que de 
forma individual profundicen un aspecto de la vida u obra del autor para 
generar un blog de opinión. Claro está que esto implica un mayor trabajo 
del profesor, pues debe asegurarse que todos cuenten con un ordenador, 
teléfono inteligente o tableta con acceso a internet; aunado a que el alumno 
debe desarrollar sus habilidades de escritura de forma óptima y dominar 
alguna de las plataformas para la elaboración y diseño del blog.

Dentro de la educación media superior se ha mostrado que algunas 
competencias que debe desarrollar el alumno son aquellas que lo ayudan a 
discernir sobre sus gustos literarios y lo apoyan para desarrollar habilidades 
lingüísticas y tecnológicas. De ahí que la búsqueda de la enseñanza actual 
trate de incluir el uso de las tic en los contextos de aprendizaje. Dado que 
los alumnos se encuentran inmersos en un mundo globalizado y competiti-
vo, el desarrollo de habilidades relacionadas con las herramientas digitales, 
la comprensión lectora y la escritura son fundamentales para su formación 
pedagógica y profesional.
1 En este sentido, el blog se pensó como una extensión del aula y una herramienta del profe-
sor. Por ello, se colocaron avisos, materiales y otros recursos con el fin de que los alumnos los 
consultaran en el tiempo fuera de clase. Por ello, las actividades extraclase estaban diseñadas 
para que los estudiantes extendieran su interacción con el blog, en otro espacio que no fuera 
el convencional. Además, esto permitió seleccionar el material de consulta que utilizarían los 
jóvenes (como los videos o la páginas que hablan del contexto isabelino o la vida de William 
Shakespeare), con el fin de evitar que sus fuentes de consulta fueran inadecuadas. 
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En este sentido, la asignatura de Literatura propicia que los estudian-
tes adquieran las habilidades y competencias que demanda la si y la sc, 
pues sus contenidos son afines al desarrollo de la literacidad, la compe-
tencia comunicativa y la literaria que son esenciales para incrementar la 
comprensión y producción de textos del alumnado. Por ello, los discentes 
lograrán desarrollar gustos propios, distinguir los diferentes tipos textuales, 
expresar sus ideas, pensamientos y opiniones de forma argumentada, así 
como comprender el mundo a través de la lectura y la escritura al concluir 
su formación escolar. Es por esto que se debe propiciar la adquisición de 
dichas competencias a través de secuencias didácticas que logren conjuntar 
tales habilidades.

Como docente, existe un reto sustancial al elaborar experiencias de 
aprendizaje que cumplan con las demandas y expectativas de las nuevas 
generaciones. Las tic son sólo una muestra de cómo la si demanda un 
cambio en las prácticas docentes, pues ya no es suficiente la enseñanza de 
contenidos temáticos, si no se incluyen otros recursos que hagan significa-
tivo el aprendizaje. Más aún, para el profesor de Literatura el reto es mayor 
y se debe sacar provecho de los recursos que la red ofrece. No se puede 
negar que internet ha abierto un mundo de posibilidades para incrementar 
la competencia literaria del alumnado. Sin duda, la cantidad de recursos 
audiovisuales y de formatos digitales de los textos literarios abren nuevas 
posibilidades para hacer asequible la literatura a través de la red.

Cada vez existe mayor cantidad de textos digitalizados en pdf u otros 
formatos para su lectura en dispositivos electrónicos. En los últimos años, 
el boom de las tabletas electrónicas, los e-books y las aplicaciones de textos 
digitales ha propiciado que la lectura se realice con una serie de recursos 
que le dan un plus al acto de leer. 2 En la secuencia didáctica se buscó que los 
recursos que se incluían en el blog aportaran ese extra a la lectura de Romeo 
y Julieta y, a su vez, que los recursos para la investigación y la comprensión 
del tema estuvieran disponibles en todo momento en la red.

2 Una de las aplicaciones más exitosas en 2012 fue i-Poe, creada por Play Creatividad. Esta 
app proporciona una experiencia distinta de la lectura de los cuentos de Edgar Allan Poe, 
ya que acompaña el texto literario con música, animaciones y elementos interactivos que 
enriquecen el texto original. Tal ha sido su éxito que desarrollaron, posteriormente, la ver-
sión i-Poe 2 y una nueva selección de cuentos originales llamados Carmesina y Los Colores 
Olvidados. Con esta muestra, se puede observar el impacto de las tic en la revitalización de 
textos clásicos y las nuevas formas de relacionarse con ellos, a partir de los recursos digitales 
que ofrecen.
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Con lo anterior, se puede comprender por qué al seleccionar un autor 
emblemático como William Shakespeare, se pretendió que los alumnos 
utilizaran los recursos de internet para entender a mayor profundidad el 
contexto de la Inglaterra isabelina y la importancia de la obra Romeo y Julie-
ta. Incluso, se buscaron los elementos que permitían conectar la obra con la 
vida de los jóvenes para que su experiencia fuese más significativa. Al desta-
car los elementos pasionales y las situaciones adolescentes de los personajes, 
aunados a los recursos audiovisuales que realizaron o se proporcionaron en 
el blog, los estudiantes lograron comprender y relacionar el texto con aspec-
tos personales o similares a su contexto personal.

Cabe mencionar que la secuencia didáctica se orientó a la elaboración 
de un comentario en el blog, lo que permitió que aquellas inquietudes y 
conexiones con su ámbito personal, se vieran reflejadas en la plataforma. 
Por ello, la actividad se convirtió en una forma de manifestar su propia voz, 
además de empatizar o disentir con las opiniones expresadas por los demás 
compañeros. 

En este sentido, la enseñanza literaria se va enriqueciendo porque las tic 
ayudan a que el acceso a la literatura sea cada vez más fácil. Si tomamos en 
cuenta la evolución de los medios a través de los cuales se ha transmitido 
la literatura, se puede comprender que la transformación hacia los medios 
digitales es un paso lógico y que debe tomarse en cuenta al momento de 
enseñar la asignatura. La literatura comenzó con la oralidad y así se trans-
mitió y conservó en sus inicios, al llegar la escritura obtuvo un soporte ma-
terial que le permitió acumularse y dar crédito, poco a poco, a los autores. 
Con el desarrollo del cine, la radio y la televisión encontró nuevos canales 
para reinventarse y recrear los grandes clásicos. Hoy día, las tic abren una 
nueva puerta para que la Literatura encuentre los medios para ser creada, 
difundida y comprendida.

Por ello, las tic fueron un elemento clave para la enseñanza del tema 
seleccionado. El género dramático necesita de una serie de recursos que le 
permitan transformarse en un espectáculo teatral. En este sentido, la lectura 
de una obra dramática se complementa cuando el alumno reconoce que, 
parte de la estructura interna del texto, utiliza las acotaciones y el diálogo 
para crear el ambiente de la obra. Además, el tema del género dramático 
permitió que los alumnos desarrollaran sus habilidades de comprensión 
oral, pues necesitaron de la lectura en voz alta para entender la importancia 
del diálogo en la obra.
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En este sentido, el blog permite incluir recursos multimedia (como los 
videos) que complementan la lectura en voz alta que se inicia en el aula. 
Al observar la concepción de la obra en otro formato, como puede ser el 
cine, el estudiante experimenta formas distintas de percibir un mismo texto 
dramático. Cuando se solicita la grabación de algunos actos de la obra, el 
alumno también se enfrenta a la recreación del escenario y su interpreta-
ción del texto para lograr un producto digital que será observado por sus 
pares, quienes poseen su propia interpretación de la obra. Así, el acceso a la 
literatura no es unilateral, sino multilateral ya que la experiencia literaria se 
enriquece porque el alumno puede ver, oír y experimentar el texto dramáti-
co a través de los recursos que ofrece el blog.

Por lo anterior, el docente tiene que abrirse a nuevas formas de ense-
ñanza. La plataforma del blog es una herramienta que permite ampliar sus 
habilidades digitales. Al realizar la selección de los textos digitales, páginas 
de consulta, videos o audios, está concretando también su saber y lo di-
mensiona de una forma distinta, pues ejercita una habilidad que exige la 
información digital: discernir la autoridad, veracidad y actualidad de las 
fuentes consultadas, ya que esto mismo deberá enseñarlo a sus estudiantes. 
Sin la experiencia propia de estas competencias tecnológicas, será difícil 
que pueda transmitirlas a sus estudiantes. 

Como se ha dicho, el profesor debe manifestar las capacidades y apti-
tudes para guiar a los alumnos en su proceso de aprendizaje. La capacidad 
de selección y discernimiento de las fuentes correctas de las incorrectas le 
otorga una ventaja crucial sobre los discentes. El docente es una pieza fun-
damental para la enseñanza y el aprendizaje, pues es el agente principal en 
desarrollo de dichas capacidades en los estudiantes.

Incluso se podría decir que el uso de la tic no es sólo una herramienta de 
enseñanza para los alumnos, sino también para el profesor. En este sentido, 
se equilibran las capacidades de ambos, ya que el joven no tiene el conoci-
miento, pero puede conocer e, incluso, dominar la herramienta digital. Sin 
embargo, el maestro posee el conocimiento y aprende, al mismo tiempo, el 
uso de la herramienta acompañando al alumno en su proceso. Así, se com-
plementan ambos agentes del aprendizaje para aprovechar al máximo una 
herramienta digital, como lo es el blog.

Si se toma en cuenta que las tic son análogas a una lupa, se puede enten-
der que el estudiante ve con ella un campo muy amplio y con gran vastedad 
de recursos. En pocas palabras, la lupa le ayuda a buscar lo que desee saber 



o conocer. No obstante, el docente es la mano que guía la lupa para que el 
alumno se detenga y observe con mayor atención. El papel del maestro es 
acotar la búsqueda y orientar al alumno hacia un aprendizaje significativo. 
De aquí que se reitere la importancia del profesorado en la realización de 
las experiencias de aprendizaje, pues, aunque los alumnos tengan el cono-
cimiento previo de las tic , no significa que sepan utilizarlas en pos de una 
comprensión adecuada de los textos literarios. 
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Anexo 1. Actividades en el blog

Figura 6. Entrada de bienvenida al Blog

91

Para empezar...
¡Bienvenidos al blog de la clase!

En esta primera entrada, les anexo el archivo 
de la lectura. En el hipervínculo encontrarán la liga
para descargar el texto en pdf.

Romeo y Julieta

Recuerden que, al leer, hay que poner atención en las 
acotaciones; ya que son los elementos intertextuales que 
indican dónde se desarrolla la historia, cuándo aparecen o 
desaparecen los personajes y cómo reaccionan o actúan. 
Las acotaciones completan la lectura porque ayudan a 
imaginar el espectáculo teatral. Aquí les dejo la presentación 
con el apunte de la clase para mayor referencia. Teatro

Saludos,

Profa. Claudia Ríos
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Figura 7. Entrada del blog sobre el autor y su época.

Sobre Shakespeare y su epoca
Ahora, hay que profundizar sobre las acciones 
que determinan a los personajes

Romeo y Julieta   Anáisis de personajes principales, tiempo y espacio

Sobre el autor y su contexto

William Shakespeare

Autor del Renacimiento ingles

¿Qué sabes de este autor? 
¿Cuáles fueron sus contribuciones al teatro?
¿Respeta las unidades aristotélicas del teatro? ¿Por qué?
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Figura 8. Entrada del blog donde se solicitan actividades didácticas y se suben 
archivos que aparecen como hipervínculo.

Despues de leer...

Ahora que ya has leído la obra Romeo y Julieta, puedes 
escribir tu comentario en el blog. Recuerda que la tarea 
consiste en:

Realizar un comentario breve donde respondas las siguientes
preguntas:

1. ¿Te gustó la obra? ¿Por qué?
2. ¿Qué opinas sobre la temática de la obra? ¿Por qué?
3. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el texto
dramático, la narrativa y la lírica?
4. ¿Cómo es el lenguaje que utilizan los personajes?
¿Por qué crees que hablan así?
5. ¿Por qué esta obra representa ideales del Renacimiento?

Recuerden que el comentario tiene un valor del 20%. Les 
sugiero que verifiquen la redacción y la ortografía antes de 
publicarlo. Además, recuerden que hay un límite de palabras 
y que deben argumentar sus respuestas. Aquí anexo la lista 
de cotejo con que se evaluará el comentario.

Lista de cotejo para comentario





Anexo 2. Alumnos trabajando

Figura 9. Alumnos trabajando en la elaboración del mapa
conceptual. 

Figura 10. Alumnas sintetizando la información del tema 
en un diagrama.
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Figura 11. Alumnos presentando el mapa al resto 
de sus compañeros

Figura 12. Alumnos llenando la tabla de conocimientos previos 
y expectativas “Qué sé, Qué quiero saber y Qué aprendí”
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Figura 13. Presentación del video Los elementos del teatro durante 
la práctica docente

Figura 14. Exposición de los alumnos.
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Figura 15. Exposición de los alumnos 2.



Anexo 3. Evidencias del trabajo 
de los alumnos

Figura 16. Mapa conceptual del teatro.

Figura 17. Mapa conceptual del teatro (2). 
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Figura 18. Tabla de los conocimientos previos, expectativas y 
aprendizajes.

Figura 19. Tabla de los conocimientos previos, expectativas y 
aprendizajes (2) .
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Figura 20. Análisis de los personajes realizado por un grupo
de alumnos durante la práctica docente.





Anexo 4. Productos y rúbrica

produCTo: mapa ConCepTual

Nombres de los integrantes del equipo:
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Grado y grupo:
_________________

Fecha: 
___________

desCripTor sobresalienTe saTisfaCTorio sufiCienTe elemenTal

es
Tr

u
C

Tu
r

a

La información se pre-
senta en forma de mapa 
conceptual (de arriba 
hacia abajo) y está jerar-
quizada (de lo general a 
lo particular).
Utiliza palabras de 
conexión entre los con-
ceptos (conectores: en-
tonces, así, por lo tanto, 
es igual a, etcétera).

Usa frases breves para 
hacer esquemática la 
explicación del tema.

C
o

n
Te

n
id

o El contenido es relevante 
y está relacionado con el 
tema solicitado.

pr
es

en
Ta

C
ió

n

La letra es grande y legi-
ble porque considera que 
debe verse a la distancia.

Respeta las reglas orto-
gráficas porque coloca 
signos de acentuación, 
utiliza mayúsculas y 
signos de puntuación.

Desempeño general:
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romeo julieTa

¿Cómo es el personaje y qué hace / dice  
para ser así?

¿Cómo es el personaje y qué 
hace / dice para ser así?

análisis del personajes, Tiempo y espaCio del aCTo i de romeo y julieTa

Nombre: ____________________________

Instrucciones: 

1. Con base en el acto I que leímos en clase, analiza cómo son los personajes que ahí 
aparecen.
2. Recuerda que el diálogo (lo que dicen los personajes) construye la historia y la forma 
de ser y actuar de los personajes.
3. Al describir a los personajes, debes justificar por qué opinas que es así.
a. Esta opinión debe estar argumentada, es decir, tienes que encontrar en el texto el 
momento donde lo que dice el personaje lo hace parecer así.

Ejemplo: Sansón es amigo de Teobaldo porque al principio de la obra está buscando 
pleito con los Montesco, y Teobaldo también es un buscapleitos. Además, es alguien 
con baja educación porque dice frases con doble sentido y llega a ser grosero, como 
cuando dice que: “A mí me sentirán cuando me tengan encima. Ya se sabe que tengo 
bien puesto mi pedacito de carne” (p. 6). También es inteligente porque no empieza la 
pelea con los Montesco porque sabe que la ley no estaría a su favor, si lo encuentran 
peleando. Por eso, los provoca para que sean los Montesco los que inicien la pelea. 
“SANSÓN: Pongamos la ley de nuestra parte. Que comiencen ellos. GREGORIO: 
Frunciré el entrecejo cuando me miran y que lo tomen como quieran. SANSÓN: No 
Como se atrevan (a tomarlo). Me morderé el dedo pulgar delante de ellos. Esto es una 
ofensa. A ver si lo soportan,” (p. 7). Podría decrise que es leal porque se pelea con los 
Montesco por defender el honor de los Capuleto.”
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rúbriCa: ComenTario liTerario

C
aT

eg
o

rí
a

sobresalienTe 
(10-9)

saTisfaCTorio 
(8-7)

neCesiTa mejorar 
(6-5)

insaTisfaCTorio  
y debe  

esforzarse más 
(4-0)

C
on

te
ni

do

argumenTaCión
Presenta de 5 a 4 
argumentos de sus 
observaciones y 
comentarios críti-
cos de la obra

argumenTaCión
Presenta 3 argu-
mentos de sus 
observaciones y 
comentarios de la 
obra.

argumenTaCión
Da explicacio-
nes en vez de 
argumentar las 
observaciones y 
comentarios de la 
obra.

argumenTaCión
Narra o describe 
la obra, en vez de 
argumentar las 
observaciones y 
comentarios de la 
obra.

relaCión Con 
auTor, ConTexTo y 
movimienTo liTerario
Emplea los datos 
biográficos del 
autor, así como su 
contexto histórico-
cultural e incluye 
el movimiento 
literario de la obra 
leída.

relaCión Con 
auTor, ConTexTo y 
movimienTo liTerario
Reproduce los da-
tos biográficos del 
autor, el contexto 
histórico-cultural 
y el movimiento 
literario; pero están 
relacionados con 
la obra leída.

relaCión Con 
auTor, ConTexTo y 
movimienTo liTerario
Reproduce uno 
o dos elemen-
tos de los datos 
biográficos del 
autor, el contexto 
histórico-cultural 
y el movimiento 
literario; pero no 
tienen conexión 
con la obra leída.

relaCión Con 
auTor, ConTexTo 
y movimienTo 
liTerario
Omite la 
información de 
los datos del 
autor, el contexto 
histórico-cultural 
o el movimiento 
literario.

Es
tr

uc
tu

ra

CoherenCia
El comentario lite-
rario presenta una 
estructura interna 
evidente: inicio, 
desarrollo y final. 
El alumno sostiene 
lo que comenta en 
forma ordenada.

CoherenCia
El comentario lite-
rario presenta una 
estructura interna: 
inicio, desarrollo y 
final. Sin embar-
go, los párrafos 
presentan más de 
dos ideas o son 
más extensos, lo 
que hace difusa la 
estructura.

CoherenCia
La mayoría del 
comentario literario 
está en desorden, 
pues presenta 
algunas ideas 
inconexas.

CoherenCia
El comentario 
literario está en 
desorden pues 
las ideas son 
inconexas o 
dispares.



 106 | Claudia Ríos Aviña

rúbriCa: ComenTario liTerario

C
aT

eg
o

rí
a

sobresalienTe 
(10-9)

saTisfaCTorio 
(8-7)

neCesiTa mejorar 
(6-5)

insaTisfaCTorio  
y debe  

esforzarse más 
(4-0)

Es
tr

uc
tu

ra

CoherenCia
Los párrafos 
presentan unidad 
en la redacción. El 
alumno utiliza una 
variedad de conec-
tores y los utiliza 
con precisión.

CoherenCia
Los párrafos 
presentan cierta 
unidad en la re-
dacción. El alumno 
utiliza algunos 
conectores y los 
utiliza con preci-
sión.

CoherenCia
Los párrafos 
presentan ideas 
vagas y poco 
precisas, lo que 
resta unidad en 
la redacción. El 
alumno utiliza 
pocos conectores 
y algunos de forma 
incorrecta

CoherenCia
Los párrafos 
presentan ideas 
imprecisas. No 
hay unidad en la 
redacción. El alum-
no usa el mismo 
conector y lo repite 
constantemente.

El número de 
palabras en el 
comentario oscila 
entre 120–150.

El número de 
palabras en el 
comentario oscila 
entre 90-110.

El número de 
palabras en el 
comentario oscila 
entre 70-100.

El número de 
palabras en el 
comentario está 
por debajo de los 
rangos estableci-
dos.
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