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INTRODUCCIÓN	

	

Durante mucho tiempo se ha entendido y practicado la evaluación escolar como una 

actividad terminal del proceso de enseñanza-aprendizaje; se le ha limitado a una función 

mecánica, consistente en aplicar exámenes para asignar calificaciones al final de los 

cursos, no obstante su trascendencia en la comprensión y seguimiento del proceso 

educativo en general y en la toma de decisiones en el acto docente.  

Lo cierto es que se ha convertido en una práctica contradictoria, es decir, por una 

parte inicia en el aula midiendo los conocimientos de los alumnos y de profesores; pero 

por otra, se vuelve ajena a este espacio de interacción. Tradicionalmente la evaluación no 

toma en cuenta las condiciones contextuales de las que parte, las cuales determinan sus 

resultados, y por otro lado los efectos rara vez son utilizados para mejora las condiciones 

del acto educativo. Al contrario, la información que proporcionan la evaluación y sus 

resultados sirve para justificar diversas decisiones: la promoción de políticas y acciones; 

influye en el prestigio o descalificación de instituciones, avala o legitima proyectos. 

La evaluación educativa se tiene que concebir más como una acción inherente al 

fenómeno educativo y no como un hecho desconectado, ajeno y aislado sin relación 

misma con el acto de aprender. Es decir, que la evaluación sea una parte indivisible de un 

proceso más amplio que es la enseñanza, y que enseñanza, aprendizaje y evaluación den 

cuenta de lo más significativo del acontecer grupal, un concepto didáctico que ayude a los 

sujetos de la educación, no únicamente a verificar y certificar los resultados de la empresa 

docente y educativa sino, fundamentalmente, a comprender y explicar el significado del 

proceso educativo.  

En el presente trabajo la evaluación de los aprendizajes se entiende como un 

proceso de análisis, reflexión e investigación de la práctica docente que permite a los 

profesores construir estrategias adecuadas para la enseñanza y, a los alumnos, 

reflexionar sobre sus aprendizajes, el tiempo empleado, utilidad, acciones que se realizan 

para aprender; la evaluación del aprendizaje escolar; así como sus implicaciones, 

alcances y limitaciones en el ámbito del salón de clase y la institución educativa son el eje 

de la investigación que pretende reconocer el papel que tiene la evaluación en el Modelo 

Educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades, Modelo Educativo basado en los 

aprendizajes; cómo se evalúan los aprendizajes desde modelos que buscan fomentar en 
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sus estudiantes una Cultura Básica, cuáles son las metodologías más utilizadas para 

evaluar los aprendizajes plasmados en los programas de estudio.   

En el caso particular del Colegio de Ciencias y Humanidades institución de 

educación media superior perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, 

su modelo educativo basado en los aprendizajes que tienen como fin la formación de 

individuos críticos, creativos y útiles a su medio, el tema de la evaluación se ha vuelto un 

asunto de burocracia, de medición que poco influye en la calidad educativa; La evaluación 

tendría junto con la formación en la Cultura Básica y los aprendizajes ser parte de un 

proceso de análisis, reflexión e investigación de la práctica docente que permita a los 

profesores construir estrategias adecuadas para la enseñanza y, a los alumnos, 

reflexionar sobre sus aprendizajes. 

El docente tiene que entender que la evaluación es un proceso integral del 

progreso académico del alumno que: forma conocimientos, habilidades, intereses, 

actitudes, hábitos de estudio, etcétera. Este proceso comprende, además de los diversos 

tipos de exámenes, evidencias de aprendizaje como son trabajos, reportes, ensayos, 

discusiones, entre otros. Es también un método que permite obtener y procesar las 

evidencias para mejorar el aprendizaje y la enseñanza. Por lo tanto, la evaluación es 

también una tarea que ayuda a la revisión del proceso grupal, en términos de las 

condiciones en que se desarrolló, los aprendizajes alcanzados, los no alcanzados así 

como las acusas que posibilitaron o imposibilitaron la consecución de las metas. 

En el capítulo I, Propuesta pedagógica y formas de evaluar del proyecto en el 

Colegio de Ciencias y Humanidades, se presentan los antecedentes que llevaron a la 

creación de un proyecto educativo, su origen en el proyecto de González  Casanova, la 

Nueva Universidad, las principales características del proyecto Colegio de Ciencias y 

Humanidades y los principios pedagógicos que son el eje formativo de la institución: 

aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser, los cuales permitirían la 

formación del estudiantado en una cultura básica.  

Se describirán los planes y programas del Colegio, se analizará el peso que dichos 

programas tiene la evaluación, para revisar cual es la concepción que se tiene de la 

evaluación en el modelo educativo y por último se describe el único instrumento que de 

forma institucional evalúa los aprendizajes, el Examen Diagnóstico Académico (EDA), 
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cuál son los principales objetivos del instrumento, qué metodología utilizan, para obtener 

los resultados.  

En el segundo capítulo, El significado del aprendizaje y la evaluación, se 

pretenden definir los términos aprendizaje y evaluación desde un enfoque constructivista, 

enfoque que para determinar el aprendizaje enfatiza los conocimientos previos, como 

parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje y el papel relevante que tienen 

la experiencia del alumno para el logro de los aprendizajes, como el estudiante aprende 

haciendo o aprende de su experiencia.  

En la segunda parte del capítulo se desarrolla el tema de la evaluación, la 

evaluación cumple su función social al acreditar o certificar ante la sociedad y comunidad 

cultural si los educandos han conseguido determinados logros académicos, competencias 

o capacidades que los preparen para acceder a la cultura y ser miembros de ella; se 

aborda el tema de la medición, aclarar porqué se piensa que evaluar y medir son 

sinónimos, en la cual, la propuesta de evaluación del aprendizaje es reducida a la 

confección, aplicación e interpretación de datos recabados por medio de exámenes.  

La evaluación como parte de un proceso, se refiere básicamente al estudio de las 

condiciones que afectaron el proceso de aprendizaje, a las maneras como éste se origina, 

al estudio de aquellos aprendizajes que, no estando previstos curricularmente, ocurrieron 

en el proceso grupal, en un intento por comprender el proceso educativo. Propiciar una 

evaluación formativa, una concepción de evaluación formativa tiene como objeto 

observar, acompañar y promover mejoras en el aprendizaje. 

El tercer capítulo. Práctica docente. Propuesta para evaluar los aprendizajes en el  

taller de comunicación del colegio de ciencias y humanidades. Se presenta el reporte de 

la práctica docente que tiene como objetivo identificar y caracterizar la problemática 

docente en la enseñanza de una disciplina en el nivel medio superior, mediante la 

construcción crítica de su diagnóstico pedagógico.  

Este ejercicio reflexivo implica la identificación y el análisis de los contextos que 

inciden en su propia práctica docente, reflexionando y relacionando críticamente los 

elementos teóricos, prácticos y conceptuales de la labor en torno a la problemática 

identificada, que le permitirán elaborar un diagnóstico pedagógico.  

 



	 10	

El objetivo de la intervención en el grupo es proponer estrategias que 

ayuden a mejorar las practicas pedagógicas, dentro de una asignatura que se 

imparte en el Colegio de Ciencias y Humanidades, en particular en el Taller de 

Comunicación I y II, el eje de las sesiones serán las propuestas de evaluación de 

los aprendizajes. Se describe la planeación de las estrategias, así como los 

resultados que se obtuvieron de la intervención y el análisis de los instrumentos 

que se utilizaron para la evaluación de los aprendizajes, sus aciertos y las 

problemáticas presentadas.    
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CAPÍTULO I  
PROPUESTA PEDAGÓGICA Y FORMAS DE EVALUAR DEL PROYECTO EN 

EL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

 
1. El surgimiento de un  proyecto educativo: el Colegio de Ciencias y 

Humanidades.   
En este capítulo se mostrará a través de un esbozo histórico la importancia que 

tiene el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) para la Educación Media 

Superior en México (EMS), la contribución de un proyecto alternativo a través de 

su propuesta pedagógica y cómo esta propuesta incorpora el tema de la 

evaluación a los principios del Colegio. 

	
1.1 El Colegio de Ciencias y Humanidades en el contexto actual. 
	

Como consecuencia del proyecto revolucionario en México se logra establecer el 

derecho constitucional a la educación pública y gratuita, plasmado en el artículo 

tercero de 1917, con ello el Estado se vería obligado a crear ciertas instituciones 

para poder garantizar el cumplimiento de éste a nivel nacional. Así con la creación 

de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921, se abriría paso a la 

creación del Sistema Educativo Nacional. 
	

En la década de los ochenta se introduce como concepto central la calidad 

en la política educativa y se comienza a plantear la descentralización de la 

educación, la cual pretendió el traslado de responsabilidad del gobierno federal a 

los gobiernos estatales, lo cual se solidificó en 1992 a través del Acuerdo Nacional 

para la Modernización de la Educación Básica. En el mismo año, el entonces 

presidente Carlos Salinas realiza negociaciones para que México se incorpore a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  (OCDE), 

lográndolo en 1994 (Calderón, 2014:1). 

A partir de ese momento se pugna por el establecimiento de un sistema 

educativo de calidad que sea equitativo, que amplíe la cobertura, orientado a la 
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implementación de competencias tecnológicas y laborales que se adapte a los 

cambios económicos del país y al contexto global marcado por la tendencia 

económica que opera hasta la actualidad. Así se reforma el artículo tercero de la 

carta magna en 1993 donde desaparece sustancialmente la laicidad educativa y 

se permite la participación religiosa en la educación privada. En 1996 se establece 

el Sistema Nacional de Evaluación Educativa e inicia la aplicación de pruebas 

estandarizadas  (CESOP, en Calderón, 2014:1). 

 

Como parte de estos acuerdos en 1994 se crea el Centro para la 

Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL) y la Comisión Metropolitana de 

Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS), instituciones 

encargadas de realizar pruebas estandarizadas de ingreso a las diferentes 

Instituciones de Educación Media Superior y Superior. En la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) estas reformas no se hacen esperar, se incorpora a 

la COMIPEMS y permite que el CENEVAL realice las pruebas de ingreso de su 

institución a nivel bachillerato (Calderón, 2014:3). En 1996 se aprueban las 

reformas al plan de estudios en el Colegio de Ciencias y Humanidades y la 

Escuela Nacional Preparatoria (ENP).  

 

En el nivel medio superior, en el año 2008 se implementó la Reforma 

Integral a la Educación Media Superior (RIEMS), para impulsar la educación por 

competencias,1 que permitiría la adaptación de la Educación Media Superior a las 

necesidades del mercado, además de crear mecanismos de evaluación que se 

convierten en herramientas de selectividad social y laboral (Macías, 2009:14 en 

Calderón, 2014). 

 

En el nivel básico en el año 2013 fue aprobada la Reforma Educativa, que 

promueve la diferencia salarial entre los trabajadores de la educación a partir de la 

evaluación del personal docente, a cargo de una institución centralizada, que no 

																																								 																					
1	Una	de	las	críticas	más	importantes	que	ha	recibido	la	RIEMS	se	refiere	a	la	adopción	del	enfoque	de	
competencias,	el	cual	fue	implementado	previamente	en	los	Estados	miembros	de	la	Unión	Europea	en	
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toma en cuenta la diversidad de condiciones de trabajo de cada uno de los 

educadores Además se ha implementado el Programa Escuelas de Calidad, a 

través del cual se otorgan financiamientos individualizados a las escuelas, 

encubriendo bajo la idea de la “modernización” el proceso de privatización de la 

educación (Macías, 2009 en Calderón, 2014:5). 

 

1.1.1     El proyecto educativo de la UNESCO  	
	

A decir de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) la educación es un factor determinante para que la 

humanidad pueda acercarse a los ideales de paz, libertad y justicia social. A las 

nuevas generaciones de jóvenes se les debe preparar para enfrentar las 

exigencias de un mundo en constante cambio, afirmación que se consolidó a 

finales de la década de los sesenta cuando este sector social tuvo una 

participación crucial en la historia, pues los movimientos estudiantiles evidenciaron 

la crisis social y política en el mundo entero, una de las principales demandas era 

la educación de calidad (Delors, 1996). 

	

Para 1971, René Maheu, el  entonces Director General de la UNESCO, 

pidió a Edgar Faure, exministro de educación de Francia que armara un grupo de 

trabajo para precisar  las nuevas finalidades de la educación abocadas a las 

aspiraciones del individuo y los pilares de la comprensión. Los resultados fueron 

publicados en 1972 con el título Aprender a ser, lo que hizo esta obra fue 

evidenciar un panorama de deserción, prácticas educativas tradicionales, el 

crecimiento de la demanda, entre otros; ante ello se propuso un modelo educativo 

que hiciera énfasis en los procesos que le facilitaran al individuo acceder al 

conocimiento mediante lo que comúnmente se llamaría “aprender a aprender”, con 

ello las personas podrían seguir formándose de por vida, tanto en el ámbito 

profesional como en el plano personal sin temor a que lo aprendido llegara a ser 

obsoleto. 
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¿No ha llegado el momento  de exigir algo muy distinto a los sistemas 
educativos? Aprender a vivir, aprender a aprender, de forma que se puedan ir 
adquiriendo nuevos conocimientos a lo largo de toda una vida; aprender a 
pensar de forma libre y crítica; aprender a amar el mundo y hacerlo más 
humano; aprender a realizarse en y mediante el trabajo creador. (Faure, 1972)	
	
	

1.2  Antecedentes del proyecto: Pablo González Casanova el rector de la 
Nueva Universidad 

	

El movimiento estudiantil, que desembocó en la masacre de 1968, evidenció que 

México se encontraba en una grave crisis social, política, de legitimidad y 

descontento social. En el campo de la educación, algunas de las consecuencias 

fueron: la Reforma Educativa de 1970 y el aumento en el presupuesto para la 

Educación Media Superior.  
	

En el caso específico de la UNAM, la situación de crisis la enfrentó Pablo 

González Casanova, siendo el rector número 35 de 1970 a 1972, tomó posesión el 

16 de mayo y un mes después expidió el acuerdo para crear el Consejo de la 

Nueva Universidad con el fin de estudiar sistemas de enseñanza, proyectos 

específicos para la creación de nuevas unidades académicas y tratar de 

restablecer el tejido social del país.  

 

La presidencia del Consejo de la Nueva Universidad le fue comisionada a 

Roger Díaz de Cosío, de junio a noviembre fueron desarrollados dos proyectos: el 

Colegio Nacional de Ciencias y Humanidades (CNCH) a cargo de Eduardo 

Cesarman y la Escuela Nacional Profesional (ENPRO), a cargo de Gilberto Sotelo 

Ávila con el precepto de vincular en todo momento el bachillerato y el nivel 

licenciatura. 

 

En 1953 González Casanova había presentado en Chile una ponencia 

titulada El problema del método en la reforma de la enseñanza, por principio 

hablaba de las reformas del bachillerato mexicano, la crisis de las instituciones, la 

falta de democracia y el aumento de la población escolar. Criticaba que el 
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bachillerato no invitara al estudiante a vincular la historia revisada en las aulas con 

su propio momento y su propia historicidad y en consecuencia hubiera deserción, 

ante ello elaboró una propuesta en la que se dejaban ver algunos postulados que 

serían retomados para dar origen al CCH.  
	

Ahora bien, para lograr tales fines, es menester concentrar la atención de los 
alumnos en el menor número de materias que sea posible, concentrar su 
atención en los temas esenciales, hacer que los temas –métodos o 
cuestiones- sean motivo de ejercicio concreto, de aplicación constante. En 
suma, lo que resulta necesario es eliminar el sin-sentido que presenta para el 
alumno una enseñanza superficial y trunca, dividida y subdividida hasta el 
exceso, una enseñanza primordialmente abstracta o primordialmente concreta 
que no relacione unas materias con las otras. (González Casanova 1953:22).	

 

Después del llamado “Milagro Mexicano” (1940-1970), las necesidades 

educativas del país ambicionaban estrategias para adecuar y vincular el sistema 

de educación superior a las necesidades sociales, al proceso científico y 

tecnológico; por ello era pertinente romper el esquema tradicional y generar 

nuevos campos de estudio, además de una redefinición curricular en cuanto al 

impacto y la duración para incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo2.  

 

Díaz de Cossío elaboró un estudio titulado El futuro de nuestras 

universidades (1970), su reflexión apuntaba a los desafíos que las universidades 

enfrentarían en las décadas de 1970 y 1980, esto principalmente al crecimiento de 

la población escolar, alertó sobre algunas carencias, que tendrían que ser 

acompañadas de crecimiento económico para que resultaran subsanadas, por 

ejemplo que de 1960 a 1970 la capacidad de la enseñanza secundaria había 

crecido más de tres veces, la de preparatoria menos de cinco y la superior solo 

dos. Su propuesta era que el sistema universitario creciera cuatro veces en los 

próximos 10 años, mientras que el nivel preparatorio o vocacional se expandiera 

tres veces para atender al 20% de la población entre 19 y 24 años para la década 

de 1980. 

 
																																								 																					
2	Es	importante	señalar	que	en	ese	momento	el	desarrollo	económico	apuntaba	hacia	el	establecimiento	
de	la	industria	nacional.	
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El objetivo de las universidades, para el presidente del Consejo de la 

Nueva Universidades era “lograr que sus alumnos aprendan. Deben aprender a 

aprender y deben querer hacerlo”; el proyecto que encabezó Díaz de Cossío y 

cuya inspiración proviene de la experiencia que González Casanova observó de la  

Open University, esbozaba el principio de la descentralización de la UNAM.  

 

El proyecto de la Nueva Universidad parecía ser muy ambicioso, 

consideró la ampliación urbana de Ciudad Universitaria, la modernización de la 

Universidad, la creación de institutos para estudios marinos, la organización en 

ciudades divididas en pedacitos que forjarían la masa crítica, el fomento a la 

investigación, el aprendizaje del español, las matemáticas, el método científico y el 

método histórico, vinculándose en todo caso la formación científica y humanista, 

“se hacía énfasis en que los egresados del bachillerato deberían saber hacer algo 

más, pues se argumentó que la preparatoria no instruía a sus egresados para el 

mercado de trabajo inmediato ya que no sabían hacer nada concreto” (García y 

Placencia, en González y García, 2013:35).  

 

Para octubre de 1970 después de elaborados los anteproyectos de la 

ENPRO y CNCH se determinó que no se concretarían los planes, el personal que 

participó en la elaboración fue despedido, a continuación manifestaron su 

descontento al Rector por medio de una carta; las autoridades simplemente 

respondieron que “los proyectos no servían” (García y Placencia, en González y  

García, 2013:44); además del elevado costo que representaba. El 13 de enero de 

1971, desapareció definitivamente el proyecto de la Nueva Universidad y apareció 

el proyecto de la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades. 

 

1.2.1 El surgimiento de un proyecto educativo : El CCH 
 

El Colegio de Ciencias y Humanidades tiene su antecedente en el Colegio 

Nacional de Ciencias y Humanidades, retoma de este último algunos ejes, se 

encargaría de formar especialistas con cultura científica básica, de vincular la  
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enseñanza e investigación por medio de la interdisciplina, de la formación de 

cultura básica, fomentar el dominio de un lenguaje y un método, hacer del técnico, 

del investigador y del científico una misma persona; con el paso del tiempo unos 

han prevalecido y otros se han modificado.  
	

El 26 de enero de 1971, la Gaceta de la UNAM publicó la aprobación por 

unanimidad del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), el doctor Pablo 

González Casanova declaraba que esta institución resolverías al menos tres 

problemas: 1) Unir facultades y escuelas, que se encontraban al momento 

separadas, 2) Vincular la Escuela Nacional Preparatoria con facultades, escuelas 

superiores e institutos de investigación y 3) Crear un órgano universitario dinámico 

y multifuncional que adaptaría al sistema los cambios sin tener que cambiar la 

estructura. (Cabello, 1989) 

 

Con la constitución del CCH se da la apertura de los tres primeros 

planteles; Azcapotzalco, Naucalpan (ubicado en el Estado de México) y Vallejo, el 

12 de abril de 1971. Un año más tarde lo harían Oriente y Sur; además con una 

característica distintiva, fue la de tener 4 turnos con el fin de no saturar al 

estudiante de materias, darle la oportunidad de investigar, y si fuere el caso de 

trabajar.  

 

Los antecedentes axiológicos de la Nueva Universidad, del CNCH, la 

propuesta educativa de la UNESCO y los textos publicados en la denominada 

Gaceta Amarilla, conformaron lo que hoy se conoce como el “Modelo Educativo 

del Colegio”. La institución ha tenido que someterse a distintas modificaciones, fue 

en 1992 cuando el CCH consolidó la formación de su Consejo Técnico. 

 

El CCH obtuvo el rango de Escuela Nacional en 1997, y la instalación de 

su  Dirección General, en 1998. El CCH está integrado por una Dirección General, 

encabezada por un director general y nueve secretarías que apoyan la actividad 

académica y administrativa: General, Administrativa, Académica, Estudiantil, 
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Planeación, Informática, Servicios de Apoyo al Aprendizaje, Comunicación 

Institucional, Programas Institucionales.  Actualmente el CCH atiende a una 

población estudiantil de más de 56 mil alumnos, con una planta docente superior a 

3 mil profesores. (CCH, 2014)	
	

1.2.2 La innovación del Colegio  de Ciencias y Humanidades en México  

El CCH planteó un modelo capaz de formar a los estudiantes tanto en la ciencia 

como en la técnica y las humanidades, a través de la comprensión y aplicación de 

los lenguajes español y matemático  a su vida cotidiana y cuyo eje formativo 

correspondía a la práctica de tres principios pedagógicos: aprender a aprender, 

aprender a hacer y aprender a ser, los cuales permitirían la formación del 

estudiantado en una cultura básica. 

De estos principios, aprender a aprender, aprender haciendo, en la medida en que 
promueven en el alumno la capacidad de apropiarse de la cultura –siempre las 
ciencias y las humanidades- en tanto que sujeto racional, esto es, consciente de 
las razones que fundan lo que afirma, se derivan marcas que distinguen un 
bachillerato universitario de cultura básica, preocupado por el desarrollo de 
habilidades, de otras formas de enseñanza media superior técnica o tradicional, 
más preocupadas por el hecho mismo de que ciertos conocimientos se adquieran, 
que por los procesos plenamente racionales a través de los cuales ello acaece. 
(Bazán, 1988:2 en Calderón, 2014:5)	

 

De acuerdo con la propuesta, los estudiantes son concebidos como  

sujetos activos de la educación, deben estar orientados por profesores 

preparados, críticos, reflexivos y que busquen los métodos necesarios para 

llevarlos a potenciar su aprendizaje y proporcionar herramientas que los 

conduzcan a aprender por sí mismos y ser responsables, a través de una 

educación colectiva y de aprendizajes que sean trasladados del aula a su vida 

cotidiana.  También se  plantea una alternativa a la relación que establece el 

paradigma escolar tradicional (positivista) donde el profesor es concebido como el 

portador de conocimientos, el que educa, piensa, habla, disciplina, actúa, y es el 

único sujeto del proceso, mientras que el estudiante es un receptor pasivo, que 

debe ajustarse a las reglas, normas y convenciones que la escuela le impone sin 
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cuestionar. De ahí la radicalidad del proyecto del CCH, que  concibe al estudiante 

no como alumno, ni como receptor, sino como un sujeto activo, que debe 

responsabilizarse de su proceso de aprendizaje. (Calderón, 2014:5) 

 

Establece que al final de su formación el estudiante “sepa aprender, sepa 

informarse y estudiar” (S.N. 2013:93), por ello el plan que señala González3 es 

que el estudiante aprenda a aprender aquellas cosas que no conoce a través de 

recurrir a las fuentes originales y de la investigación, partiendo del conocimiento 

de que la escuela no nos enseña todo, pero sí permite conocer los métodos para 

aprender (González, 2013a:75 en Calderón, 2014:5). 

 

En este sentido, el CCH busca que los principios pedagógicos se vean 

reflejados en la capacidades que van desarrollando los estudiantes a lo largo de 

su trayectoria académica, lo cual se manifiesta en el manejo y uso adecuado de 

las fuentes de conocimiento, la investigación por su cuenta, la producción de 

textos, la adecuada realización de  tareas, ejercicios y actividades, que lo lleven a  

trasladar los conocimientos de aula a su vida cotidiana, para entender la realidad e 

incluso transformarla. Define el aprender a aprender como la adquisición de 

capacidades y conocimientos por cuenta propia, el aprender a hacer como la 

obtención de las herramientas necesarias que hagan posible la práctica de los 

conocimientos adquiridos y el aprender a como el  desarrollo de valores cívicos y 

éticos (CCH, s.f. en Calderón, 2014:6). 

 

Por otro lado en la Gaceta amarilla menciona que con el proyecto la 

UNAM estará en mejores condiciones de crear “un saber que sea al mismo 

tiempo, profundo y más universal” (CCH, 2013:89), que la cultura básica se refiere 

a lo que González señaló en 1953 que el estudiante sepa realizar actividades 

																																								 																					
3	En	entrevista	a	Radio	Universidad	
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básicas como pensar, escribir y calcular dentro de las ciencias y las humanidades 

y que además sepa el para qué de esas actividades y de esas disciplinas.  

 

Así se observa que la creación del CCH corresponde a un proyecto que 

buscaba la superación de las relaciones antagónicas, intentando superar las 

relaciones de poder en el aula y proponiendo una alternativa a los antiguos 

cánones educativos, al colocar al estudiante como el centro del proceso educativo 

y al concebir al profesor como un compañero y guía en la formación a través del 

aprender a aprender, aprender a  hacer y aprender a ser. El Modelo Educativo se 

sustenta en un paradigma ajeno a una educación tradicional memorística y 

enciclopédica con exceso de contenidos de aprendizaje, centrada en el profesor y 

con un alumno altamente dependiente. La perspectiva educativa adoptada define 

los principios filosóficos que le caracterizan y que ubica al alumno en el centro del 

acto educativo y lo concibe como una persona capaz de transformar su medio y a 

sí mismo, convirtiendo a la educación en un acto vivo y dinámico. (Calderón, 

2014:6) 

1.2.3 La concepción del profesor del CCH. 

En cuanto al profesorado González Casanova consideraba que éstos “además de 

enseñar, elaborarían textos programados, así como materiales didácticos de los 

cursos que impartían” (González y García, 2013:34). La docencia persigue la 

promoción de aprendizajes significativos, mediando entre el estudiante (sujeto) y 

el conocimiento (objeto) no como un instructor o como transmisor. Bajo la lógica 

de que el que enseña también aprende, habrá que concebir al conocimiento como 

algo inacabado, encontrando en la escuela un espacio de trabajo y ocupación. 

 

Ser docente es ser político, pues su ejercicio implica alguna 

intencionalidad, enseñar asumiendo una postura (político/ideológica/pedagógica) a 

decir de Freire y de Giroux (1990), la neutralidad no existe, quien la pretende 

reproduce el sistema dominante. Se puede educar -alfabetizar- para reproducir el 

orden del opresor o para hacer del educando un sujeto autónomo libre y 
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subversivo; “en una sociedad en transición como la nuestra subversivo era tanto el 

hombre común que emergía en posición ingenua en el proceso histórico, en 

búsqueda de privilegios, como también lo era y lo es aquel que pretendía y 

pretende mantener un orden sin vigencia”. (Freire, 1978:50). 

 

En el caso del CCH, González Casanova hizo un llamado para que los 

profesores se atrevieran a romper con prácticas tradicionales. “Al profesor que 

dicte cátedra en el aula o enseñe en el laboratorio, se tendrá que añadir el 

profesor que escriba libros (…) que enseñe por la radio, el profesor que filme o 

dicte sus cátedras por los canales de televisión” (González en González y García, 

2013:67). La docencia es también una actividad susceptible de ser sistematizada y 

de ser realizada conforme a criterios científicos; el docente-investigador conoce y 

transforma, ya que el conocimiento es poder. El trabajo intelectual lo mantiene a la 

vanguardia, conoce su entorno, diagnóstica malestares y propone soluciones. 

Invita a sus estudiantes a cobrar conciencia de su realidad, además de estimular 

su imaginación y pensar en nuevas posibilidades. En un ejercicio dialéctico, de lo 

concreto a lo utópico, de lo real a lo concreto, del pasado al presente. 

 

Kant dice que “el hombre es lo que la educación hace de él” (2013: 20). 

Un profesor crítico como parte del entorno educativo, estimula el pensamiento de 

sus estudiantes, los confronta constantemente con sus prejuicios, atavismos, 

prenociones e ideologías.	

Así, la función docente debe estar vinculada con las inquietudes y problemas 
de la sociedad en donde se desarrolla. Nuestra Universidad debe instruir, 
educar y formar individuos que sirvan al país. Pretendemos preparar alumnos 
competentes e informados, dotados de sentido social y conciencia nacional, 
que actúen con convicción y sin egoísmo, que pretendan un futuro mejor en lo 
individual y en lo colectivo. Esto sólo se logra en un ambiente de libertad, sin 
prejuicios, dogmas o hegemonías ideológicas. (UNAM, 2003)	

Los profesores del CCH educan guiados por los principios pedagógicos 

del aprender a aprender, aprender a ser y aprender a hacer apoyados en su 

formación profesional y pedagógica, su actualización disciplinaria y didáctica, la 
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interpretación que haga del Plan de Estudios y de los programas de las 

asignaturas correspondientes. En un marco de libre cátedra se da la interacción 

del conocimiento, se pone en práctica la planeación, las estrategias didácticas el 

acompañamiento de la evaluación y la educación en valores.  

 

Los estudiantes, al igual que los profesores, se relacionan a partir de sus 

propias características psicológicas y socioculturales. “Construir una modalidad 

crítica de enseñanza que se rehúse a eliminar las historias de los alumnos, que se 

rehúse a rechazar su reclamo de una subjetividad, que reaccione contra toda 

práctica pedagógica que subraye que determinados grupos o determinados 

individuos no pueden hablar” (McLaren, 1994:42) rompería el diálogo de ida y 

vuelta, forjaría la simulación e impediría reconocerme en el otro y al otro en mí.  

 

En síntesis, Carlos Zenteno Gaytán visualiza que los retos a los que se 

enfrenta el docente del CCH en el siglo XXI son los de asumir una didáctica 

constructiva para crear vínculos entre culturas y pueblos, que se eduque en un 

marco cívico, de virtudes y valores para poder incidir en la naturaleza humana y en 

las esferas socioeconómicas, entonces lograr contrarrestar los efectos del 

individualismo y la atomización del conocimiento. “Una praxis educativa que 

permita recrear el espacio de la persona humana en toda su complejidad y 

dignidad, que impulse y privilegie la interacción y las relaciones interpersonales e 

interculturales que promuevan la convivencia democrática” (2013:107) 

 

Así se observa que la creación del CCH corresponde a un proyecto que 

buscaba la superación de las relaciones antagónicas, intentando superar las 

relaciones de poder en el aula y proponiendo una alternativa a los antiguos 

cánones educativos, al colocar al estudiante como el centro del proceso educativo 

y al concebir al profesor como un compañero y guía en la formación a través del 

aprender a aprender, aprender a  hacer y aprender a ser. 
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En ese momento el establecimiento de este modelo educativo constituyó 

una serie de aportaciones importantes para por lo menos repensar la educación 

en nuestro país, sin embargo y haciendo referencia a lo señalado en un principio, 

la educación es objeto de transformación de acuerdo al contexto económico, 

político y social en que se desenvuelve. 

 

Así, tanto la UNAM como el CCH han sido objeto de esta serie de 

modificaciones que son observables a través de las distintas reformas que o se 

han implementado o se han intentado implementar. Por ello hemos considerado 

necesario hacer referencia a ellas y conocer de qué tratan cada una de éstas. 

 

1.3 Planes y programas de Estudios en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades.	

El Plan de Estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades es la síntesis de los 

principios pedagógicos que promueve un tipo de cultura básica que consiste “en 

aprender a dominar, a trabajar, a corregir la lengua materna, aprender a aprender, 

a informarse, así como a despertar la conciencia de lo que se lee y se escribe 

como base de sus aprendizajes y del éxito de su vida académica y social.” (CCH-

UNAM 2013: 133) Los planes de estudios describen de forma precisa los 

resultados de aprendizaje que se esperan y los recursos por los cuales se han de 

lograr y demostrar dichos resultados.  

 

El primer Plan de Estudios propuesto para el Colegio fue publicado en 

1971, contó con 27 programas de asignatura agrupadas en cuatro áreas del 

conocimiento, Matemáticas, Ciencias Experimentales, Histórico-Sociales y 

Talleres de Lenguaje y Comunicación.  

Su dominio básico de la matemáticas, del método experimental, del análisis 
histórico-social, su capacidad y hábito de lectura de libros clásicos y modernos, su 
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conocimiento del lenguaje para la redacción de escritos y ensayos, su capacidad 
de informarse y documentarse para la elaboración de trabajos y organizar el 
material en ficheros, notas, cuadros, así como su posibilidad de leer y traducir un 
idioma extranjero, en particular el inglés o el francés, le permitirán con 
probabilidades de éxito, seguir las carreras existentes o las interdisciplinarias que 
se creen, pues se buscará que al final de su formación sepa aprender, sepa 
informarse y estudiar sobre materias que aun ignora, recurriendo para ello a los 
libros, enciclopedias, periódicos, revistas, cursos extraordinarios y el hábito de 
aplicarlos a problemas concretos y de adquirir nuevos conocimientos. (González y 
García, 2013:93).   

 

En la propuesta del Plan de Estudios de 1971 los programas que se presentaron 

por asignatura, se inició con un conjunto de temáticas que indicaban los 

contenidos a desarrollar por materia. 

 

Descripción de los programas de la Unidad Académica del Bachillerato4 

Matemáticas 

Asignatura Contenidos 

Matemáticas I a VI Conjunto (lenguaje y notación). La recta numérica. Expresiones algebraicas. 

Ecuaciones y desigualdades. Funciones gráficas. Sistemas de ecuaciones y 

desigualdades. Números complejos. Polinomios. Elementos de geometría analítica. 

Geometría Euclidiana. Simetría, congruencia, semejanza. Medida. El modelo 

cartesiano. Geometrías. Ideas de Calculo. Cambio, Crecimiento. Ideas derivadas. 

Números reales. Límites de sucesiones y series. Límites de Funciones. Continuidad. 

Derivación. Cálculo de derivadas. Derivadas sucesivas. Aplicaciones. 

La antiderivada. Integral definida. El teorema fundamental de cálculo. Aplicaciones: 

áreas y volúmenes, centro de masa, longitud de curvas. Técnicas de integración. 

Ecuaciones diferenciales elementales. Aplicaciones a las ciencias naturales y sociales.   

Estadística I y II Distribuciones de frecuencia. Probabilidad en poblaciones finitas. Parámetros 

estadísticos. Distribuciones normal, binomial y de Poisson.   

Teoría elemental del muestreo. Control de calidad. Correlación. 

Lógica I y II Problemáticas lógicas en relación con el lenguaje, la detección falacias, los propósitos 

de las definiciones, sus tipos, y las clases de significado. Deducción, Inducción. 

Lenguaje lógico, lenguaje y metalenguaje y semiótica. Relación entre lógica y 

matemáticas. 

Ciencias Experimentales 

Física I, II y III Masa. Propiedades características de la materia. La separación de sustancias. 

Compuestos y elementos. Radiactividad. El modelo atómico de la materia. Tamaños y 

																																								 																					
4	Documentos	emitidos	por	las	Comisiones	del	Trabajo	Docente	y	de	Reglamento	en	sesión	conjunta	del	
21	de	enero	de	1971.	Documenta,	Núm.	1	junio,	1979.	
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masas de átomos y moléculas. Movimiento moléculas. Calor.  

Crecimiento de cristales. Sistemas mecánicos y su simulación. Calor y termodinámica. 

Fenómenos electromagnéticos. Balística electrónica. Ondas. Sistemas electrónicos.  

Química I, II y III Reacciones químicas. Elementos y compuestos. Características macroscópicas de los 

elementos. Características microscópicas de los elementos. Unión química. 

Periodicidad. Propiedades periódicas. Compuestos del carbono, La materia viva. Tabla 

periódica. Química del carbono. Concepto de ligadura sencilla, doble y triple; 

diferencias y reactividad. Reacciones Ácido-Base en química Orgánica.  

Biología I, II y III Bases moleculares. Origen y evolución de la célula. Evolución de los organismos. La 

utilización de la energía. Mecanismo de integración. Continuidad, niveles de 

organización. Equilibrio, ecología y evolución. La biósfera. Patrones. Diversidad e 

interrelaciones de los seres vivos. El organismo y el medio ambiente. Adaptación. 

Comportamiento. Ecología humana.  

Método Experimental Planeación y evaluación de un experimento. Proceso de la investigación biológica. El 

concepto de energía y sus manifestaciones. Almacenamiento y Transformación de la 

energía. El espectro electromagnético. Interacción de radiación con materia Efectos 

químicos y bilógicos de la luz. Crecimiento y desarrollo de las plantas. Crecimiento y 

desarrollo de los animales. El cambio físico. El cambio químico. Comparación. 

Ciencias de la Salud I y II Estudia las bases para la comprensión de lo que es la estructura del cuerpo humano, 

ofrece los principios de los que es la salud  la enfermedad y plantea en forma especial 

los problemas que se relacionan con la Salud Pública y la Ecología humana. 

Histórico-Sociales 

Historia Universal Moderna 
y Contemporánea   

Surgimiento del capitalismo como modo de producción y base de una nueva filosofía 

social política y humanística. La revolución industrial. La revolución Francesa. El 

individualismo del siglo XVIII. El desarrollo de la industria en el siglo XIX y la aparición 

de los sistemas democráticos. Surgimiento y desarrollo del socialismo. El imperialismo. 

La primera guerra mundial. Los Estados Unidos como potencia mundial. 

Consecuencias de la primera guerra mundial. El desarrollo del socialismo. El desarrollo 

del nacionalismo anticolonialista. El desarrollo del fascismo, y el nazismo. La segunda 

guerra mundial. Panorama de la situación contemporánea.  

Historia de México I y II Historia de México desde los antecedentes de la independencia hasta fin del porfiriato. 

La Historia de México desde los antecedentes de la revolución de 1910 hasta el 

momento actual.   

Teoría de la Historia Fundamentos de la ciencia histórica. Problemas y métodos. La Historiografía. 

Principales corrientes del pensamiento histórico: La antigüedad, La Edad Media, El 

método histórico y las ciencias humanas. Historia y Filosofía.  

Ética y Conocimiento del 
Hombre I y II  

El hombre y la moral. La responsabilidad y los deberes morales. Condiciones objetivas 

y subjetivas individuales y sociales de la moral. Ética y sociedad. Principales 

concepciones acerca del hombre en la época contemporánea. Antropología y 

Psicología. 

Filosofía I y II El curso dará una caracterización de la filosofía tanto problemática como histórica. 

Delimitará la actividad filosófica en contraposición con la religión, el arte, las ciencias. 

Estudiará las relaciones de la filosofía con las ideologías  su función social. Expondrá 

los problemas fundamentales de que se ocupa la filosofía.  

Economía I y II  Estudio general de las categorías económicas esenciales: valor, producción, ingreso, 

distribución, ahorro. Etc.  
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Teorías del desarrollo y del subdesarrollo económico, exportación de capitales y 

problemas generales del crecimiento económico en el llamado tercer mundo, con 

especial referencia a América Latina y México.  

Ciencia Políticas y sociales 
I y II 

Estudio de las categorías y teorías principales de la ciencia política y sociología. 

Aparición del Estado moderno y sus principales formas de evolución. Conceptos como 

democracia, soberanía, poder, representación, ideología, división de poderes, 

parlamentarios, presidencialismos, régimen de partidos. Etc.  

Explicación general de temas como el objeto de estudio de la sociología sus relaciones 

con las ciencias de la cultura, el estudio de los sistemas sociales, la teoría del conflicto 

y del cambio social, etc.  

Derecho I y II La norma jurídica y su comparación con otras normas. La definición del Derecho y sus 

elementos fundamentales. Principios Generales de Derecho positivo mexicano: 

Derecho constitucional y las demás ramas especiales del derecho público y privado. El 

concepto del derecho social en México. 

Administración I y II Estudio de los principios más generales de la Teoría administrativa pública y privada, y 

las tendencias principales de la Teoría administrativa contemporánea, así como las 

bases institucionales y jurídicas de administración pública en México: algunas de las 

principales técnicas de la administración y métodos, Administración de Personal, 

Elaboración de presupuestos, etc.  

Geografía I y II Partiendo de los fundamentos de la Geografía Física se desarrollarán los conceptos 

básicos de a Geografía Humana, Económica y Política, indicados principalmente a la 

Geografía de México.  

Talleres de Lenguaje y Comunicación 

Taller de Redacción I y II Adiestramiento práctico de la expresión oral y fundamentalmente, escrita de los 

alumnos mediante continuos ejercicios que a éstos les propondrá el profesor. Los 

ejercicios propuestos a los alumnos serán de dos tipos: Resumir un texto dado y 

redactar originalmente. 

Taller de Redacción e 

Investigación Documental I 
y II 

La técnica bibliográfica. Obras de consulta. La biblioteca y sus objetivos. Las 

colecciones de una biblioteca. Los sistemas de clasificación. El catálogo público y el 

catálogo topográfico. El catálogo bibliográfico. Los servicios bibliotecarios. 

Hemerotecas. Centros de documentación. Diferentes tipos de investigación. Resumen, 

reseña y nota crítica. Normas para seleccionar un tema de investigación. Recursos 

para acopiar la bibliografía específica sobre la que se basará la investigación. 

Elaboración de ficheros. Diseño del plan de trabajo. Clasificación y codificación del 

material. Redacción y revisión del borrador. El estilo. Divisiones y encabezamientos. 

Citas, notas e índices. Revisión final del trabajo.   

Taller de Lectura 1) Textos Clásicos universales 

2) Textos modernos universales 

3) Textos clásicos españoles e hispanoamericanos y  

4)  Textos modernos españoles e hispanoamericanos  

Ciencias de la 
Comunicación I y II 

Principios de Semiología. Mensaje, Emisor, Signo, Medio y Receptor. Importancia de 

los signos y el medio empleado en los procesos de comunicación. Problemas 

aplicativos. Los medios masivos de comunicación. Problemas de recepción e 

interpretación. Aplicaciones concretas: periodismo, radio, cine y televisión. 

Introducción al Diseño 
Ambiental I y II 

Relaciones de transformación entre el hombre y el medio. Adecuación medio a 

necesidades específicas. Historicidad, magnitud y diversificación de las necesidades 
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que la arquitectura, el urbanismo y el diseño de objetos resuelven. El proceso de 

satisfacción de las necesidades ambientales. Recursos materiales, recursos humanos, 

tecnología y procedimiento específico. Importancia del diseño entre los procesos de 

anticipación. Campos convergentes. Problemas aplicativos.  

Taller de Expresión Gráfica 

I Y II 

Tipografía elemental y trazos básicos. La línea y sus calidades. Texturas y cromática. 

Tablas, gráficas y símbolos más usuales. Principios de geometría descriptiva. 

Perspectiva isométrica y fugada. Técnica mista de montajes y formato. 

 

 

El Plan de estudios vigente conserva las orientaciones y principios pedagógicos 

esenciales de 1971, Aprender a aprender, Aprender a hacer y Aprender a ser, 

tomado como base estos principios, los conocimientos se agrupan en cuatro áreas 

del conocimiento: Matemáticas, Ciencias Experimentales, Histórico-sociales y 

Talleres de Lenguaje y Comunicación. Las asignaturas que se imparte por área 

son: Matemáticas I a IV, Cálculo Diferencial e Integral, Probabilidad y Estadística, 

Cibernética y computación. Química I a  IV, Física I a IV, Biología I a IV, Ciencias 

de la Salud I y II y Psicología I y II. Historia Universal Moderna y Contemporánea I 

y II, Historia de México I y II, Filosofía I y II, Administración I y II Antropología I y II, 

Ciencias Políticas y Sociales I y II, Derecho I y II, Economía I y II, Geografía I y II, 

Teoría de la Historia I y II y Temas Selectos de filosofía I y II. Lenguas Extranjeras, 

Taller Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental I a IV, Lectura 

y Análisis de Textos Literarios I y II, Griego y Latín I y II, Taller de Comunicación I 

y II, Taller de Expresión Gráfica I y II y Taller de diseño Ambiental I y II. Taller de 

Computación I y II.   

 

 Para el primero y segundo semestres son cinco asignaturas obligatorias, 

además de cursar el Taller de Computo, para el tercer y cuarto semestre se 

cursan seis asignaturas y en el quinto y sexto semestre se cursan siete 

asignaturas las cuales seis optativas de acuerdo con sus intereses profesionales. 

 

Los planes y programas del colegio se han transformado; en lo que se refiere 

a la actualizaciones de Plan de Estudios, la primera se da en 1996, entre 2001 y 
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2003 se hizo una revisión y ajustes los programas, en 2005 se realizó una 

precisión al marco pedagógico, filosófico y disciplinario de las áreas de 

conocimiento (CCH-UNAM, 2012). Además la más reciente actualización, cuyo 

proceso inició en 2011, se integraron comisiones para poner en marcha la 

Actualización del Plan y los Programas de Estudio, se organizó una fase de 

consulta a la comunidad y se entregaron, en 2014, versiones preliminares para el 

Plan y los Programas de Estudios. 

1.4 Las reformas de 1996 en el Colegio de Ciencias y Humanidades.	

El plan de estudios original fue actualizado en 1996, la actualización retoma 

aparentemente los principios fundamentales de 1971, principios que se proponen  

contribuir a que el alumno adquiera un conjunto de elementos productores de 

saber y de hacer, a través de cuya utilización pueda adquirir saberes y prácticas, 

por lo que hace énfasis en las materias básicas para la formación del estudiante, 

las matemáticas, las ciencias experimentales, el análisis histórico social y la 

capacidad y hábito de lectura, así como el dominio de la lengua para la redacción 

de escritos y ensayos. (CCH, 1996: 123) 

	

La actualización del Plan de estudios señala el carácter universitario del 

Bachillerato se manifiesta en que el alumno sepa qué sabe y por qué sabe, es 

decir, se impulsan conocimientos que fomenten su capacidad de razón y de 

conciencia humanística, que lo hacen capaz de dar cuenta de los argumentos y la 

validez de su conocimiento.  

Las modificaciones al Plan de Estudios se inician 1992 con el diagnóstico 

de los problemas curriculares plasmado en las “Aproximaciones a la actualización 

del Plan de Estudios”  en donde se reiteran los puntos principales de 1971 y 

aparecen tres deficiencias que requerían de una urgente atención y modificación 

en actualización, las cuales eran: la urgencia de revisar el perfil real de los 

alumnos que en ese momento estudiaban en el Colegio, apropiar el Plan de 

Estudios a las nuevas características de la cultura y el necesario análisis de las 
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asignaturas, que no permitían una práctica docente coherente con los postulados 

del Colegio. (CCH, 1996: 7)  

 

En el análisis que se realiza, los encargados de la actualización señalan 

que se encontró que el perfil real del alumno del bachillerato del Colegio obedecía 

a situaciones distintas de ingreso y condiciones culturales y sociales de los 

alumnos, quienes eran más jóvenes y más dependientes que en el pasado y sin 

ambientes propicios, para el estudio por cuenta propia, estos alumnos cuentan con 

escasas posibilidades de tener familias que los orienten y apoyen para el trabajos 

y así poder dedicarse de lleno al estudio. Por otro lado el diagnóstico mostró el 

bajo desempeños académico que tenían los estudiantes en ese tiempo, 

acompañado de un alto índice de deserción y de reprobación. “Los alumnos de la 

generación 1994 que a la fecha tienen un avance académico regular, son sólo el 

20.46% del total que ingresó, mientras que el 13.60% no ha acreditado ninguna 

asignatura en los semestres que ha cursado.” (CCH, 1996: 18) Por otro lado se 

observó que la eficiencia terminal de las últimas 10 generaciones era del 30%, 

tales condiciones requieren de una actualización que ofrezca los medios a través 

de los cuales el alumno cuente con las herramientas necesarias para acreditar sus 

cursos.  

 

Otras de las dificultades a las que se enfrentaba el Plan de Estudios de 

1971 eran las transformaciones de la cultura, los aspectos contemporáneos eran 

en primer lugar, la necesidad de una formación que atendiera la capacidad del 

alumno para aprender a aprender, dentro y fuera del ámbito escolar, considerando 

la abundancia de información y los nuevos soportes de la misma. Así como 

fortalecer la formación en ciencias y humanidades en conocimientos 

fundamentales, valores y actitudes. Estos cambios demandan a la institución “un 

control sistemático que permita incorporar los conocimientos, forma y técnicas de 

trabajo intelectual más recientes y útiles para nuestro tiempo y en equilibrio entre 
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los clásico y lo moderno, entre ciencia y humanidades”   (CCH, 1996: 28) estas 

transformación requerían de cambios puntuales en el plan de estudios. 

 

La urgente atención al problema de la docencia, fue otro elemento del 

diagnóstico que se apuntó en las “Aproximaciones a la actualización del Plan de 

estudios” de 1992,  existía una ausencia de la concepción precisa y explícita del 

modelo educativo, la carencia de un marco general compartido que determinará el 

sentido de la enseñanza en cada una de las áreas, la dispersión de los programas 

de las asignaturas en cuanto a enfoques, conocimientos y habilidades que 

realmente impactaran en los docentes, una presencia mayoritaria de concepciones 

de las ciencias y del método científico rígidas, esquemáticas “cercanas a 

planteamientos positivistas o bien dogmáticas y excluyentes, en caso de la 

Historia y de las Ciencias Sociales” (CCH, 1996: 29)  y la falta de preparación para 

la docencia.   

 

Finalmente la propuesta para la actualización destaca elevar la calidad de 

la educación de los alumnos del Bachillerato del Colegio, tomando como eje el 

Plan de Estudios establecer un sistema de apoyo institucional para el aprendizaje 

de los alumnos y mejorar la docencia según las concepciones didácticas derivadas 

del modelo educativo del Colegio, para ello se incrementaron el número de horas 

de trabajo en grupo, quedando así sesiones de 2 horas en todas las asignaturas, 

se actualizaron, seleccionaron y reorganizaron los contenidos de los programas. 

Se amplió en un semestre el tiempo asignado a Física, Química y biología en los 

cuatro primeros semestres, se aumentó un semestre de Historia Universal 

Moderna y Contemporánea, se introdujo la materia de Taller de Cómputo, entre 

otros.  

 

Después de un proceso comunitario abierto de cuatro años y medio se 

realizó la primera actualización de Plan de Estudios del Colegio, la justificación de 



	 31	

estos cambios, aunque no se señala en los documentos oficiales, estuvo 

enmarcada por compromisos adquiridos ante instancias internacionales, como ya 

se mencionó, la desaparición de dos turnos y el incremento de horas clase, fue 

contraproducente para la promoción de la autonomía del alumno. 

 

En la actualidad el Colegio atraviesa por un nuevo proceso de Actualización 

de los Programas de Estudio de las distintas materias, el proceso inició en agosto 

del 2012, se integraron varias comisiones para poner en marcha el proceso de 

Actualización del Plan y los Programas de Estudio, se organizó una fase de 

consulta a la comunidad y se entregaron, en 2014, versiones preliminares para el 

Plan y los Programas de Estudios. 

  

En 2015 se retoman las versiones preliminares con la finalidad de culminar 

con las propuestas de Programas de Estudio Actualizados, se conformaron grupos 

de trabajo en los que participaron profesores designados por el Consejo 

Académico y la Junta de Directores, además de profesores de las comisiones 

anteriores, en la perspectiva de arribar a programas de estudio consensuados, en 

el 2016 se implementaron en las materias de los primeros semestres los nuevos 

programas.    

 

1.5 La evaluación dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades.	

El modelo educativo del Colegio, le da principal importancia al alumno como 

sujeto de su aprendizaje, de su formación y de su cultura, promueve desde los 

principios pedagógicos la participación del estudiante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por consiguiente el profesor es promotor y guía de este tipo de 

trabajo académico, la actividad académica es guiada por los Planes de Estudio, 

mismo que han sido descritos en el apartado anterior, qué ocurre con la 

evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo es orientado tanto el 

alumno como el profesor  desde los programas de estudio para lograr 

evaluaciones que reflejen los resultados de los proceso de aprendizaje.  



	 32	

 

En este sentido, en el Colegio el tema de la evaluación ha estado presente 

desde el origen, en los primeros documentos que orientan la vida académica se 

menciona el papel fundamental que tiene la evaluación dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Los objetivos de la educación establecen los cambios en el comportamiento de los 
alumnos que la escuela desea lograr, en sus aspectos intelectuales, afectivos y 
volitivos; en consecuencia, la evaluación busca determinar el grado y la dirección 
de dichos cambios. La evaluación se realiza en forma integrada al proceso 
educativo y no constituye un fin en sí misma, sino que facilita un mejor 
conocimiento del alumno y por lo tanto, permite adecuar la labor docente a las 
necesidades del educando, y realizar un diagnóstico individual que facilite el 
desarrollo progresivo de su capacidad de autodirección. (CCH-UNAM 1979:98)  

 

La evaluación vista como un instrumento que refleja a través de 

diagnósticos el cambio de comportamiento de los alumnos, que apunta más a la 

medición del comportamiento que a la reflexión sobre cómo aprender y para qué 

aprender, “la evaluación requiere reunir e interpretar evidencias del cambio de 

comportamiento de los educandos” (CCH-UNAM 1979:98) En los inicios del 

Colegio la evaluación se considera ajena al proceso de aprendizaje y como un 

instrumento de medición que determina el logro de los objetivos. 

En consecuencia, el primer paso en la evaluación, es determinar claramente los 
objetivos en términos de conducta. Si la evaluación ha de medir los cambios que 
se operan en el comportamiento del alumno, ha de realizarse al iniciar el proceso 
de  enseñanza-aprendizaje una medición, que tenga la finalidad de detectar la 
realidad del educando en ese momento y mediciones periódicas, que permitan 
apreciar su progreso hacia el logro de los objetivos propuestos. (CCH-UNAM 
1979:99) 

 

En los primeros años del Colegios la evaluación aparece en algunos 

documentos oficiales, no así en los programas que guían la vida académica; en 

los trabajos que apuntan a las reformas de 1996, se empieza a trata de manera 

escueta el tema. “La evaluación, finalmente, no puede preferir la mera verificación 

desnuda de conocimientos adquiridos, sino seguir los procesos a través los cuales 



	 33	

se adquieren. Será por ello de preferencia continua y formativa, variada en sus 

formas, participativa. Evaluamos, porque tenemos la responsabilidad de certificar, 

pero sobre todo porque hacerlo es instrumento de reflexión y de nuevos 

aprendizajes críticos.” (Bazán 1988:8)  Se propone una evaluación flexible y 

formativa enfocada en los aprendizajes.  

 

Los programas, resultado de la reforma son la concreción de las decisiones 

tomadas respecto de una propuesta educativa plasmada en el documento del Plan 

de Estudios. La carta descriptiva incluye el nombre de la asignatura, la 

presentación, enfoque de la materia, contribución al perfil del egresado, propósito, 

tiempo, evaluación y bibliografía. Las comisiones encargadas de la actualización 

siguieron el mismo formato y orientaciones sugeridas por los directivos del 

Colegio, dentro de las orientaciones se definía cada una de las partes de la carta 

programática, en el caso de la evaluación la sugerencia fue “Es pertinente 

proponer mecanismos acordes a los propósitos del curso y que incorporen la 

experiencia de los profesores” (CCH 2012: 80) no hay una definición con respecto 

a la evaluación.  

Esta falta de precisión también dio como resultado la ambigüedad en su 
formulación concreta; de manera tal que en programas como TLRIID e Historia 
Universal se ofrecen opciones a modo de sugerencia y recomendaciones al 
término de cada unidad, en tanto que en Ciencia Experimentales se incluye un 
apartado como parte de los elementos descriptivos de la materia y en algunos 
casos, se sugieren actividades en la columna de las estrategias, mientras que en 
Matemáticas no se aborda explícitamente este componente. En algunas de las 
propuestas que se presentan en los programas, también se advierte la dificultad de 
los profesores para diseñar actividades e instrumentos acordes a los principios del 
Colegio. Indudablemente la evaluación sigue representando un desafío 
trascendental para la educación, que va desde la necesidad de reconocer cuando 
los alumnos no van logrando los aprendizajes y las dificultades que enfrenta al 
respecto, hasta la necesidad de verificar lo que han aprendido y en consecuencia 
asentar una calificación. También lo es en el momento de definir recursos 
adecuados a la naturaleza de la materia y propios de la naturaleza del aprendizaje 
que busca promoverse. (CCH 2012: 82)    

 

La actualización de los programas que inició en 2012, se vuelve a retomar 

el tema de la evaluación como un asunto inconcluso con dificultades en la 
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implementación en los programas. Para la última reforma de los programas los 

aprendizajes constituyen el referente para llevar a cabo la evaluación de los 

mismos, esta debe servir, para obtener información sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con el fin de mejorar mediante la retroalimentación y para 

tener elementos sobre la acreditación del alumno. Se menciona en esta 

actualización la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. “Se deberán de 

ponderar los procesos que pone en juego el alumno para aprender y los productos 

obtenidos como evidencias de aprendizaje, dejando en un lugar secundario el de 

requisitos formales como la asistencia” (CCH 2012:141) y se sugiere que se 

aplique una evaluación final al término de cada curso, entendida ésta como un 

balance de los aprendizajes adquiridos, orientada ésta como un ejercicio de 

revisión e integración de utilidad para los alumnos frente a las evaluaciones 

institucionales que la Universidad ejerce. La propuesta concreta con respecto a la 

evaluación para la actualización de los programas es: 

Con referencia a la evaluación para la acreditación, en los programas se deberán 
establecer criterios de evaluación claros y apropiados para valorar las evidencias 
de los aprendizajes en sus diferentes niveles (conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores), señalando puntualmente por unidad o por tema las formas e 
instrumentos a utilizar, así como los productos que serán objeto de evaluación 
durante el ciclo escolar como trabajos de investigación integrados en portafolios, 
rúbricas, ensayos, cuestionaros, participaciones, etcétera.(CCH 2012:61) 

 

Los preliminares resultados de esta última actualización dan cuenta de la falta de 

vinculación entre los resultados de aprendizaje y una evaluación formativa, 

apuntando nuevamente a evaluaciones sumativas.  

 

1.5.1 Instrumentos para evaluar los aprendizajes en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades (Examen de Diagnóstico Académico) 

El Colegio recurre a instrumentos que arrojen resultados que den un panorama de 

qué tanto los alumnos aprenden, con el fin de mejorar la calidad educativa a través 

de los Programas de Estudio; con el Examen de Diagnóstico Académico (EDA) se 

busca información objetiva que ayude a la mejora de los programas. A 
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continuación se dará un esbozo histórico del instrumento utilizado para medir los 

aprendizajes dentro del Colegio, y se expondrá la metodología utilizada en el EDA. 

 

En 1999 el Colegio de Ciencias y Humanidades solicitó, por medio de la 

Secretaría Académica y la Secretaría de Planeación, a la Dirección General de 

Evaluación Educativa (DGEE) de la UNAM, fundada en 1997, cuyo principal 

objetivo es “proponer y desarrollar lineamientos, marcos de referencia, métodos, 

instrumentos, estudios y programas de evaluación y desarrollo educativo con el 

único propósito de mejorar y fortalecer la educación media superior y superior de 

la UNAM” (UNAM 2015	http://www.evaluacion.unam.mx/), se le pidió el apoyo para 

elaborar un examen de diagnóstico del Plan de Estudios actualizado (PAE), para 

aplicarse al concluir el ciclo escolar de la primera generación que cursaba los 

nuevos programas de estudio. 

 

La DGEE proporcionó la metodología empleada para la elaboración de 

exámenes; para el diseño de los exámenes se consideró un total de 130 reactivos, 

los cuales se distribuyeron de acuerdo con el número de horas que a cada 

asignatura le asigna el PEA. Para las asignaturas de quinto y sexto semestres, se 

determinó elaborar cuadernillos de exámenes individuales de 25 reactivos, debido 

a que cada alumno realiza una selección particular de sus materias; la muestra se 

dirigiría a todos los alumnos de sexto semestre. Debido a la interrupción de las 

actividades de la UNAM en 1999, hubo que postergar la aplicación de los 

exámenes diagnósticos para el siguiente siclo escolar.  

 

En la primera aplicación del examen se consideraron los semestres primero 

y tercero, se elaboraron tres versiones diferentes de exámenes, los cuales se 

distinguían por el orden de presentación de las asignaturas. Esta distribución 

permitió aplicar los exámenes simultáneamente y hacer luego comparaciones 

entre las versiones para verificar su consistencia interna, tres versiones tenían las 
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dos lenguas extranjeras que se imparten en el Colegio y a los alumnos se les 

solicitó contestar únicamente el instrumento de la lengua extranjera que habían 

cursado. 

 

La custodia de los bancos de reactivos y la elaboración de los cuadernillos 

impresos quedó a cargo de la DGEE, la que también se encargó de realizar el 

análisis estadístico de los reactivos y, posteriormente, de calificar el aprendizaje 

logrado por los alumnos. En ésta y las aplicaciones siguientes se realizaron tablas 

y gráficas comparativas entre los cinco planteles. Del semestre 2002-1 al semestre 

2002-2, los exámenes se aplicaron a toda la población de primero a cuarto; 

posteriormente se decidió aplicarlos a una muestra aproximada de 20%, y para 

quinto y sexto semestre se calculó, desde el principio, una muestra representativa 

para cada asignatura. En el período 2003-1, se redujo el número de exámenes 

aplicados, se aplicaron los instrumentos de todas las asignaturas de primer y 

tercer semestre y, de las de quinto semestre, únicamente los de filosofía I y las 

asignaturas pertenecientes al Área de Matemáticas. (CCH 2012:11)  

 

En el semestre de 2003-1 se efectuó una modificación en la metodología 

seguida en el diseño de los exámenes, se les solicitó a las comisiones encargadas 

de revisar la Tabla de Especificaciones, también incluir los aprendizajes señalados 

en los programas, pues anteriormente nada más se tomaban en cuenta los 

contenidos temáticos. En el ciclo 2004-2005, dado que el PEA había sufrido 

adecuaciones a consecuencia de la revisión y ajustes a los programas del Plan de 

Estudios del 2003, se actualizó el perfil de referencia de las Tablas de 

Especificaciones de todas las asignaturas que se pretendían evaluar.  

 

En el ciclo escolar 2002-2003 se creó el Seminario Institucional del Examen 

de Diagnóstico Académico (SIEDA) y son quienes a partir de este periodo 

desarrollan, organizan y analizan las aplicaciones del EDA; la Secretaría de 
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Planeación del Colegio propuso la metodología para el análisis de resultados de 

aprendizaje que evaluaban los reactivos incluidos en los exámenes. El SIEDA se 

integró por un coordinador general, los coordinadores de los grupos de trabajo de 

las diferentes asignaturas, un grupo de asesores generales y tres psicopedagogas 

que ofrecieron actualización a los participantes en lo relativo a temas de 

evaluación educativa, así como apoyo y orientación para la interpretación y 

análisis de los resultados del examen. (CCH 2012:13) 

 

A partir del periodo 2007-1, se inició la aplicación en línea para los alumnos 

de primer semestre y no fue sino hasta 2008-2 cuando se aplicó en línea a los 

alumnos de primero a cuarto semestre. En 2008 el colegio asumió íntegramente la 

responsabilidad del EDA. Este periodo fue el arranque en las tareas de 

elaboración y reorganización del proyecto. Los grupos del SIEDA iniciaron 

entonces con el análisis estadístico y de contenido de todas las asignaturas, se 

obtuvieron los primeros resultados. Durante 2009 y 2010, el EDA se aplicó a una 

muestra estadísticamente representativa de alumnos del CCH, equivalente a 

aproximadamente 11500 estudiantes, es decir 23% del total de los entonces 

inscritos. (CCH 2012:14) En 2010, la aplicación en línea fue para el total de 

alumnos seleccionados en la muestra, los cuales tenían que acudir en horario de 

clases a los centros de cómputo de los planteles para resolver los exámenes. A 

partir del 2011 el EDA tuvo modificaciones significativas entre las que destacan: 

El incremento en el total de alumnos examinados, ya que en este semestre 

participó el 74% del total de la población escolar. Este incremento permitió contar 

con resultados por plantel, turno, asignatura y grupo. Se brindó a los alumnos la 

oportunidad de resolver sus exámenes desde cualquier computadora, acción que, 

por una parte, disminuyó significativamente los costos de la aplicación y, por otra, 

evitó distraer a los alumnos de las actividades escolares. Además, ello posibilitó 

que los resultados generales por plantel, asignatura y promedio de aciertos se 

dieran a conocer en tiempo real durante el periodo de aplicación. (CCH 2012:15) 
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En el semestre 2012-2 se determinó que metodológicamente era más 

pertinente realizar la aplicación a una muestra de los alumnos del Colegio, la 

aplicación masiva del instrumento conllevó la pérdida en el control de variables y, 

por ende, disminuía la confiabilidad de los resultados, por lo que se estableció y 

calculó la muestra considerando la representatividad de los planteles y turnos; en 

el caso del segundo y cuarto semestres, se realizó un muestreo aleatorio simple, y 

en sexto semestre, se hizo un muestreo aleatorio estratificado para considerar la 

representatividad de cada asignatura.(CCH 2012:18)  

 

1.5.1.1 Metodología utilizada en el Examen Diagnóstico Académico 

El Examen de Evaluación Diagnóstica es una prueba objetiva integrada por 

reactivos de opción múltiple y constituye un “instrumento de medición que se 

desarrolla, aplica y califica siguiendo procedimientos predeterminados. Por medio 

de él, se evalúa el logro de resultados de aprendizaje, para cada uno de los cuales 

se precisa el nivel cognoscitivo en el que se ubica, conocimiento, comprensión y 

aplicación” (CCH 2012:19), se tiene como referente básico el Programa de Estudios 

de  la asignatura correspondiente. 

 

El objetivo principal del instrumento es contar con un análisis de la 

pertinencia de los aprendizajes señalados en los programas. “Los resultados 

permiten tener una visión aproximada de los contenidos de mayor dificultad, y 

plantear hipótesis sobre las causas que impiden la adecuada adquisición de 

nuevos conocimientos y el desarrollo de habilidades.” (CCH 2012:21) Así, el EDA 

contribuye de manera sistemática en el análisis del Plan de Estudios del Colegio. 

  

La parte más importante del proceso de elaboración del examen y del 

análisis cuantitativo y cualitativo de sus resultados es una responsabilidad 

colegiada que se lleva a cabo a través de grupos de trabajo de profesores de la 

mayoría de las asignaturas que se imparten en el Colegio. 
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En general, los instrumentos de evaluación deben poseer dos 

características para avalar su eficacia: la validez y la confiabilidad. El EDA 

considera estos principios durante su construcción, además, se cumple con una 

metodología precisa que comprende el diseño de una Tabla de Especificaciones y 

el análisis de contenidos de los reactivos que conforman el instrumento. Con la 

validez se espera que la prueba mida lo que realmente debe medir, esto es, los 

aprendizajes logrados por los estudiantes de acuerdo con lo planteado en los 

programas de estudio. La metodología de validación descansa fundamentalmente 

en la evaluación de expertos acerca de la pertinencia y la cantidad de los 

reactivos, así como de la adecuación de otras características de la prueba como 

las instrucciones y el tiempo de ejecución, esta actividad es desarrollada 

plenamente por los grupos de trabajo de cada asignatura, los cuales revisan la 

pertinencia de los reactivos y verifican que el examen refleje los conceptos y 

habilidades específicas que se desean medir. (CCH 2012:23) 

 

La confiabilidad de los resultados de un examen tiene que ver con la 

exactitud y precisión del procedimiento de medición. Un test es confiable cuando 

en diversas ocasiones, produce resultados aproximados similares. La Tabla de 

Especificaciones nos sirve de mediación entre los programas indicativos y el 

examen. Se define como una matriz de doble entrada en la que se anotan los 

resultados de aprendizaje que se pretenden medir y se cruzan con la información 

referida a los reactivos que de ellos van a derivarse: el nivel cognoscitivo, número 

de reactivos por cada unidad del programa y número de reactivos que se 

recomienda elija el sistema al elaborar el examen. (CCH 2012:22) En la TE 

también se incluye el nivel cognoscitivo, que se refiere al nivel de categorización 

de las respuestas que se solicitan al estudiante a una evaluación determinada; en 

el caso del EDA, a los niveles de aprendizaje que se pretende evaluar. Por último 

pero no menos importante, son los reactivos, término que se utiliza en la 

evaluación para referirse a una pregunta en una prueba objetiva, “un reactivo es 

una unidad de medida que consiste en un estímulo que requiere una respuesta del 
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examinado a partir de la cual se puede inferir su ejecución o desempeño. Los 

reactivos se redactan tomando como referencia el contenido, el resultado de 

aprendizaje y el nivel cognoscitivo indicado en la TE. Finalmente el EDA está en 

constante modificación, pues tiene que adecuarse a la naturaleza del proyecto y 

considerar su contexto espacial y temporal.  

 

El EDA tiene limitaciones en cuanto a los aspectos que se pueden revisar 

ya que sólo puede medir determinado tipo de aprendizajes. El problema es que no 

se profundiza en la revisión de procesos primordiales que están sucediendo en el 

salón de clases, como son el pensamiento crítico, la solución de problemas y la 

creatividad que nos darían información más certera de los contenidos 

conceptuales y procedimentales vistos en el aula. Dadas las restricciones 

metodológicas, el instrumento evalúa prácticamente sólo aprendizajes de tipo 

conceptual, no es posible contar con elementos sólidos acerca del 

aprovechamiento en cuanto a las habilidades y las actitudes desarrolladas por los 

alumnos.     

Se puede concluir que el instrumento utilizado por el Colegio para medir los 

aprendizajes de los alumnos no cumple con sus objetivos, carece de parámetros 

para medir los valores y las actitudes alcanzadas dentro del aprendizaje, sólo mide 

conocimientos y habilidades; otra de las dificultades es que los resultados dan 

cuenta de los contenidos abordados por los profesores en las aulas, no de los 

aprendizajes obtenidos por los alumnos.  

El CCH fundado 1971 reconoce en el alumno el sujeto principal del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, el Colegio busca su formación a través de una cultura 

básica para que logre aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser. A 

partir de 1996, son los aprendizajes la base principal para el logro de la cultura 

básica, para conocer si los alumnos conseguían llegar a los aprendizajes 

esperados, plasmados en el programa, en 1999 se crea el EDA con una 

metodología que permitiría conocer el resultado de los aprendizajes esperados. La 

naturaleza de los aprendizajes que buscan aspectos actitudinales y fomentan 
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valores, no se logran evaluar a través de instrumentos como los son los exámenes 

objetivos, el Colegio no cuento con mecanismos que evidencien los aprendizajes 

de los que adquieren los alumnos. La evaluación de los aprendizajes es un tema 

pendiente en los planes y programas de la institución, se mencionan de manera 

general, pero no logran plasmarse en la actividad cotidiana del Colegio.  
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CAPÍTULO 2 
EL SIGNIFICADO DEL APRENDIZAJE Y LA EVALUACIÓN 

 

 

Para el presente capítulo se abordarán los conceptos de aprendizaje y evaluación 

desde el enfoque constructivista, dicho enfoque es parte fundamental en la 

creación del Colegio de Ciencias y Humanidades, plasmado en los principios 

pedagógicos de la institución. Se iniciará con la descripción de las principales 

características del aprendizaje desde el constructivismo, para abordar 

posteriormente la evaluación de los aprendizajes como parte del proceso dentro 

del mismo enfoque. 

 

2.1 El enfoque constructivista del aprendizaje 
 

Para abordar el tema del constructivismo es necesario aclarar que existen varias 

corrientes que fundamentan el enfoque constructivista dentro del ámbito 

educativo: el enfoque cognitivo que tiene sus raíces en la psicología y la genética 

piagetiana, que parte esencialmente de la teoría piagetiana y postula que el 

proceso de construcción del conocimiento es individual, el proceso de 

construcción de los conocimientos es un proceso individual que tiene lugar en la 

mente de las personas que es donde se encuentran almacenadas sus 

representaciones del mundo. El aprendizaje es, por tanto, un proceso interno que 

consiste en relacionar la nueva información con las representaciones 

preexistentes, lo que da lugar a la revisión, modificación, reorganización y 

diferenciación de esas representaciones. (Serrano González y Pons, 20011)  

 

La teoría constructivista orientada a lo social-cultural inspirado en las ideas y 

planteamientos vygotskyanos, el constructivismo socio–cultural propone a una 

persona que construye significados actuando en un entorno estructurado e 

interactuando con otras personas de forma intencional. Este proceso de 

construcción presenta tres rasgos definitorios: la unidad de subjetividad–

intersubjetividad, la mediación semiótica y la construcción conjunta en el seno de 
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relaciones asimétricas. La intersubjetividad, la compartición de códigos 

compartidos y la co–construcción con aceptación de la asimetría pueden lograrse 

porque, (Serrano González y Pons, 20011) por medio de actividades simbólicas, 

los seres humanos tratan su entorno significativo como si fuera compartido. 

 

El constructivismo posmoderno en psicología que sitúan el conocimiento en las 

prácticas discursivas, la realidad aparece como una construcción humana que 

informa acerca de las relaciones entre los individuos y el contexto, el individuo 

aparece como un producto social, definido por las sedimentaciones del 

conocimiento que forman la huella de su biografía, ambiente y experiencia, 

(Serrano y Pons, 2011; Coll, 1990). Son diversas formas de comprender el 

constructivismo, aunque coinciden en la idea general acerca del conocimiento. 

 
El conocimiento es un proceso de construcción genuina del sujeto y no un despliegue 
de conocimientos innatos ni una copia de conocimientos existentes en el mundo 
externo, difieren en cuestiones epistemológicas esenciales como pueden ser el 
carácter más o menos externo de la construcción del conocimiento, el carácter social o 
solitario de dicha construcción, o el grado de disociación entre el sujeto y el mundo. 
(Serrano González y Pons, 2011) 

 

Las posturas constructivistas ven en el alumno a un sujeto activo, a un 

constructor de su conocimiento resultado de las experiencias y las interacciones 

con el entorno, que le ayudan a comprender la realidad “el conocimiento no es el 

resultado de una mera copia de la realidad preexistente, sino de un proceso 

dinámico e interactivo a través del cual la información externa es interpretada y 

reinterpretada por la mente. En este proceso la mente va construyendo 

progresivamente modelos explicativos, cada vez más complejos y potentes” 

(Serrano y Pons, 2011). Por lo tanto los conocimientos previos son de vital 

importancia, se toman como el punto de partida para cualquier situación de 

enseñanza, el alumno no se acerca al conocimiento como una “tabla rasa”, sino 

que asimila esos conocimientos desde esquemas o estructuras cognoscitivas 

previas del alumno que utiliza e intercambia como sujeto activo para explicar los 

nuevos conocimientos. 
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2.1.1 La importancia de los conocimientos previos 
 

El aprendizaje de nuevos conocimientos es el producto de una actividad mental 

constructiva por parte del estudiante, actividad mediante la cual incorpora a su 

estructura mental representaciones y significados del nuevo conocimiento. Dicha 

actividad mental no puede llevarse a cabo en el vacío, la posibilidad de aprender 

pasa necesariamente por la posibilidad de entrar en contacto con el nuevo 

conocimiento y con lo existente. 

 
Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, diría lo 
siguiente el factor aislado más importante que influye en el aprendizaje, es aquello 
que el aprendiz ya sabe. Averígüese esto y enséñese de acuerdo con ello. 
(Ausubel, 2001: 78) 

 

La nueva información interacciona con una estructura de conocimiento 

especifica que existe en la estructura cognitiva de quien aprende, por lo tanto una 

idea o un concepto ya existentes en la estructura cognitiva es capaz de “servir de 

<<anclaje>> para la nueva información de modo que ésta adquiera, de esta 

manera, significados para el individuo. Se puede decir entonces que el aprendizaje 

significativo se produce cuando una nueva información <<se ancla>> en 

conceptos relevantes preexistentes en la estructura” (Moreira, 2000: 11). Los 

conocimientos que ya posee con respecto al nuevo contenido que se pretende 

aprender, estos contenidos previos, abarcan informaciones y conocimientos que 

de manera directa o indirecta, se vinculan o pueden vincularse con él. El primer 

momento en el que se contacta con un nuevo conocimiento es a partir de algo que 

ya se conoce, 

 
…cuando el alumno se enfrenta a un nuevo contenido a aprender, lo hace siempre 
armado con una serie de conceptos, concepciones, representaciones y 
conocimientos, adquiridos en el transcurso de sus experiencias previas, que utiliza 
como instrumentos de lectura e interpretación  que determinan en buena parte qué 
informaciones seleccionará, cómo las organizará y qué tipos de relaciones 
establecerá entre ellas. (Coll, citado en Coll et al, 2007: 50)       
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Un aprendizaje será más significativo cuanto más relaciones con sentido es 

capaz de vincular entre lo que ya conoce, sus conocimientos previos y lo que se 

presenta como objeto de aprendizaje, “gran parte de la actividad mental 

constructiva de los alumnos tiene que consistir en movilizar y actualizar sus 

conocimientos anteriores para tratar de entender la relación o relaciones que 

guardan con el nuevo contenido” (Miras, Coll et al, 2007: 52) 

 

Para Moreira (2000) los aprendizajes están organizados en esquemas, los 

cuales se definen como “los marcos mentales que utilizamos para organizar el 

conocimiento”. Sin embargo, a pesar de que son necesarios para la construcción 

de nuevos conocimientos, de manera simultánea pueden ser un obstáculo o 

limitante para nuevos aprendizajes. Este fenómeno ha sido estudiado de maneras 

diversas y se le conoce como: teorías implícitas o personales, preconcepciones, 

ideas espontáneas, alternativas o intuitivas de los estudiantes. 

 

Respecto a las teorías implícitas, Brunning, (2004) señala que gran parte de 

nuestra conducta está formada por creencias implícitas que, representan nociones 

personales e inconscientes sobre cómo es el mundo, las cuales evolucionan 

lentamente a través del tiempo y tiene un efecto significativo sobre la forma en que 

nos vemos como alumnos y cómo trabajamos en clase. Estas creencias implícitas 

frecuentemente dan paso a teorías implícitas, que son un conjunto de 

suposiciones tácticas sobre cómo funcionan algunas cosas. El que los estudiantes 

comprendan y tengan claras sus teorías implícitas es tan importante como el 

conocimiento básico o la enseñanza de estrategias, entendidas éstas como los 

métodos, técnicas, procedimientos y recursos que se planifican de acuerdo con las 

necesidades de la población a la cual van dirigidas y que tienen por objeto hacer 

más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Reconocer la existencia y especialmente las resistencias de las teorías 

previas de los alumnos a ser modificadas a través de la enseñanza, constituye uno 

de los desafíos mayores de la enseñanza actual dentro del constructivismo 
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(Baquero, 2008: 84). Esta situación ha dado lugar al surgimiento de diversas 

explicaciones sobre los procesos de transformación ocurridos en el pasaje de las 

“teorías implícitas” o “ideas previas” que poseen los alumnos a las teorías 

científicas denominadas “cambio conceptual”. El cambio conceptual en una 

persona implica que ésta transforme en un determinado momento su concepción 

sobre un conjunto de fenómenos, dando como resultado una nueva teoría para 

evaluar las experiencias que le proporciona el medio. Las personas con frecuencia 

muestran resistencia a lo largo de este proceso, ya que pondría de manifiesto 

dicho conflicto –o más bien ante la experiencia que pondría de manifiesto dicho 

conflicto mediante diferentes versiones de la negación y manteniendo, por tanto, 

su teoría previa (Senge, 1998). Habrá mayor dificultad del cambio conceptual 

mientras más fuerte sea la creencia del sujeto en una determinada idea. Habrá 

conocimientos previos resistentes al cambio que se enfrentan a los nuevos 

saberes, esta situación tiene fuertes implicaciones en el ámbito escolar. 

 

2.1.2 Aprender de la experiencia o aprender haciendo 
 

La educación, más que reproducir conocimientos, implica incentivar a las personar 

para transformar. Así la educación es reconstruir y reorganizar las experiencias 

que otorgan sentido al actuar presente y aumentar la capacidad para dirigir el 

curso de las actuaciones futuras. Desde la concepción de John Dewey (1859-

1952) en la educación como la reconstrucción experiencial, se utiliza el presente y 

se aprovechan las experiencias que el hombre es capaz de tener.  

 
La educación como prospectiva y no como retrospectiva; una educación que 
señala una actividad constante, que se inserta en el propio devenir cambiante de 
la vida misma y que acentúa el valor de la experiencia individual y social como un 
proceso continuo y activo, que ocupa tiempo y que establece conexiones con las 
experiencias anteriores y lleva una síntesis de experiencias abiertas a nuevas 
experiencias, al tiempo que ofrece un procedimiento constructivo para mejorar la 
situación presente (Dewey 1960: 77). 

 

La educación tiene como función, incentivar el deseo de aplicar lo que se ha 

aprendido y, sobre todo fomentar la capacidad para extraer el sentido de sus 
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futuras experiencias cuando se presenten. “El individuo debe darle sentido a la 

experiencia y sacarle provecho para operar en experiencias posteriores” (Ruiz, 

2013: 109). Por lo tanto la experiencia se vuelve el punto de partida como de 

llegada en el aprendizaje. 

 

La experiencia por sí sola no tiene valor, no es un conjunto de sensaciones 

o ideas simples, “cada experiencia puede ser vivaz, animada e “interesante” y, sin 

embargo su falta de conexión puede engendrar artificialmente hábitos dispersivos, 

desintegrados, centrífugos. La consecuencia de la formación de tales hábitos es la 

incapacidad de controlar las experiencias futuras” (Dewey, 1967: 23). El problema 

central de una educación basada en experiencias, es seleccionar aquellas que 

presenten fructíferas y creadoras vivencias que sirvan para decidir la cualidad de 

las experiencias posteriores. Cuando una persona aprende de una experiencia, ve 

ampliados sus horizontes, y cuando lleva a cabo una intensión determinada esta 

será definida por la experiencia anterior, la cualidad de la experiencia presente 

influye en el modo como se desarrollan las experiencias posteriores. 

 

La interacción entre el individuo y el medio ambiente motivan el aprendizaje, 

Dewey sostenía que la educación no sólo era un asunto de conocimientos, era 

también el intercambio que se daba entre un ser vivo con su medio ambiente físico 

y social, el ser humano aprende de la interacción con su ambiente a partir de su 

capacidad de adaptación funcional, a través del ensayo y el error.  “El 

pensamiento o reflexión… es el discernimiento de la relación que existe entre lo 

que tratamos de hacer y lo que ocurre como consecuencia. Ninguna experiencia 

con sentido es posible sin algún elemento de pensamiento. Pero podemos oponer 

dos tipos de experiencia en ellas. Todas nuestras experiencias tienen una fase de 

“cortar y probar”, lo que los psicólogos llaman el método del “ensayo y error”. 

(Dewey, 1998: 165) 

 

Ensayo y error que se da bajo ciertas condiciones, una experiencia no se da 

en el vacío, se encuentra inmersa en un medio ambiente que habla de la 
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naturaleza de la experiencia, “cualquier condición que interactúa con las 

necesidades, propósitos y capacidades personales para crear la experiencia que 

se tiene” (Dewey, 1967: 47). Cuando un individuo pasa de una situación a otra, su 

mundo, su ambiente se modifica, esto da paso a la nueva situación, “lo que ha 

adquirido en conocimientos y habilidad en una situación se convierte en un 

instrumento para comprender y tratar efectivamente la situación siguiente” 

(Dewey, 1967: 48). Cada experiencia es una fuerza de movimiento.  

 

Si una de las experiencias logra provocar la curiosidad, fortalecer la 

iniciativa y crear propósitos que sean lo suficientemente intensos para motivar a 

una persona a modificar su futuro, entonces toda experiencia auténtica tiene un 

aspecto activo que modifica en algún grado las condiciones objetivas bajo las 

cuales se ha tenido la experiencia; un esfuerzo por cambiar lo dado y en este 

sentido el pensamiento y la razón constituyen los procedimientos intencionales 

para transformar un estado indeterminado en uno ordenado. 

 
Los procesos de la instrucción se unifican en la medida en que se centran en la 
producción de buenos hábitos de pensar. Aun cuando podamos hablar, sin error, 
del método de la experiencia educativa. Los caracteres esenciales de método son 
por tanto idénticos a los de la reflexión. Consisten, en primer lugar, en que el 
alumno tanga una situación de experiencia auténtica, es decir, que exista una 
actividad continua en la que esté interesado por sí mismo; en segundo lugar, que 
surja un problema auténtico dentro de esa situación como estímulo para el 
pensamiento; en tercer lugar que el alumno posea la información y haga las 
observaciones necesarias para tratarlo; en cuarto lugar que las soluciones 
sugeridas le hagan ver que él es el responsable de desarrollarlas de un modo 
ordenado, y en quinto lugar que tenga la oportunidad y la ocasión de comprobar 
sus ideas por su aplicación, de aclarar su sentido y de descubrir por sí mismo su 
validez (Dewey, 1998: 78) 

 

Es responsabilidad del profesor seleccionar estas experiencias auténticas que 

logren estimular el pensamiento, descubrir las conexiones especificas entre la 

experiencia y los elementos inteligibles, la responsabilidad de comprender las 

necesidades y capacidades de los alumnos que están aprendiendo en un tiempo 

dado, con individuos particulares. La capacidad del profesor para influir 

directamente en la experiencia de los demás y por tanto en la educación que éstos 
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reciben, la importancia de determinar el ambiente que interactuará con las 

capacidades y necesidades existentes de los enseñandos para crear una 

experiencia. Los educadores tienen que conocer no sólo las condiciones del 

ambiente, y sobre todo “deben saber concretamente qué ambientes conducen a 

experiencias que faciliten el crecimiento”. (Dewey, 1967: 42)  

 

2.1.3 El papel del docente en el aprendizaje 
 

Podemos decir que la construcción del conocimiento es en realidad un proceso de 

elaboración personal y grupal, en donde el alumno, selecciona, organiza y 

transforma la información que recoge de diversas fuentes, estableciendo 

relaciones entre dicha información y sus ideas previas, lo cual supone la 

necesidad de que el profesor se prepare teórica, metodológica y técnicamente 

para estudiar, ejercer y transformar la tarea docente. Espacios atravesados por 

factores e interacciones en los que el profesor y el alumno aprenden formas de 

construir el conocimiento, la docencia es un proceso creativo a través del cual los 

sujetos que enseñan y los que aprenden interactúan con un objeto de 

conocimiento, generando así su propia lógica de construcción y provocando así su 

transformación.  

 
La función del docente es engarzar o conectar los procesos de construcción del 
alumno con el saber colectivo culturalmente organizado. Esto implica que la 
función del profesor no sólo se limitará a crear condiciones óptimas para que el 
alumno despliegue una actividad mental constructiva, sino que debe orientar y 
guiar explícitamente dicha actividad (Coll citado por Morán 2014)  

 

 La intencionalidad de la docencia es propiciar aprendizajes individuales y 

socialmente significativos. Esta actividad, además del dominio de la disciplina o 

área del conocimiento y de la conciencia clara de las implicaciones del ejercicio 

docente requiere una formación específica, es evidente que enseñar no sólo 

implica proporcionar información, sino también ayudar a aprender y a desarrollarse 

como persona, y para ello el maestro debe conocer bien a sus alumnos, para ellos 

es importante observar sus conocimientos previos, qué son capaces de aprender, 
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su estilo de aprendizaje, sus hábitos de trabajo, las actitudes y valores que 

manifiestan frente al estudio. El docente permite el andamiaje entre las ideas 

previas y los desafíos que promueven los conocimientos nuevos.   

 
El andamiaje supone que las intervenciones tutoriales del enseñante deben 
mantener una relación inversa con el nivel de competencia en la tarea de 
aprendizaje manifestado por el aprendiz, de manera tal que mientras más 
dificultades tenga el aprendiz en lograr el objetivo educativo planteado, más 
directivas deben ser las intervenciones del enseñante y viceversa. (Díaz y 
Hernández, 2010: 5)  

 

 Es necesario que el profesor tome en cuenta los conocimientos previos del 

alumno y que provoque desafíos y proponga retos abordables que cuestionen y 

modifiquen dicho conocimiento. Finalmente, la meta de la actividad docente es 

incrementar la competencia, la comprensión y la actuación autónoma de sus 

alumnos (Coll citado por Díaz y Hernández 2010). Los conocimientos no se 

producirán satisfactoriamente a no ser que se ofrezca una ayuda específica que 

propicie la participación del alumno en actividades intencionales, planificadas y 

sistematizadas que logren promover en éste una actividad mental constructiva. 

 

Por último es importante enfatizar que “el docente debe establecer como 

meta la autonomía y autodirección del alumno, la cual se apoya en un proceso 

gradual de transferencia de la responsabilidad y del control de los aprendizajes” 

(Díaz y Hernández, 2010, p. 9) Una vez establecido el marco dentro del cual se 

concibe a la enseñanza y el aprendizaje, se puede explicar la noción de 

evaluación que se desprende de éste.  

 

 
2.2 La evaluación 
 
2.2.1 La evaluación fuera de las aulas 
 

La evaluación que se realiza en las instituciones educativas en particular en las 

aulas está sometida a presiones de diversos tipos. “La calificación que obtienen 
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los alumnos se convierte en un salvoconducto cultural.” (Santos, 2003: 69) Las 

calificaciones sirven para clasificar a los alumnos, los resultados se convierten en 

comparaciones que no muestras los procesos de aprendizaje. La sociedad no es 

ajena a los resultados de esas calificaciones que comparan y jerarquizan.  

 

 La función social de la evaluación prevalece por encima de lo pedagógico, 

se piensa que los resultados que arrojan exámenes finales, son suficiente 

evidencia para hablar de qué tanto aprendió o no el alumno. Se piensa que 

evaluar es calificar y asignar un número que certifique si se ha aprendido o no. La 

educación es una actividad social y socializadora, y por ende sus metas son por 

naturaleza sociales, toda propuesta educativa tienen un proyecto social y cultural y 

un cierto ideal de cómo formar hombres educados que se inserten en un cultura y 

sociedad, para su posible transformación, “la evaluación cumple su función social 

al acreditar o certificar ante la sociedad y comunidad cultural si los educandos han 

conseguido determinados logros académicos, competencias o capacidades que 

los preparen para acceder a la cultura y ser miembros de ella.” (Díaz, 2010: 310) 

 

Durante mucho tiempo se ha entendido y practicado la evaluación escolar 

como una actividad terminal del proceso de enseñanza-aprendizaje; se le ha 

limitado a una función mecánica, consistente en aplicar exámenes para asignar 

calificaciones al final de los cursos, no obstante su trascendencia en la 

comprensión y seguimiento del proceso educativo en general y en la toma de 

decisiones en el acto docente. Lo cierto es que se ha convertido en una práctica 

contradictoria, es decir, por una parte inicia en el aula midiendo las capacidades 

de los alumnos y de profesores; pero por otra, se vuelve ajena a este espacio. 

Tradicionalmente la evaluación no toma en cuenta las condiciones 

contextuales de las que parte, las cuales determinan sus resultados, y los efectos 

rara vez son utilizados para mejorar las condiciones del acto educativo. Al 

contrario, la información que proporcionan la evaluación y sus resultados sirve 

para justificar diversas decisiones: la promoción de políticas y acciones; influye en 

el prestigio o descalificación de instituciones o avala o legitima proyectos. 
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Si la evaluación se usa para exhibir o buscar culpables, para premiar y castigar, 
para saber qué escuelas son mejores y cuáles no, lo que en la práctica se está 
propiciando es que la labor profesional docente en las aulas se aboque a enseñar 
nada más para los exámenes (docentes para técnicos de exámenes). (Domínguez, 
2014: 16) 

  

Este tipo de evaluación no mejora la educación, al contrario, modifica el quehacer 

docente, lo empuja a actuar según los exámenes departamentales, con lo que se 

adelgaza la enseñanza y se abultan las evaluaciones. Es necesario entender que 

la función social de la evaluación no puede prevalecer ante la función pedagógica, 

lo social tiene límites dentro de las prácticas escolares,  

...la idea que prevalece en la comunidad educativa general (personal docente, 
padres de familia, alumnos, etcétera) de considerar la evaluación como supeditada 
a la calificación y la acreditación (particularmente, se ha sobrevalorado la 
evaluación sumativa-acreditativa) y como una práctica o un mecanismo que 
permite la clasificación, jerarquización y la selección de los alumnos.  

 

Ambas funciones la social y la pedagógica en principio como compatibles 

en tanto respondan a momentos diferentes en el proceso educativo. La función 

social es visible, nos obliga a modificar acciones, la evaluación pedagógica es 

parte fundamental del proceso educativo, no depende de la tradición.   

 
2.2.2 La evaluación de los aprendizajes. Medición y evaluación. 
 

La evaluación es tratada como un asunto de medición, en ocasiones usada como 

sinónimo, tendencia que proviene de la psicología conductista, la cual establece la 

conducta observable como objeto, hay una eliminación de aspectos sustantivos 

para la comprensión de los procesos psíquicos del hombre, en tanto la evaluación 

se fundamente en la psicología conductista y, por lo tanto, en el empirismo, 

conlleva el mismo lastre frente a la ausencia de sus explicaciones teóricas (Díaz, 

1982) Es aquí donde la teoría de la mediación surge como un elemento para hacer 

como si se investigara, cuando en realidad lo único que se hace son mediciones 

empiristas.  
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 La teoría de la medición es tomada como referente único y sostén del 

discurso evaluativo, la inclusión de la medición implica la aceptación de la 

posibilidad de medir el aprendizaje, por lo cual se recorta la misma noción de 

aprendizaje, para definirlo como los cambios de conducta más o menos 

permanentes en el alumno, “la cuantificación del aprendizaje lo reduce a lo 

superficial y aparente, en desprecio del proceso mismo de aprender” (Díaz, 

1982:7).  

Al aceptar la medición como evaluación, la tecnología sugerida para realizar 

esta actividad reproduce la misma lógica del conductismo, en donde el acto de 

evaluar se reduce a lo propuesto por Thorndike y Hagen (Citados por Díaz Barriga 

1998), muestran un sencillo procedimiento a seguir para la evaluación de los 

aprendizajes que consta de tres pasos: 

 

a) Señalar y definir la cualidad a medir, 

b) determinar el conjunto de operaciones en virtud de las cuales el atributo 

puede manifestarse y hacerse perceptible y  

c) establecer el conjunto de procedimientos de grado o cantidad. 

 

La propuesta radica en establecer una relación entre dos o más variables que 

sean “mesurables” o potencialmente “mesurables”, la cuantificación del dato se 

vuelve la técnica apropiada para la verificación, para este procedimiento no 

importa llegar a la explicación última del fenómeno, en tanto lo que importa es la 

parte observable.  

 
En la práctica, la propuesta de evaluación del aprendizaje es reducida a la confección, 
aplicación e interpretación de datos recabados por medio de exámenes. Estos 
exámenes serán aplicados al alumno al finalizar la enseñanza. Así ha alcanzado gran 
difusión las llamadas pruebas “objetivas”, que pueden ser elaboradas e interpretadas 
mediante sistemas mecanizados, con lo cual se minimiza tanto el proceso mismo de la 
evaluación del aprendizaje, como la noción de aprendizaje y la de docencia. (Díaz, 
1998: 8) 

 

 Estas pruebas llamadas “objetivas” difícilmente sirven para medir 

aprendizajes que no sean, memorísticos; de carácter mecánico y por lo tanto no 
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fomentan el desarrollo de las capacidades críticas y creativas, la resolución del 

problema o el manejo de relaciones abstractas. El problema es el creciente uso de 

estos instrumentos y no se llega a la comprensión del proceso de aprendizaje, 

tanto individual como grupal. Los exámenes departamentales cumplen una función 

cuando presentan las mismas preguntas a los grupos que cursan la misma 

materia, esto explica por qué tienen que recurrir únicamente a preguntas que sólo 

requieren de la memorización de una información, y permitiría pensar que más 

que una ayuda para el proceso de aprendizaje cumple una función de control 

sobre el docente.  

 

 El poder de discriminación de un instrumento “objetivo” está determinado 

por diferencias de puntuación que alcanzan los que contestan “mejor” el examen y 

los que obtuvieron las puntuaciones más bajas, con estos instrumentos pareciera 

que lo importante es efectuar una serie de comparaciones entre los individuos y no 

observar los resultados obtenidos por cada estudiante en su proceso de 

aprendizaje. Lo importante es validar el instrumento para que éste se pueda 

generalizar, ignorando cuáles son las causas que inciden en los alumnos que 

obtienen notas altas y en los que obtuvieron las puntuaciones más bajas. Un 

alumno que obtiene 10, no es forzosamente el que más desarrolla su proceso de 

aprender, ni el que más entusiasmo mostró en los procesos grupales.  

 

 Considerar que el objetivo de la evaluación es la comprensión del proceso 

de aprendizaje, es el interjuego de la evaluación individual y la grupal, es un 

proceso que permite al alumno reflexionar sobre su propio aprendizaje para 

confrontarlo con el aprendizaje seguido por los demás miembros del grupo “de 

esta manera la evaluación tendería a propiciar en el sujeto la autoconciencia de 

sus procesos de aprender” (Díaz, 1998: 13) 
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2.2.3 Evaluación y el proceso de enseñanza-aprendizaje 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Se puede decir hasta ahora que se entiende la evaluación como el estudio del 

proceso de aprendizaje de un curso, una asignatura, un taller, o un seminario, con 

el fin de caracterizar los aspectos más sobresalientes del mismo y, a la vez, los 

obstáculos que hay que enfrentar. Este estudio se plantea como problema 

individual y grupal, en relación al análisis del proceso de enseñanza–aprendizaje 

desarrollado en el curso, tanto en lo que respecta a la información y manejo del 

contenido, como al proceso seguido en el trabajo grupal; y al análisis de la 

participación de los estudiantes en términos del cumplimiento con el compromiso 

de estudio de los materiales, discusión fundamental de los problemas planteados 

a lo largo del curso; realización de actividades y ejercicios.  

 

La evaluación en un sentido intrínseco, se refiere básicamente al estudio de 

las condiciones que afectaron el proceso de aprendizaje, a las maneras como éste 

se originó, al estudio de aquellos aprendizajes que, no estando previstos 

curricularmente, ocurrieron en el proceso grupal, en un intento por comprender el 

proceso educativo. La evaluación del proceso de aprendizaje consiste en una 

serie de apreciaciones o juicios sobre el acontecer humano en una experiencia 

grupal. En esta experiencia tienen lugar fenómenos objetivos y subjetivos en una 

relación necesaria que da razón de ser a la explicación de la estrategia del 

conocimiento. 

 
Los juicios sobre situaciones donde está presente el acontecer humano, es decir, 
en procesos individuales y grupales, son resultado de una tarea muy compleja y 
delicada, dado que a partir de estos juicios se intenta reconstruir, con fines de 
análisis, una serie de aspectos que dieron vida al desarrollo grupal en relación al 
proceso de aprendizaje y los procesos en los que está inmerso cada uno de los 
participantes en un curso, quienes, al mismo tiempo, viven una posibilidad 
personal y grupal de aprender. (Díaz, 1980:23)         

 

Es necesario llevar a cabo una evaluación continua que permita dar 

seguimiento del proceso y tomar decisiones en beneficio de las construcciones de 

los alumnos. Evaluar como parte de una reflexión constante y necesaria sobre la 
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situación de enseñanza y su relación con el aprendizaje de los alumnos, dentro de 

aprendizajes contextualizados y no a través de situación artificiales. “El problema 

de la descontextualización no solo atañe a la evaluación sino a todo el proceso de 

enseñanza de los aprendizajes y desde ahí debe plantearse el problema para 

poder resolverlo” (Díaz y Hernández, 2010: 317).  

 

Gran parte de los profesores conocen y aplican en su práctica docente 

instrumentos para la evaluación como son ensayos, exposiciones, entrevistas o 

reportes, sin embargo, en muchos de estos casos este conocimiento es 

insuficiente tanto para elaborarlos técnicamente como para aplicarlos, lo cual 

puede ser un factor importante para  que el estudiante, a través de la situación de 

examen, no muestre efectivamente su capacidad de análisis y síntesis, de juicio 

crítico, de establecimiento de relaciones, de resolución de problemas, etc. El 

conocimiento para elaborar estos instrumentos debe ser amplio, de tal manera que 

al usarlos no se propicie sólo la aplicación de la memoria a través de la cita de 

datos, cifras, fechas, principios y leyes, cuya exigencia se centra 

fundamentalmente en reproducir información que poco tiene que ver con el 

concepto de aprendizaje. (Moran, 2012) Lo cierto es que se ha convertido una 

práctica contradictoria, es decir, por una parte inicia en el aula midiendo las 

capacidades de los alumnos y de profesores; pero por otra, se vuelve ajena a este 

espacio. 

 

Cada conocimiento disciplinar requiere de su propias estrategias, 

igualmente donde se quiera evaluar se deben de identificar una serie de 

habilidades, estrategias, modos de razonar y discursos, que no se pondría reducir 

a preguntas simple o ejercicios simplificados, que se incluyan en un examen. La 

toma de decisiones sobre la selección de instrumentos o de procedimientos y el 

diseño y planteamiento de tareas para ser utilizados en las actividades de 

evaluación, no tienen sentido sin los aprendizajes esperados y contextualizados. 
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2.2.4 Evaluación formativa 
 
La funcionalidad de la evaluación se refiere a la función que cumple la evaluación 

dentro del proceso educativo, y determina el uso que se hará de los resultados del 

mismo. La evaluación diagnóstica proporciona información acerca de los 

conocimientos y las habilidades previas del sujeto; la evaluación formativa cumple 

con la función reguladora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje los cual 

nos permite llevar a cabo ajustes y adaptaciones de manera progresiva durante el 

curso, porque se centra más en los procesos que se ponen en juego para el logro 

de los resultados, y la evaluación sumativa que constituye un balance general de 

los conocimientos adquiridos y de las destrezas desarrolladas después de la 

intervención educativa. (Leyva, 2010: 7)  

 

Se debe entender la evaluación formativa como una actividad necesaria en el 

proceso de enseñanza, para Hoffmann (2013) el acto de evaluar comprende: 

 

a) un conjunto extenso de procedimiento didácticos, 

b) es de carácter multidimensional y subjetivo, 

c) se extiende por un tiempo prolongado y ocurre en diferentes espacios e 

d) involucra a todos los sujetos del acto educativo de manera interactiva.  

 

 

Los instrumentos y registros forman parte de la metodología, que a su vez 

sufre variaciones de acuerdo a la concepción de evaluación que se tenga, una 

concepción de evaluación formativa tiene como objeto observar, acompañar y 

promover mejoras en el aprendizaje, “es de carácter individual (no comparativa) y 

se basa en principios éticos, de respeto a la diversidad” (Hoffmann, 2013: 74).  

 

La evaluación se piensa en función de los aprendizajes, que orientan la 

concepción de los procedimientos de evaluación, buscan regular los procesos 

necesarios para llegar al logro del aprendizaje. Allal (2007) (citado por Mottier, 
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2013: 51) distingue tres modalidades de regulación en la evaluación formativa, que 

se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

- La regulación interactiva. La evolución formativa se funda en interacciones 

del alumno con el docente, con los alumnos y/o con el docente, con los 

otros alumnos y/o con material que se orienta hacia una autorregulación del 

aprendizaje. La regulación interactiva designa formas de mediación social 

cuya función es sostener la regulación del aprendizaje del alumno. Se 

orienta hacia adaptaciones continuas en el transcurso del aprendizaje. Esta 

regulación es inmediata, gracias a la interacción que ocurre entre los 

actores. A través de las distintas estrategias que los docentes utilizan en el 

aula, es posible observar y dar seguimiento a las representaciones 

construidas por los alumnos.  

- La regulación retroactiva. La evaluación formativa permite identificar los 

objetivos alcanzados o no alcanzados por cada alumno. La regulación 

retroactiva indica que feedback producido por la evaluación formativa, lleva 

a la selección de los medios y métodos tendientes a la corrección o a la 

superación de las dificultades de aprendizaje encontradas. La acción que 

concierne a la regulación retroactiva puede estar en cuso de realización o 

ya cumplida. El docente puede programar actividades de refuerzo después 

de un corte al término de un episodio didáctico, las actividades se dirigen a 

lo ya visto, es decir, subsanar o consolidar lo que se ha aprendido de forma 

apropiada.  

- La regulación proactiva. Mientras que la regulación retroactiva se dirige a 

objetivos no alcanzados, la regulación proactiva está vinculada con la 

elaboración de nuevas actividades de enseñanza/aprendizaje concebidas 

para tener en cuenta las diferencias entre los alumnos. La regulación 

proactiva concierne prioritariamente a las operaciones que exceden al 

control y se abre a nuevas trayectorias de aprendizaje. La regulación 

proactiva son adaptaciones hacia adelante, en el caso de los alumnos que 

no tuvieron problemas en la secuencia anterior, se realizan nuevas 
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actividades para ampliar lo aprendido, y para aquellos que encontraron 

obstáculos, se pueden proponer modificaciones en las actividades futuras 

que no ofrezcan dificultades adicionales.  

 

La regulación interactiva es la que mejores frutos da en la evaluación 

formativa, mientras que las regulaciones retroactivas y proactiva sirven como 

recursos opcionales, que se pueden utilizar siempre y cuando la regulación 

interactiva no funcione. 

 

Se concluye de lo anterior que la evaluación no se puede reducir a test o 

pruebas, es necesario abrir el panorama de la evaluación, que permita observar, 

acompañar, promover mejoras en el aprendizaje. Se requiere, entonces 

considerar, “cómo los educadores conciben la evaluación antes de debatir sobre 

metodologías, instrumentos de testeo y formas de registro. Reconstruir las 

prácticas de evaluación sin discutir los principios esenciales de este proceso, es 

como preparar las valijas sin saber a dónde vamos” (Hoffmann, 2013: 73) 

 

2.2.4.1 Principios de una evaluación mediadora 
 

La evaluación del aprendizaje involucra al educador/evaluador y al 

educando/evaluador (Hoffmann, 2013), alguien que es evaluado por alguien, se 

trata de una relación en donde el profesor es responsable de las acciones dirigidas 

a cada aprendiz.  

 

Aunque el educador trabaje con muchos alumnos, su relación, en el proceso 

evaluativo, se establecerá de forma diferente con cada uno de ellos. A través de la 

acción mediadora y de su intervención pedagógica, impactará en las vidas de los 

estudiantes e influirá en sus aprendizajes individuales. Asimismo, cada alumno 

establecerá mayores o menores vínculos intelectuales y afectivos con cada 

profesor, quienes ofrecerán actitudes y respuestas diversas (Hoffmann, 2013). Lo 

importante es reconocer en la evaluación mediadora, que todos los alumnos 
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aprenden siempre, aprenden más con mejores oportunidades de aprendizaje y los 

aprendizajes significativos son para toda la vida. Para Hoffmann estos son los 

principios de los que parte una evaluación mediadora: 

 

- Principio ético de valoración de las diferencias. 

- Principio pedagógico de acción docente investigadora y 

- Principios dialécticos de lo provisorio y lo complementario.   

 

El proceso evaluativo es siempre de carácter singular en lo que se refiere a los 

estudiantes, toda vez que las decisiones evaluativas afecten a los alumnos, por lo 

tanto se busca a) observar a los aprendices individualmente; b) analizar y 

comprender sus diferentes estrategias de aprendizaje, y c) delinear estrategias 

que favorezcan las mejoras en sus aprendizajes (Hoffmann, 2013: 75). El papel 

fundamental de los evaluadores lo desarrollan paralelamente al desarrollo de los 

aprendizajes del alumno. En esta relación dual el aprendiz interacciona con los 

objetos del conocimiento y aprende de los otros. Significa que cada alumno, 

descubre el mundo a su manera, diferente y única, pero, aprehende el mundo de 

forma más rica y desafiante cuanto mayor es su socialización y la cooperación de 

los adultos que son mediadores en su saber (Charlot, 2000, citado por Hoffmann, 

2013).  

 

2.2.4.2 La observación en la evaluación formativa 
 

La evaluación formativa se da en la cotidianeidad del hacer pedagógico, la 

observación, reflexión y acción como sus principales motores que impulsan el 

aprendizaje, la evaluación puede realizarse por medio de la observación directa 

que el docente realiza de las actividades diarias de los alumnos, utilizando o no un 

instrumento de observación y de apreciación, mediante intercambios entre 

alumnos en diferentes momentos de la clase, por medio de las interacciones 

colectivas que posibilitan a los alumnos la exposición de diferentes maneras de 

comprender una tarea o de efectuar una actividad. Si el alumno es pasivo, no se 
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puede evaluar su aprendizaje, pero ser exitoso en una actividad escolar no 

significa de facto que ha habido aprendizaje. La actividad de un alumno es una 

condición, pero ésta no basta para apreciar el aprendizaje que no es directamente 

aprehensible. Desde el punto de vista de la evaluación, ello significa también que 

los hechos evaluados son hechos construidos; en otras palabras, suscitados por 

las situaciones de evaluación implementadas, las metodologías elegidas, las 

herramientas utilizadas, “no se evalúa un aprendizaje puro, que sería 

independiente de la situación que lo hace observable. En consecuencia, se 

impone una reflexión crítica sobre las situaciones de evaluación” (Mottier, 2013: 

57). 

 

La reflexión multiplica las direcciones de la mirada, busca diferentes puntos 

de vista, al interpretar tareas y manifestaciones de los aprendizajes; al reflexionar 

se buscan relaciones de los diferentes significados que acompañan a los alumnos 

en la interacción con los nuevos conocimientos y vivencias. No se trata de 

anunciar resultados definitivos, sino de describir etapas de un camino que se 

avanza, es la imagen de un alumno siempre en movimiento. Observar y reflexionar 

permiten la acción, la reconstrucción de las prácticas evaluativas; el evaluador 

establece la interacción con el aprendiz, toma decisiones para favorecer el 

progreso en todas las dimensiones del conocimiento.  

 
A través de una mirada ingenua, dice Freire, ocurre la percepción del objeto 
“admirable” como un darse cuenta de algo, una pura opinión. Pero cuando se 
internaliza lo que se admira, se alcanza, de hecho, el conocimiento sobre el objeto 
“ad-mirado”. Se aprende a admirar, de esta forma, a partir de la convivencia con el 
otro. Observándolo con la curiosidad del que mira para saber cómo es, no para 
saber si es como quería que fuese, buscando, por la aproximación y por el diálogo, 
una mirada más amplia, más intensa, más delicada, siempre presente; deseando 
saber para poder comprender (Hoffmann, 2013: 82). 

 

Se tiene conciencia de la complejidad de la evaluación formativa cuando 

ésta tiene la finalidad de acceder al razonamiento de los alumnos, de evaluar sus 

procedimientos y de intervenir de la manera más adecuada posible, habida cuenta 

de sus diferentes necesidades.  
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2.2.4.3 La evaluación formativa en los grupos 
 

La evaluación, en su dimensión grupal, se preocupa fundamentalmente por 

estudiar el procesos de aprendizaje en su totalidad, contemplando el conjunto de 

actores que intervienen en su desarrollo para favorecerlo u obstaculizarlo: se 

preocupa también por la revisión de las condiciones que prevalecieron en el 

proceso grupal, las situaciones tanto propicias como conflictivas, en las que se 

aborda la tarea, las vicisitudes suscitadas en la dinámica del trabajo colectivo, 

donde se ponen en juego mecanismos de defensa tales como: racionalizaciones, 

evasiones y rechazos a la tarea, así como interferencias, miedos, ansiedades, etc. 

Todos estos factores plantean definitivamente una visión distinta del aprendizaje, 

que busca romper con los rígidos esquemas referenciales de los sujetos y, al 

mismo tiempo, orientar al grupo hacia nuevas elaboraciones del conocimiento. 

 

La evaluación se centra en aspectos esenciales del trabajo del grupo, esto 

es, en el proceso, en el producto o en ambos. En la evaluación del proceso en su 

conjunto, son varios los aspectos que convine evaluar; en particular, los que se 

refieren a la comprensión y cumplimiento de la consigna, a la planeación y 

programación del trabajo, su implementación y la introducción de cambios si 

fueran necesarios, la apertura a la participación de todos los integrantes, el control 

sobre los que no responden de modo adecuado al esfuerzo del conjunto y la 

capacidad de atender operativamente a los señalamientos de los aspectos 

anteriores y de autoevaluación. 

 

Para Alicia R. W. de Camilloni (2013), cuando se trata de evaluar a los 

miembros del grupo en relación con el proceso grupal, los criterios de evaluación 

incluyen los siguientes aspectos:  

 

- la frecuencia de asistencia a las reuniones o a las clases en las que se 

efectúa el trabajo en conjunto;  

- las contribuciones efectuadas en cantidad y calidad; 
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- el espíritu de colaboración evidenciado al efectuar su parte del trabajo y la 

ayuda brindada a los demás; 

- la cantidad y calidad del tiempo entregado a la tarea; 

- la capacidad para motivar y alentar a otros miembros del grupo para 

solucionar dificultades; 

- la responsabilidad en el cumplimiento de las tareas comprometidas y el 

cumplimiento de los tiempos acordados en el grupo; 

- la disposición a corregir sus errores y el empeño puesto en solucionarlos;  

- la sensibilidad manifestada para comprender los problemas o las 

dificultades de sus compañeros y para evitar la marginalización de un 

miembro del grupo por los demás; 

- la disposición y la habilidad para contribuir a resolver los conflictos que 

surgen en el grupo en lo referente a las relaciones personales o a la 

realización de la tarea; 

- la habilidad para coordinar y dirigir el grupo, y para estimular la participación 

de todos sus miembros;  

- La capacidad para evitar que la competencia en el interior del grupo o con 

otros se convierta en conflicto. 

 

La evaluación formativa, apoyada en las observaciones y orientaciones del 

docente y, fundamentalmente de las co-evaluaciones y en las autoevaluaciones de 

los integrantes del grupo, provee información necesaria para que el grupo pueda 

revisar sus planes y sus prácticas y redireccionarlos cuando sea preciso, para 

lograr cumplir con la consigna y efectuar un trabajo de buena calidad. 

 

2.3 Evaluar y autoevaluar para la autorregulación del aprendizaje  
 

En procesos de aprendizaje no solo se ha de tener en cuenta las potencialidades y 

posibilidades de los sujetos en desarrollo sino que se han de crear vías de 

desarrollo colaterales que compensen las dificultades o deficiencias que pueda 

presentar cada alumno en particular en el curso del aprendizaje (Álvarez, 2009: 
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13). La mediación en los estudiantes incrementa y favorece la posibilidad de 

autorregular el comportamiento. Desde esta concepción del desarrollo del 

aprendizaje, el comportamiento autorregulado expresa el nivel superior de 

funcionamiento del sujeto, descansa en el carácter propositivo y consciente de su 

actuación, a partir de la implicación del sujeto en la actividad y en la tarea en tanto 

la considera personalmente importante.  

 

El aprendizaje autorregulado no solo supone la relación del sujeto con el 

entorno sino que precisa de la mediación o apoyo social que permite al aprendiz 

apropiarse, de interiorizar dominios culturales para regular su actuación. 

Reconocer los modos en que el estudiante se sitúa frente a la tarea de 

aprendizaje, “el comportamiento autorregulado refleja su compromiso con la tarea, 

su deseo de realizarla y por tanto, compromete su motivación y su voluntad” 

(Álvarez, 2009: 13) Las actuaciones autorreguladas son inseparables del propósito 

de la tarea y del compromiso del estudiante con su realización. En la situación de 

aprendizaje diversos componentes de la tarea y del contexto se integran y 

configuran un tipo de acción autorregulada que permite el propósito de la tarea.  

 

Lo importante de la evaluación es qué tanto esta actividad es una 

oportunidad para apoyar el aprendizaje a partir de promover la autorregulación. La 

autorregulación en la evaluación no se favorece de actuaciones puntuales sino 

con un conjunto de soportes ofrecidos a diferentes niveles, en diferentes 

momentos y con diferentes propósitos (Rocha y Naranjo, 2007, citado por Álvarez, 

2009). La evaluación puede constituirse en un instrumento fundamental para 

regular la interacción docente a lo largo del proceso de aprendizaje y a su vez en 

un elemento útil para que el alumno pueda autorregular su propio proceso de 

aprendizaje. 

 

La relación que existe entre la autoevaluación y el aprendizaje 

autorregulado es el control que el sujeto realiza sobre sus pensamientos, acciones 

emociones y motivaciones a través de estrategias personales para alcanzar los 
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objetivos que ha establecido (Pandero y Alonso-Tapia, 2013). Por lo tanto la 

autoevaluación es entendida como un proceso que el alumno realiza para 

autorregular su aprendizaje. La autoevaluación busca desarrollar las habilidades 

de los alumnos, juzgando su propio aprendizaje; dentro de estos procesos se 

valora la ejecución, esto es, el proceso de aprendizaje y el producto final del 

mismo; la autoevaluación ocurre en la medida en que el alumno supervisa y 

compara con sus criterios de procedimiento (Álvarez, 2013). Por lo tanto la 

autoevaluación influye en todas las etapas del proceso autorregulatorio, actuando 

sobre el aprendizaje de forma recursiva durante la planificación, la realización y la 

evaluación final del mismo. 

 

La autoevaluación permite mejorar las ejecuciones futuras de la actividad y, 

además favorece la transferencia de los modos de actuación a otros aprendizajes. 

Los alumnos con alta habilidad para autorregular su aprendizaje autoevalúan su 

trabajo con más eficiencia y en más ocasiones que los alumnos con baja habilidad 

para autorregularse. Asimismo, los alumnos con éxito académico supervisan y 

evalúan su pensamiento más que los que no lo atienden, hay evidencias de que 

las intervenciones basadas en estrategias autoevaluatorias mejoran la 

autorregulación (Pandero y Alonso-Tapia, 2013).  

 

La importancia de enseñar y fomentar la autoevaluación radica en su valor 

para el desarrollo de la autorregulación en el alumno, ya que necesitará ambas 

habilidades cuando el nivel de exigencia de la tarea aumente en las actividades 

futuras.    
	

Finalmente, el propósito de la evaluación de los aprendizajes, recae en la 

contextualización del  aprendizajes, entendidos como el conjunto de habilidades, 

conocimientos y/o actitudes que los alumnos deben adquirir o reafirmar, lo que el 

alumno sabe, es capaz de hacer y valorar con el manejo del contenido temático, 

en el proceso de enseñanza de los aprendizajes, la evaluación tiene un papel 

primordial afectando al proceso de aprendizaje, consiste en una serie de 



	 66	

apreciaciones o juicios sobre el acontecer en un entorno educativo que busca 

regular los procesos necesarios para llegar al logro del aprendizaje.  
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CAPÍTULO 3 
PRÁCTICA DOCENTE. PROPUESTA PARA EVALUAR LOS APRENDIZAJES 

EN EL  TALLER DE COMUNICACIÓN DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y 
HUMANIDADES 

 

3.1 Práctica docente 

 

Dentro del Programa de MADEMS (Plan de estudios MADEMS 2013) 

www.posgrado.unam.mx/madems/portada/plan.pdf la práctica docente responde 

a la formación educativa, que todo estudiante recibe a través de actividades frente 

a grupo en el aula, para fortalecer sus habilidades profesionales para la docencia. 

Esta actividad es guiada por la participación y supervisión de un profesor del 

bachillerato y de los profesores de la práctica docente.  

 

La práctica docente tiene como objetivo identificar y caracterizar la 

problemática docente en la enseñanza de una disciplina en el nivel medio 

superior, mediante la construcción crítica de su diagnóstico pedagógico. Este 

ejercicio reflexivo implica la identificación y el análisis de los contextos que inciden 

en su propia práctica docente, reflexionando y relacionando críticamente los 

elementos teóricos, prácticos y conceptuales de la labor en torno a la problemática 

identificada, que le permitirán elaborar un diagnóstico pedagógico.  

 

Con el ejercicio de inducción, el estudiante visualiza las maneras en las que 

se desarrolla la práctica docente de su disciplina; por otro lado, también encuentra 

los elementos metodológicos para la planeación y ejecución de contenidos 

temáticos de un programa, bajo la supervisión de un profesor experto. Para tales 

efectos el maestrante debe revisar y seleccionar contenidos de los programas 
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establecidos en alguna institución de nivel medio superior, identificar y seleccionar 

los instrumentos que servirán en la planeación de una secuencia didáctica, 

establece parámetros de evaluación, reflexiona sobre su práctica docente y 

propone mejoras en la planeación de las siguientes intervenciones frente a grupo.      

 El objetivo de la intervención en el grupo es proponer estrategias que para 

la evaluación formativa, que busca observar, acompañar y promover mejoras en el 

aprendizaje, la evaluación es de carácter individual (no comparativa) y se basa en 

principios éticos, de respeto a la diversidad, se trata de una relación en donde el 

profesor es responsable de las acciones dirigidas a cada aprendiz. La observación 

es parte fundamental en una evaluación formativa, la reflexión multiplica las 

dirección de la mirada, busca diferentes puntos de vista, al interpretar tareas y 

manifestaciones de los aprendizajes; al reflexionar se buscan relaciones de los 

diferentes significados que acompañan a los alumnos en la interacción con los 

nuevos conocimientos y vivencias.  

Las practicas docentes se realizaron en el Colegio de Ciencias y 

Humanidades, plantel sur, en el área de Talleres de Lenguaje y Comunicación. En 

un total de ocho sesiones de dos horas cada una repartidas en dos periodos, el 

primero fue del 14 al 23 de octubre de 2014 y el segundo periodo del 9 al 23 de 

marzo de 2015. Las prácticas se aplicaron en dos grupos de la asignatura de 

Taller de Comunicación, bajo la supervisión de la profesora Silvia Edith Segura 

Nava, titular de los grupos 502, con un total de 42 alumnos y el grupo 609 con un 

total de 38 alumnos del Taller de Comunicación. 

 

3.2 Los aprendizajes en Taller de Comunicación I y II 

 

Para la práctica se eligió el Colegio de Ciencias y Humanidades, que es uno de los 

sistemas de bachillerato con los que cuenta la UNAM, el Colegio se estructura en 
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cuatro áreas del conocimiento, que tienen como finalidad la formación de una 

cultura básica en el alumno, las áreas son: 

- Área de Matemáticas       

- Área de Ciencias Experimentales 

- Área Histórico-Sociales y 

- Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación 

 

En la organización académica por áreas del Colegio, los Talleres de 

Comunicación están ubicados en el Área de Talleres de Lenguaje y 

Comunicación. Esto tiene, de entrada, dos implicaciones. Por un lado, el estudio 

de la materia se vincula directamente con los Talleres de Lectura y Redacción e 

Iniciación a la Investigación Documental de los primeros semestres, materias 

eminentemente humanísticas. Por otro lado, sin embargo, rebasan esos marcos y 

mantienen su vínculo con las ciencias sociales. (CCH 2014: 4) 

 

En el Modelo Educativo del Colegio, se da énfasis a los postulados de 

aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser; lo cual se traduce en 

propiciar en el alumno, eje del proceso de aprendizaje, su autonomía en la 

búsqueda y construcción de su propio conocimiento;  para ello, el profesor facilita 

su aprendizaje a través del hacer. 

 

En el taller didáctico se vincula la teoría con la práctica, acercando y 

proporcionando al educando  las herramientas necesarias para su vida personal y 

profesional, lo cual redundará en su ser. Es decir, en el taller el estudiante 

aprende, desarrolla sus habilidades y capacidades comunicativas a través del 

hacer, como algo cotidiano (Segura (coord), 2015). 
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Varios son los autores que explican los fundamentos teóricos en el abordaje 

de la didáctica de taller; se retoman por ello algunas de las explicaciones teóricas 

ampliamente discutidas en el seno del Colegio y de la propia materia, Taller de 

Comunicación. En el proceso educativo el profesor y el alumno cumplen con roles; 

el primero, como facilitador del aprendizaje: planifica, propone, coordina, 

acompaña al estudiante en las distintas actividades para el logro de los propósitos 

y aprendizajes contenidos en los programas de estudio; el segundo, el estudiante, 

de manera individual, debe ser un actor responsable que se informa, organiza, 

participa, se coordina con otros, es creativo en la búsqueda de soluciones a 

problemas comunes, vinculando los conocimientos con la práctica. 

Desde una visión epistemológica, el taller propicia la integración de lo 

teórico con lo práctico en la adquisición de conocimientos, en donde éste se da de 

manera integral. Al respecto, Ezequiel  Ander Egg señala: 

 

En lo sustancial el taller es una modalidad pedagógica de aprender haciendo. En 
este sentido el taller se apoya, en principio, del aprendizaje formulado. Frooebel en 
1826: aprender una cosa viéndola y haciéndola es algo mucho más formador, 
cultivador, vigorizante que aprenderla simplemente por comunicación verbal de las 
ideas. El taller se organiza con un enfoque interdisciplinario y globalizador, donde 
el profesor  ya no enseña en el sentido tradicional; sino que es un asistente técnico 
que ayuda a aprender. Los alumnos aprenden haciendo y sus respuestas o 
soluciones  podrían ser en algunos casos, más válidas que las del mismo profesor 
(Ander, 2012, 72). 

 

El espacio donde se desarrolla el taller también es fundamental; el docente 

propicia una distribución adecuada de los espacios al interior del aula, de manera 

tal que, dependiendo de la actividad a realizar; los alumnos puedan disponerse 

para intercambiar puntos de vista y hacer lo que corresponda de manera 

adecuada. En la didáctica de la asignatura de Taller de Comunicación, generar un 

ambiente de confianza entre los actores, permitirá un adecuado  intercambio de 

ideas,  debate y  construcción de su propio conocimiento, la asignatura no podría 

ser tal sin un aprender haciendo; por ello, los docentes han de propiciar las 
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condiciones pertinentes para  llevar a cabo un verdadero Taller de Comunicación. 

De ahí que, todo conocimiento debe partir de la práctica misma, sin el deterioro de 

la teoría. Ambas irán acompañadas una de la otra; sin perder de vista el rigor que 

la propia disciplina requiere en su aprendizaje (Segura (coord.), 2015). 

 

3.3 La Asignatura en el Plan de Estudios 

Dentro de la estructura curricular el Taller de Comunicación I y II se ubica en el 

Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación como materia optativa en el quinto 

semestre, se imparte dos veces a la semana con un total de cuatro horas y cuenta 

con ocho créditos. Se perfila como parte de la cultura de la especialidad que el 

alumno del Colegio adquiere en los dos últimos semestres para prepararlo con los 

conocimientos básicos para ingresar al nivel Licenciatura, pero no por ello debe 

considerarse como un curso introductorio, ni la síntesis de la carrera de Ciencias 

de la Comunicación.  

 

El propósito general, como se establece en el programa de la asignatura, es 

ofrecer herramientas para que el alumno se vaya autoafirmando como sujeto 

autónomo, responsable de su ser, de su conocer y de su hacer en el espacio 

privado, al tiempo que va aprendiendo a tomar sus propias decisiones de manera 

consciente para actuar mejor en su entorno social. Se busca que vaya 

comprendiendo y valorando la importancia de la comunicación como instrumento 

primordial de los procesos de socialización, así como de la relevancia del lenguaje 

en sus diferentes tipos y formas (CCH 2014: 10). 

  

De esta manera, el Taller de Comunicación centra su atención dinámica en 

la naturaleza del alumno para desarrollar en él, el espíritu científico, la 

autodeterminación personal, la conciencia crítica y la capacidad para la 

transformación de la realidad a través del aprender haciendo. Al respecto, dice 
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Decroly: “el conocimiento será efectivo en la medida que repose en el testimonio 

de la experiencia” (Erazo, Parra & Villota, 2012, 118); en consecuencia, bajo la 

dinámica del taller los docentes deben crear las condiciones para facilitar la 

experiencia por parte de los estudiantes.  

 

El Taller de Comunicación se divide en dos semestres: en el primero los 

contenidos del taller se refieren a los procesos de comunicación inmediata, directa 

y, en la mayoría de los casos, presencial. La comunicación intra e interpersonal, 

intra e intergrupal, caen en esos ámbitos. Los procesos de la llamada 

comunicación masiva, mediata, mediada e indirecta, con su cauda de 

innovaciones tecnológicas, constituyen el objeto de estudio del segundo semestre 

de la materia. En uno y otro caso los temas del lenguaje, en sus variantes más 

notorias, y de los elementos básicos del proceso de la comunicación ocupan un 

lugar relevante en la estructura de los programas. (CCH 2014: 10) 

 

Los elementos que presenta la carta descriptiva de los programas, se 

distribuyen en: unidades, propósitos, tiempo, aprendizajes, estrategias, temáticas 

y se precisa en ella con claridad cada uno de estos rubros. Los aprendizajes de 

cada unidad del programa en lo general van de lo simple a lo complejo, están 

relacionados con las situaciones particulares y concretas del alumno, y buscan 

motivarlo, en su calidad de sujeto activo de su formación y a través del trabajo 

individual o de la interacción grupal y en equipo, a la búsqueda por él mismo de 

respuestas y soluciones de los problemas que se le presentan en su vida diaria.  

 

 

Las estrategias de enseñanza son las distintas actividades que organizará 

el profesor, partiendo de lo que los alumnos tienen que hacer para obtener los 

aprendizajes señalados, así como “la combinación de una serie de procedimientos 
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que se organizan en actividades a realizar para alcanzar los aprendizajes que 

realiza el alumno y el profesor”. (CCH, 2012: 78) Los contenidos temáticos son 

elemento indisoluble de los aprendizajes pues establecen una relación de lo que 

se busca que el alumno aprenda en relación al con qué enseñar. Ello no significa 

la existencia de una relación lineal ni puntual “uno a uno”; esa relación está 

determinada por la gradualidad y complejidad de la propuesta de los aprendizajes 

y por criterios propios de la cultura básica que fomenta el Colegio. (CCH, 2012:78) 

 

3.4 Planeación didáctica 

 

La planeación es un aspecto crítico en la formación de un docente; implica 

desarrollar una estrategia sistemática y organizada para planear las lecciones. Los 

maestros necesitan decidir qué y cómo lo van a enseñar antes de hacerlo. A pesar 

de que algunos momentos son espontáneos, las lecciones deben plantearse de 

forma cuidadosa, estos planes de lecciones darán confianza al maestro, lo guiarán 

para cubrir los temas más importantes y evitarán que desperdicie el valioso tiempo 

de clase. (Santrock 2006: 36)   

 

3.4.1 Primera práctica. 

Taller de Comunicación I. Comunicación Humana 

 

Los contenidos utilizados para la primera Práctica Docente se localizan en la 

primera unidad del Taller de Comunicación I, La comunicación humana, cuyo 

propósito es que el alumno valoré la comunicación como expresión de su ser 

social y ético, mediante el ejercicio de las diferentes formas de lenguaje, con el fin 

de ir desarrollando integralmente su propia personalidad. (CCH 2014: 8) 
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El aprendizaje que se utiliza para la estrategia didáctica es: 

- Comprende la relevancia de los lenguajes verbal y no verbal en la vida 
diaria.  

  

Los contenidos temáticos de este aprendizaje son: 

- Lenguaje oral y escrito. 

- Lenguaje no verbal:  

o Gestualidad 
o Kinesis 
o Proxémica 
o Indumentaria 
o Imágenes 
o Silencio  
o Otras 

 

La estrategia didáctica tuvo como eje principal del aprendizaje el lenguaje 

no verbal, debido a que la profesora titular del grupo desarrolló el primer tema del 

aprendizaje, el lenguaje verbal. Es importante señalar que tanto el diagnóstico 

como la primera sesión se destinaron para evaluar los elementos del lenguaje 

verbal, para poder recuperar los conocimientos previos.   

 

La carta descriptiva de la planeación de las cuatro sesiones se estructuró de la 

siguiente manera: En la primera columna se anotaron los aprendizajes, que 

podían ser conceptuales, procedimentales o actitudinales, en la segunda columna 

se anotaron los contenidos ya sea de conocimiento, habilidades o valores. En la 

tercera columna se describieron las secuencias de las actividades, una por sesión, 

en la cuarta columna el tiempo destinado a cada actividad y en la quinta columna 

el  material que se utilizaría en cada una de la sesiones. (Anexo 1) 
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Plan de clase 

UNIDAD	UNO La	comunicación	humana 

PROPÓSITO	

	

 

El	 alumno	 valorará	 la	 comunicación	 como	 expresión	 de	
su	 ser	 social	 y	 ético,	 mediante	 el	 ejercicio	 de	 las	
diferentes	 formas	 de	 lenguaje,	 con	 el	 fin	 de	 ir	
desarrollando	integralmente	su	propia	personalidad. 

PROPÓSITO	PARTICULAR	 Que	 el	 alumno	 comprenda	 la	 relevancia	 del	 lenguaje	 no	
verbal	 en	 su	 vida	 cotidiana,	 mediante	 la	 aplicación	 de	
dinámicas	 grupales	 e	 individuales	 de	 las	 diferentes	
formas	de	 comunicación	no	 verbal,	 para	desarrollar	 sus	
capacidades	de	interlocución. 

 

SESIÓN 1 

Aprendizaje:  

Comprende	la	relevancia	de	los	lenguajes	verbal	y	no	verbal	en	la	vida	diaria.	

Contenidos:	

Lenguaje	no	verbal:	Gestualidad,	Kinesis,	Proxémica,	Indumentaria,	Imágenes,	Silencio.	

	

Secuencia de actividades: 

Apertura:	

La	profesora:	

Realiza	la	presentación	de	la	secuencia	didáctica.	

	

Evaluación	diagnóstica:	A	través	de	una	actividad	grupal	se	hará	una	exploración	diagnóstica,	
la	 actividad	 consiste	 en	 una	 lluvia	 de	 ideas	 la	 cual	 pretende	 indagar	 cuáles	 son	 los	
conocimientos	previos	con	los	que	cuentan	los	alumnos.	

Al	finalizar	la	lluvia	de	ideas	los	alumnos	elaborarán	un	escrito	corto	que	tendrá	como	título	
“La	importancia	del	lenguaje	escrito	en	mi	vida”	(Anexo	2)	
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Para	evaluar	los	escritos	cortos	se	propone	identificar	en	el	texto:	
-	Palabras	claves	que	definan	para	los	alumnos	el	término	lenguaje.	
-	La	aplicación	del	término	en	situaciones	concretas.	
	

Desarrollo:	

	

La	profesora:	

Ø Inicia	la	etapa	de	desarrollo	saludando	a	cada	uno	de	los	alumnos	del	grupo,	sin	decir	
una	sola	palabra,		

Ø Al	mismo	tiempo	se	escucha		“las	cuatro	estaciones	de	Vivaldi”,	al	terminar	la	música		
Ø Proyecta	el	video	“el	origen	del	lenguaje”	1:47´	

El	alumno:	

Ø Participa	de	los	mensajes	no	verbales.	
La	profesora:	

Ø Lanza	las	preguntas:		
¿Qué	es	el	lenguaje	no	verbal?	
¿Cómo	se	manifiesta	en	la	sociedad	el	lenguaje	no	verbal?	
¿Cuáles	son	las	principales	características	del	lenguaje	no	verbal?		

El	alumno:	

Ø Participa	en	la	lluvia	de	ideas	que	genera	la	pregunta	hecha	por	la	profesora.		
Cierre:	

	

La	profesora:	

Ø Reflexiona	 con	 los	 alumnos	 acerca	 la	 importancia	 del	 lenguaje	 no	 verbal	 en	 la	
comunicación	humana	y	 finaliza	 la	sesión	con	 la	presentación	en	power	point	de	“las	
perspectivas	del	lenguaje	no	verbal”	

Tarea:	El	alumno:	Investigar	qué	es	la	Kinesis,	proxémia	y	prosodia,	para	la	siguiente	sesión,	
la	información	en	su	cuaderno.	

 

SESIÓN 2 

 

Aprendizaje:  

Comprende	la	relevancia	de	los	lenguajes	verbal	y	no	verbal	en	la	vida	diaria.	
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Contenidos:	

Lenguaje	no	verbal:	Gestualidad,	Kinesis,	Proxémica,	Indumentaria,	Imágenes,	Silencio.	

	

Secuencia	de	actividades:	

Apertura:	

	

La	profesora:	

Ø Retoma	los	elementos	más	importantes	de	la	clase	anterior	apoyándose	en	los	escritos	
breves,	utilizados	como	diagnóstico.	(Anexo	2)	

	

Desarrollo:	

	

El	alumno:	

Ø Organizados	en	equipos	exponen	los	principales	elementos	de	la	Kinesis,	proxémia	y	
prosodia.		

	
	

La	profesora:	

Ø Junto	con	tres	compañeros	sintetizan	lo	relevante	de	las	exposiciones.		
Ø Presenta	el	tema	“El	cuerpo	como	principal	productor	de	lenguajes	no	verbales”	

El	alumno:	

Ø Participa	de	la	dinámica	“caras	y	gestos”	los	mensajes	no	verbales.	(Adivinar	el	título	
de	películas)	

Cierre:	

	

El	alumno:	

Ø Reflexiona	sobre	el	ejercicio	y	el	tema	“El	cuerpo	como	generador	de	mensajes”	
Ø Elaboran	un	escrito	donde	den	cuenta	de	cómo	el	cuerpo	tiene	la	capacidad	de	

comunicar.	(Anexo	3)	
	

Para	evaluar	los	escritos	cortos	se	propone	identificar	en	el	texto:	
Localizar	en	el	texto	las	características	principales	del	lenguaje	no	verbal.		
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Tarea:	

Organizar	los	materiales	para	la	siguiente	sesión.	(Avisar	que	la	siguiente	sesión	será	en	las	
salas	de	audiovisual)	

	

SESIÓN 3 

Aprendizaje:  

Comprende	la	relevancia	de	los	lenguajes	verbal	y	no	verbal	en	la	vida	diaria.	

Contenidos:	

Lenguaje	no	verbal:	Gestualidad,	Kinesis,	Proxémica,	Indumentaria,	Imágenes,	Silencio.	

	

Secuencia	de	actividades:	

Apertura:	

	

La	profesora:		

Ø Realiza	la	presentación	de	la	dinámica	“Reconocer	y	comunicarse	con	el	otro”		
	

Desarrollo:	

	

El	alumno:		

Ø Participa	de	la	dinámica,	siguiendo	las	instrucciones	de	la	profesora,	caminar	despacio	
alrededor	del	salón,	escuchar	la	música,	relajarse;	tomar	las	pinturas,	el	pincel	y	
dibujar.	

	

La	profesora:	

Ø Guía	la	dinámica	grupal.	
	

La	profesora:	

Ø Al	finalizar	la	dinámica	grupal,	indica	el	siguiente	ejercicio,	plasmar	en	una	cartulina	
sus	experiencias.			
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El	alumno:		

Ø Elabora	de	forma	individual	un	cartel	con	lo	más	representativo	para	él	de	la	
dinámica,	utilizando	lenguajes	no	verbales.	(Anexo	4)	

	

Cierre:	

	

El	alumno:	

Ø Pega	su	cartel	en	las	paredes	de	la	sala,	y	observa	los	trabajos	de	los	demás	
compañeros.	

Tarea:		

Un	escrito	corto	con	el	tema:	“La	importancia	del	lenguaje	no	verbal”	el	objetivo	del	texto	es	
recopilar	lo	más	significativo	para	ellos	de	las	tres	sesiones	anteriores. 

 

SESIÓN 4 

 

Aprendizaje:  

Comprende	la	relevancia	de	los	lenguajes	verbal	y	no	verbal	en	la	vida	diaria.	

Contenidos:	

Lenguaje	no	verbal:	Gestualidad,	Kinesis,	Proxémica,	Indumentaria,	Imágenes,	Silencio.	

	

Secuencia	de	actividades:	

 

Apertura:	

	

La	profesora:	

Ø Prepara	el	salón	con	imágenes,	sonidos	e	indicaciones	por	escrito	para	que	en	la	
primera	parte	de	la	sesión	no	se	necesite	de	la	palabra	hablada.			
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Desarrollo:	

	

El	alumno:		

Ø Participa	con	su	silencio	y	la	ejecución	de	las	indicaciones.		
	

La	profesora:	

Ø Finaliza	la	primera	parte	de	la	sesión	con	una	presentación	del	tema	“el	silencio”	y	
pregunta	a	los	alumnos	¿Qué	se	generó	en	el	silencio	de	la	dinámica?	

	

El	alumno:		

Ø Participa	con	sus	comentarios	de	la	dinámica	y	se	lee	su	tarea.	
	

Cierre:		

	

El	alumno:	

Ø En	plenaria	comentará	las	conclusiones	de	las	cuatro	sesiones,	y	contestará	los	
cuestionarios.		

Ø Realizará	una	autoevaluación	de	la	secuencia.	(Anexo	5)	
	

Evaluación de los cuestionarios 
Las respuestas distinguen los avances que se lograron con relación al primer texto, y 
sirven como evidencia del aprendizaje en el alumno. 
 

 

3.4.1.1 Interpretación de los resultados 

 

Evaluación de los aprendizajes en el Taller de Comunicación I 

 

La temática de la secuencia didáctica se desarrolló en cuatro sesiones con una 

duración de dos horas, en la primera se inició con una lluvia de ideas y la 
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elaboración de un texto corto para recuperar los conocimientos previos. La 

actividad también sirvió para conocer a los estudiantes, que iniciaron muy pasivos, 

constantemente veían a la profesora titular, buscaban su aprobación cuando 

realizaban sus participaciones, las cuales fueron de los principales conceptos. Lo 

que se observa es la falta de relación que existe entre los contenidos de la 

materia, en particular del tema de lenguaje verbal y su vida cotidiana. Al hablar del 

lenguaje escrito es clara la relación con lo académico, la escritura “me sirve para 

aprender más en la escuela”. En ésta sesión se definió el término lenguaje no 

verbal y sus características, temática perteneciente al aprendizaje, Comprende la 

relevancia de los lenguajes verbal y no verbal en la vida cotidiana. 

 

 La definición y características del lenguaje no verbal se abordaron de 

manera conceptual en la primera sesión, “los contenidos conceptuales propician 

la construcción de otras ideas, adquirir nuevos conocimientos sobre sus 

respectivos objetos de estudio, la comprensión de la información y de problemas 

que surgen en sus respectivos objetos de estudio, la comprensión de la 

información y de problemas que surgen en la vida cotidiana y profesional, el 

cuestionamiento de mitos comunes relacionados con temas científicos,  y el 

abandono de las interpretaciones mágicas del mundo, dando así, lugar a la 

racionalidad y a la crítica”. (CCH 2006: 46). El objetivo de esta sesión fue que los 

alumnos se familiarizaran con el término y sus características así como encontrar 

las diferencias que existen entre el lenguaje verbal y el no verbal.  

 

En la segunda sesión se trataron en una primera parte de la clase los temas 

Kinesis, Proxémia y Prosodia de forma conceptual, y en la segunda parte, la 

dinámica grupal permitió la aplicación de los conceptos, logrando desarrollar 

contenidos procedimentales,  estos contenidos incluyen procedimientos o 

maneras de proceder, de actuar para conseguir un fin. Estos contenidos están 

dirigidos al desarrollo de habilidades. Se pueden diferenciar en procedimientos 

prácticos, intelectuales y de comunicación. Los procedimientos de tipo práctico 



	 82	

tienen una relevancia especial, ya que es indiscutible la importancia de la 

interacción de la psicomotricidad y las habilidades intelectuales. (CCH 2006: 50). 

Los alumnos respondieron a la actividad de “caras y gestos”. Lo que pareciera un 

simple juego les ayuda a comprender los términos de kinética y proxemia y para  

reconocer la capacidad que tiene su cuerpo para manifestar ideas, sentimientos o 

emociones. Al final de la sesión reflexionan el tema de “El cuerpo como generador 

de mensajes” 

 

…con la comunicación no verbal definitivamente se puede aprender 

muchas cosas. Desde una forma de trabajo diferente, comprender 

teóricamente de lo que trata la kinética o cómo las manos hablan, las 

gestos de la cara, hasta llevarse las manos a los ojos y tallarlos puede 

comunicar mucho; después de un rato me sentí relajado y en confianza con 

mis compañeros y entendí que esto lo hacemos todo el tiempo. (Andrea, 

grupo 502)  

 

 En la tercera sesión los temas fueron los mismos, la variante del objetivo de 

la sesión fue desarrollar esta temática con  contenidos  actitudinales. Las 

actitudes y valores están estrechamente relacionados con las habilidades 

intelectuales y los conocimientos adquiridos, y se manifiestan en el desempeño 

individual y social de los estudiantes. (CCH 2006: 51)  

 

 Los alumnos estuvieron en silencio, relajados, trabajaron con un compañero 

o compañera, pero con los ojos vendados, al inicio fue difícil la concentración, se 

reían constantemente, no lograban concentrarse; tenían que tomar consciencia de 

su cuerpo, utilizar los sentidos para saber en dónde estaban y qué es lo que 

querían expresar, después de unos minutos surgió el silencio, con la ayuda de 

música relajante, lograron concentrarse, sus movimientos eran lentos, reían sin 
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sonido, sólo para manifestar que están de acuerdo, la dinámica consistió en contar 

con las manos un acontecimiento de su vida, sólo con las manos, su postura, el 

silencio, los movimientos daban cuenta de que cada uno estaba trabajando, al 

final dieron las gracias a su compañero o compañera por compartir, la gran 

mayoría se abrazó, lo cual fue inesperado, creí que solo se darían un apretón de 

manos, incluso algunos lloraron, llevar al aula las emociones, trabajar con lo que 

nos hace sentirnos vivos, “el lenguaje no verbal, nos permite decir de otra forma lo 

que somos, no sólo somos lo que vemos, adentro traemos más” comenta una 

alumna al terminar la actividad.   

 

En la cuarta sesión se trató el tema del silencio, de forma procedimental y 

actitudinal, no se necesitó el concepto, ya que es un término con pocas 

definiciones o fácil de definir, la dinámica permitió la práctica del silencio y el 

análisis para traducir las experiencias en actitudes que se pudieron observar como 

el respeto y solidaridad que mostró el grupo.   

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo del primer ejercicio de la 

estrategia, redactar un comentario de “la importancia del lenguaje verbal en la 

vida” y el último en donde se les pide a los alumnos escribir lo que aprendieron en 

las cuatro sesiones.  

 

La importancia del lenguaje verbal en la 
vida 

Qué aprendí en las cuatro sesiones  

Día con día, el lenguaje me permite 
conocer el sentido o significado de diversas 
representaciones visuales; como el 
señalamiento de un semáforo el cual a 
partir de la conceptualización de la 
representación de los colores me permitió 
cruzar o detenerme. (Karla, grupo 502) 

Que el lenguaje no sólo es hablar, es 
moverse utilizar tu espacio, además de 
utiliza los sentidos para poder comprender 
nuestro entorno.  
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Nos expresamos de cierta manera, ya que 
necesitamos comunicarnos, nosotros le 
damos un significado. Desde pequeños se 
nos ha enseñado a comunicarnos, un buen 
ejemplo es ahora mismo, utilizamos el 
lenguaje escrito, al igual al escribirlo lo 
podemos decir, eso es lenguaje oral. 
(Maribel, grupo 502)  

 

Como darme cuenta que para la 
comunicación influye todo aspecto que no 
se toma en cuenta. 

Como principales tipos de importancia que 
puede tener el lenguaje, es como una 
forma de comunicación esencial teniendo 
características en las que destacan: los 
símbolos y caracteres. Estos son utilizados 
para la interacción entre individuos con un 
fin de transmitir pensamientos, ideas, 
incertidumbre, etc. (Emiliano, grupo 502) 

 

Aprendí varias cosas, entre ellas, las 
definiciones del lenguaje no verbal, algo 
que nunca había puesto en práctica. 
Aprendí a hablar con las manos y a ver 
incluso con los ojos cerrados.   

El lenguaje es importante porque es la 
capacidad de comunicarnos estableciendo 
signos, ya sean escritos u orales. Nos 
permite tener una comprensión de lo que 
se expresa. (Fernanda, grupo 502) 

 

El tema sobre lenguaje no verbal realmente 
lo aprendí, aprendí a comunicarme de otra 
forma y a poder captar y entender las cosa 
sin muchas palabras. Esto no lo hago 
siempre, así que me emocionaba mucho 
venir a clase. 

El lenguaje escrito es algo importante y 
esencial en mi vida porque con el puedes 
comunicarte con diferentes tipos de 
personas y así poder dar opiniones, puntos 
de vista o simplemente expresarte. (David, 
grupo 502) 

 

Aprendí que la parte de la comunicación no 
verbal es la que usamos cotidianamente, te 
ayuda a expresarte de manera distinta y 
con más emociones, y uno se siente bien 
poder expresar de otras maneras. 

El lenguaje es importante ya que gracias a 
el se plasmaron diferentes ideas, de 
distintos temas como puede ser: lo que 
dijeron o investigaron personajes 
históricos, y lo que escribieron ayuda a el 
avance de la humanidad. (Ma. Fernanda, 

La importancia del lenguaje no verbal en la 
vida cotidiana, además de aprender a 
comunicarse con uno mismo, de esta 
manera la forma de aprendizaje es más 
rica y satisfactoria.  
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grupo 502) 

 

La importancia del lenguaje verbal, el 
escrito, es súper importante en mi vida, ya 
que con él es con lo que me comunico con 
familia, amigos, conocidos que viven lejos 
de mí y es una forma de mantenernos en 
contacto, sin la necesidad de vernos o 
hablar. (Linette, grupo 502) 

 

A reconocer a los compañeros, a saber que 
los compañeros están presentes. Dejar por 
un momento que el silencio impere 
abriendo pasó y dejar guiarnos por 
nuestros sentidos y nuestro cuerpo. Fue un 
caldo de sentimientos y emociones.   

Es sumamente necesario el comunicar mis 
ideas, opiniones, sentimientos etc. Y la 
verdad prefiero la forma oral, sin embargo 
la forma escrita es básica para ello el 
ordenar mis objetivos para dar a 
entenderlos se hace un apoyo 
imprescindible. (Linda, grupo 502) 

Principalmente a conocerme y tener tiempo 
para mí misma. Gracias a ello pude formar 
un círculo de confianza dentro de mi grupo 
y con las profesoras. También puedo decir 
que al no poderme comunicar con palabras 
puedo “escudarme” con un lenguaje no 
verbal, porque aunque los demás no logren 
entenderme, el objetivo de desahogarme 
puede ser cumplido. 

 

En la primera columna, los comentarios apuntan a los conceptos, se repite 

el término significantes, símbolos, representaciones, pero no se logra evaluar el 

aprendizaje, los alumnos tratan de explicar desde la teoría la importancia del 

lenguaje verbal, la dificultad es saber, qué tanto de la teoría podría permear su 

vida cotidiana. En la segunda columna los alumnos no tratan de definir, tratan de 

expresar lo que sintieron, lo que aprendieron, el concepto queda en segundo 

término, expresan lo que les generó la aplicación de la teoría. Les sorprendió el 

sentir y emocionarse, el aprender a través del otro, del compañero. Comprender 

no es memorizar conceptos. En las cuatro sesiones se abordaron los contenidos 

esperados para lograr el aprendizaje indicado por el programa de la materia, 

Comprende la relevancia de los lenguajes verbal y no verbal en la vida diaria.  
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 Al analizar la estructura del programa indicativo del Taller de Comunicación, 

es fácil identificar qué tanto las actividades, la misma temática y la evaluación, 

propuestas en el programa, logran la comprensión de los lenguajes no verbales, 

“Comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que 

se sabe. Para decirlo de otra manera, la comprensión de un tópico es la 

“capacidad de desempeño flexible” con énfasis en la flexibilidad.” (Perkins, 2005: 

22) En el programa, tanto la temática como las estrategias están encaminadas al 

conocimiento y la habilidad, pero no fomentan la habilidad de pensar y actuar con 

flexibilidad, se limitan a la aplicación del conocimiento. Por ejemplo la estrategia 

presentada en el programa de la materia “Los alumnos, en equipo, diseñarán 

mensajes con propósitos definidos, empleando los lenguajes verbal y no verbal” 

(CCH, 2014: 10) no fomenta una actitud, sólo la aplicación de un conocimiento.  

 En cuanto a la evaluación sugerida en el programa, ésta no pretende 

evaluar los aprendizajes, sino las actividades, “La evaluación como un proceso 

intrincado y complejo que comienza con la formulación de objetivos, que involucra 

decisiones sobre los medios para asegurar la evidencia de su cumplimiento, los 

procesos de interpretación para llegar al significado de esta evidencia y los juicios 

sobre las seguridades y las deficiencias de los estudiantes.” (Taba, 1974: 409) 

 

3.4.1.2 Conducción del grupo. 

 

La conducción efectiva en el aula aumenta las posibilidades de aprendizaje de los 

alumnos,  las nuevas tendencias de la conducción en el aula se concentran más 

en guiar a los estudiantes a ser más competentes y autodisciplinados, y menos en 

controlados, de manera externa, se debe considerar al alumno como aprendiz, el 

maestro es principalmente un guía, un coordinador y un facilitador. Es importante 

tomar en cuenta que la clase se desenvuelve en un contexto más amplio de la 

cultura escolar, que las aulas son multidimensionales, son un escenario de 

muchas actividades, desde académicas, como relaciones interpersonales,  
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muchas actividades en el aula ocurren de manera simultánea;  y los eventos 

suelen ocurrir con rapidez en las aulas y a menudo  requieren de una respuesta 

inmediata. (Quesada 2009: 54) 

 

 Durante las cuatro sesiones fue destacada la participación de los alumnos, 

al ser un aprendizaje que requiere más de una respuesta activa, para lograr la 

concreción del mismo; es cierto que la atención primera es debido a la novedad, 

nueva profesora, con dinámicas distintas, con un tema nuevo. A partir de la 

segunda sesión el comportamiento fue distinto, las preguntas, las manos 

levantadas a lo largo de la clase, las risas en el trabajo en grupo, la originalidad a 

la hora de sus exposiciones, dieron cuenta de que la participación era una muestra 

de interés y respeto. 

 

 Un elemento fundamental en estas prácticas es la conducción del grupo 

desde el grupo mismo, los protagonistas fueron los estudiantes, no el 

conocimiento de la profesora. Prueba de ello son las respuesta de respeto y 

solidaridad del grupo, su participación a través del cuerpo, el salón se inunda de 

los movimientos de los alumnos que se concentran en la actividad, para dar paso 

a la solidaridad y la comprensión del otro.    

 

 En la última sesión se trabajó con el tema del silencio, esta dinámica 

funcionó, gracias a que el grupo se permitió conocer una forma nueva de 

comunicación, no es fácil mantener a un grupo de 35 jóvenes durante 45 minutos, 

trabajando estímulos que les detonaran pensamientos con los cuales trabajar en 

completo silencio.   
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3.4.1.3 Evaluación del aprendizaje 

 

La evaluación es un proceso destinado a valorar el logro de objetivos previamente 

definidos, implica la recolección de datos, se determina el grado que alcanzan en 

cada actividad de enseñanza-aprendizaje. La evaluación es vista como un 

conjunto de procesos de emisión de juicios profesionales, resultado de la 

valoración de un proceso.  

 

 En la práctica se realizaron varios tipos de evaluación, se inició con una 

evaluación diagnóstica, que es un instrumento que nos permite reconocer las 

habilidades y conocimientos previos con los que cuenta el alumno. La evaluación 

diagnóstica inició con una lluvia de ideas; al finalizar la actividad; los alumnos 

realizaron un escrito corto en donde se plasmarían los elementos que se trataron, 

el tópico fue, La importancia del lenguaje escrito en mi vida. En los escritos de los 

alumnos se muestra un conocimiento del término lenguaje, así como los niveles de 

comunicación, y las formas del lenguaje: “se puede hacer lo que sea con el 
lenguaje escrito, nos facilita la vida, y junto con los niveles de comunicación 
nos damos a expresar mejor”, “el lenguaje escrito es muy importante porque 
es la manifestación del habla, es lo visible”, “el lenguaje escrito es una 
herramienta que ha evolucionado” “El lenguaje en forma escrita es más 
perdurable” “es un lenguaje que aprendemos desde el kínder y vamos 
perfeccionando en los demás niveles de la escuela”, “es la capacidad del ser 
humano para establecer signos ya sea escritos u orales”.      

 El diagnóstico permitió aclarar conceptos del tema, pero la misma actividad 

escribir da cuenta del valor que tiene para ellos este lenguaje, algunos escritos no 

tenían coherencia, y la presentación era simple, lo cual demuestra una 

contradicción. Hablar del lenguaje escrito de forma positiva “para mí el lenguaje 

escrito ha tenido una relevancia en toda mi vida” y sólo presentar un párrafo con 

faltas de ortografía y sin estructura, dice lo contrario.  
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 Evaluar los aprendizajes exige la observación continua del comportamiento 

del alumno en cualquiera de las actividades que realiza en el aula, en la escuela y 

fuera de ella. En consecuencia, se deben evaluar los contenidos conceptuales, las 

capacidades procedimentales y las actitudes que constituyen los elementos 

básicos del proceso de aprendizaje, así como los recursos didácticos, las 

actividades y los materiales. (Gutiérrez 2002: 49) Cada una de las sesiones 

concluyó con una evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la 

primera la evaluación diagnóstica, en la segunda sesión tres alumnas leyeron las 

conclusiones del tema, en la tercera sesión cada integrantes del grupo comentó 

cómo se había sentido en la sesión, y aunque fue larga la actividad de cierre, 

todos lograron expresar su sentir en cuanto a la actividad.   

 

“La evaluación cualitativa pone énfasis en estos procesos de aprendizaje y 

no sólo en los resultados. No se trata simplemente que se responda a preguntas 

de memoria, sino de apoyar y facilitar el saber hacer, la reflexión sobre cómo 

aprender y la adquisición de valores y actitudes. El logro de los aprendizajes es lo 

que los alumnos han aprendido y saben hacer por sí mismos; además, su 

capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos o transferirlos a otras 

situaciones.” (Gutiérrez  2002: 66)  

 

Al final de la tercera sesión también se les pidió que realizaran un dibujo 

que sintetizara las experiencias vividas en la clase, la atención y el empeño que 

lograron, un silencio que sorprendía, manos trabajando y miradas atentas. Los 

dibujos que realizaron, con diferentes materiales, pintura, gises, colores, etc., 

expresan armonía, la gran mayoría utilizó muchos colores, imágenes abiertas, 

explosivas, que podrían interpretarse como alegría, entusiasmo.  

 El comprender va más allá de los conocimientos necesarios para llegar a un 

aprendizaje, más allá de los contenidos procedimentales, está la posibilidad de 
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modificar, flexibilizar la conducta, la actitud, “Que el lenguaje no sólo es hablar, 
es moverse, utilizar tu espacio, además de utilizar los sentidos para poder 
comprender nuestro entorno”, “El tema sobre lenguaje no verbal realmente 
lo aprendí, aprendí a comunicarme de otra forma y a poder captar y entender 
las cosas sin muchas palabras. Esto no lo hago siempre, así que me 
emocionaba mucho venir a clase”, “A reconocer a los compañeros, a saber 
que los compañeros están presentes. Dejar por un momento que el silencio 
impere, abriendo paso y dejar guiarnos por nuestros sentidos y nuestro 
cuerpo. Fue un caldo de sentimientos y emociones”.  En la última sesión el 

comportamiento de los alumnos fue respetuoso, participativo, confiado, demostró 

que las sesiones anteriores lograron modificar el comportamiento de los 

integrantes del grupo, en la última sesión se les que caminaran por el salón y 

prestaran atención a los letreros, lo cual hicieron en completo silencio.  

La autoevaluación que realizaron los alumnos al final de la sesión, sirvió como 

cierre de las cuatro sesiones, consistió en 5 preguntas que trataron de evidenciar 

el aprendizaje adquirido por los alumnos, poner de manifiesto los conocimientos, 

el sentir de los alumnos y el desempeño que desde su opinión tuvieron a lo largo 

de las cuatro sesiones. (Anexo 5) 

Evaluación del cuestionario 
Los alumnos identifican características del lenguaje no verbal. 
Dan cuenta de la importancia del lenguaje no verbal y su utilización en la vida 
cotidiana. 
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3.4.2 Segunda práctica 

Taller de Comunicación II. Elementos para el análisis de mensajes 

 

El programa del Taller de Comunicación II centra sus propósitos en la 

identificación, por parte del alumno, de los mensajes mediáticos, que los analice y 

conozca los contextos de producción y su intencionalidad, pueda reconocerse a sí 

mismo como un receptor analítico, crítico y, por tanto, activo, que esa concepción 

de sí mismo, reafirmada y desarrollada a partir de las estrategias sugeridas en el 

programa, lo capacite para resignificar los mensajes que recibe, y para hacer un 

uso racional y humanístico de cada uno de los medios con los que entre en 

contacto. Cabe señalar, entonces, los postulados teóricos básicos que sustentan 

el programa de este Taller de Comunicación II son aquellos que se desprenden 

tanto de la postura teórica para la recepción, como de la teoría de las 

mediaciones.  

El Taller de Comunicación II tiene como propósitos fundamentales que los 

alumnos comprendan el significado del concepto de comunicación masiva, 

identificando las características de cada uno de sus elementos básicos, y el 

funcionamiento y gestión de los medios y de las TIC a nivel global, regional y local. 

A partir de ahí, los alumnos reconocerán los procesos sociales generados o 

reforzados por los medios y las TIC, mediante la identificación y formas del 

conocimiento de la opinión pública y participen en los asuntos que afectan a todos. 

Estos aprendizajes permitirán a los alumnos desarrollar su capacidad para 

analizar mensajes masivos, valorando su contenido simbólico y su impacto social. 

De esa manera, dotados de los elementos técnicos necesarios, los alumnos 

estarán también en posibilidad de producir sus propios mensajes masivos. (CCH 

2014: 31) 

 

Los contenidos utilizados para la segunda Práctica Docente se localizan en 

la segunda unidad del Taller,  Elementos para el análisis de mensajes, cuyo 
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propósito es que el alumno reconozca los elementos teóricos para el análisis de 

mensajes mediante su estudio y aplicación, para que se conciba a sí mismo como 

receptor crítico y emisor creativo. Esta unidad cuenta con tres aprendizajes.  

Para la secuencia didáctica se utilizaron sólo dos aprendizajes de la unidad: 

- Reconoce los diferentes tipos de mensajes masivos, a partir del análisis 

de sus características. 

- Valora los mensajes, a través del análisis de los elementos que los 

constituyen. 

  

Los contenidos temáticos de estos aprendizajes son: 

Aprendizaje 1: Tipología de los mensajes de los diferentes medios: 

 Por su contenido 

 Por su lenguaje 

 Por sus soportes 

Aprendizaje 2: Elementos para el análisis de mensajes: 

 Contexto de producción y recepción   

 Nivel de significación 

 Retórica del mensaje 

 Tipo de soportes 
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Plan de clase 

UNIDAD	UNO Elementos	para	el	análisis	de	mensajes	

PROPÓSITO	

	

 

Reconozca	 los	 elementos	 teóricos	 para	 el	 análisis	 de	
mensajes	mediante	 su	 estudio	 y	 aplicación,	 para	 que	 se	
conciba	 a	 sí	 mismo	 como	 receptor	 crítico	 y	 emisor	
creativo.	

PROPÓSITO	PARTICULAR	 Conocerá	 los	 elementos	 básicos	 para	 el	 análisis	 de	 los	
diferentes	 mensajes	 con	 los	 que	 diariamente	 convive,	
mediante	 su	 estudio	 y	 aplicación,	 para	 poder	 ser	 un	
receptor	crítico	y	un	emisor	creativo. 

 

SESIÓN 1 

Aprendizaje:  

El	 alumno	 reconoce	 los	 diferentes	 tipos	 de	 mensajes	 masivos,	 a	 partir	 del	 análisis	 de	 sus	
características.	

 

Contenidos:	

Tipología	de	los	mensajes	de	los	diferentes	medios:	

- Por	su	contenido:	Informativo,	publicitario,	propagandístico,	entretenimiento	cultural	y	
educativo.	

- Por	su	lenguaje:	Verbales	e	icónico-verbales.	
- Por	sus	soportes	mediáticos:	impresos,	auditivos,	audiovisuales	y	cibernéticos.	

	

Secuencia de actividades: 

Apertura:	

Presentación:	La	profesora	realizará	la	presentación	de	la	secuencia	didáctica.	

	

Evaluación	diagnóstica:	A	través	de	una	actividad	grupal	se	hará	una	exploración	diagnóstica,	
la	 actividad	 consiste	 en	 una	 lluvia	 de	 ideas	 la	 cual	 pretende	 indagar	 cuáles	 son	 los	
conocimientos	previos	con	los	que	cuentan	los	alumnos.	
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Al	finalizar	la	lluvia	de	ideas	los	alumnos	elaborarán	un	mapa	conceptual	con	las	ideas	que	se	
trabajaron	en	la	actividad.	(Anexo	6)	

Evaluación	del	mapa	conceptual	
El	 alumno	 identifica	 el	 concepto	 de	 comunicación	masiva,	 lo	 relaciona	 con	 los	 principales	
elementos	y	distingue	la	opinión	pública.	
	

Desarrollo:	

	

Se	 inicia	 la	 etapa	 de	 desarrollo	 con	 la	 solicitud	 a	 los	 alumnos	 de	 un	 mensaje	 masivo	 y	 la	
explicación	del	por	qué	lo	consideran	masivo.	

La	presentación	de	una	serie	de	 imágenes	que	detonen	la	participación	de	 los	alumnos	para	
iniciar	el	tema	de	análisis	de	mensajes.	

	

Cierre	

	

En	plenaria,	analizarán	las	características	de	cada	uno	de	ellos,	destacando	sus	diferencias	en	
función	del	medio.	

	

SESIÓN 2 

Aprendizaje:  

Reconoce	los	diferentes	tipos	de	mensajes	masivos,	a	partir	del	análisis	de	sus	características.	

 

Contenidos:	

Tipología	de	los	mensajes	de	los	diferentes	medios:	

- Por	su	contenido:	Informativo,	publicitario,	propagandístico,	entretenimiento	cultural	y	
educativo.	

- Por	su	lenguaje:	Verbales	e	icónico-verbales.	
- Por	sus	soportes	mediáticos:	impresos,	auditivos,	audiovisuales	y	cibernéticos.	

	

Secuencia	de	actividades: 
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Apertura:	

La	profesora	retomará	los	elementos	más	importantes	de	la	clase	anterior	a	través	de	una	
lluvia	de	ideas.		

	

Desarrollo	

Se	muestran	distintos	mensajes	que	ejemplifican	la	tipología	(informativos,	propagandísticos,	
publicitarios,	 culturales,	 de	 entretenimiento	 y	 educativos).	 Los	 alumnos	 distinguen	 los	
objetivos	de	cada	mensaje,	para	crea	desde	su	experiencia	la	tipología.	

En	equipos	elaborarán	un	mensaje	masivo	impreso	con	una	tipología	determinada.	(Anexo	7)	

En	plenaria,	presentaran	su	carteles	y	explicarán	la	forma	en	la	que	trabajaron,	para	que	los	
evalúen	los	otros	equipos.	

Rúbrica para evaluar los carteles 

No. de cartel  

Logra ejemplificar un tipo de 
mensaje masivo. 

   

Utiliza el referente solicitado.    

¿Qué tipo de lenguajes utiliza?    

El cartel es creativo.     

	

Evaluación	de	los	carteles	
En	la	rúbrica	los	alumnos	distinguen	los	tipos	de	mensajes,	logran	señalar	a	sus	compañeros	
los	aciertos	y	errores.		
	

Cierre	

La	profesora	mostrará	varios	mensajes	masivos	para	su	análisis	por	su	tipología,	lenguaje	y	
soporte.		

En	plenaria,	analizarán	las	características	de	cada	uno	de	ellos,	destacando	sus	diferencias	en	
función	del	medio.	

	

SESIÓN 3 

Aprendizaje:  
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Valora	los	mensajes,	a	través	del	análisis	de	los	elementos	que	los	constituyen.	

	

Contenidos:	

Elementos	para	el	análisis	de	mensajes:	

-		Contexto	de	producción	y	recepción	

-		Nivel	de	significación:	Denotación,	connotación,	referentes	e	intencionalidad.	

	

Secuencia	de	actividades: 

Apertura:	

La	profesora	expondrá	la	temática	auxiliándose	de	la	presentación	en	power	point.	

	

Desarrollo	

En	equipos	analizarán	uno	o	varios	mensajes	de	acuerdo	con	las	categorías	establecidas	en	la	
temática.	

Cada	equipo	expondrá	su	trabajo	ante	el	grupo.	

	

Cierre	

La	profesora	mostrará	varios	mensajes	masivos	para	su	análisis	por	su	nivel	de	significación. 

 

SESIÓN 3 

Aprendizaje:  

Valora	los	mensajes,	a	través	del	análisis	de	los	elementos	que	los	constituyen.	

	

Contenidos:	

Elementos	para	el	análisis	de	mensajes:	
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-		Contexto	de	producción	y	recepción	

-		Nivel	de	significación:	Denotación,	connotación,	referentes	e	intencionalidad.	

	

Secuencia	de	actividades: 

Apertura:	

La	profesora	expondrá	la	temática	auxiliándose	de	la	presentación	en	power	point.	

	

Desarrollo	

En	quipos	analizarán	uno	o	varios	mensajes	de	acuerdo	con	las	categorías	establecidas	en	la	
temática.	(Anexo	8)	

Cada	equipo	expondrá	su	trabajo	ante	el	grupo.	

Evaluación	del	análisis	de	los	mensajes	
El	alumno	separa	la	lectura	denotativa	de	la	connotativa,	mostrando	sus	principales	
características.	
Utiliza	palabras	que	describen	la	imagen	de	manera	denotativa	y	emite	juicios	en	la	lectura	
connotativa.	
	

Los	alumnos	elaborarán,	un	comentario	crítico	en	el	que	retomen	las	aportaciones	del	grupo.	

	

Cierre	

La	profesora	mostrará	varios	mensajes	masivos	para	su	análisis	por	su	retórica	y	soportes.	

	

 

3.4.2.1 Interpretación de los resultados 

 

Evaluación de los aprendizajes en el Taller de Comunicación II 
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La temática de la secuencia didáctica se desarrolló en cuatro sesiones con una 

duración de dos horas, en la primera sesión se inició con la recuperación de los 

conocimientos previos, “cuando el alumno se enfrenta a un nuevo contenido a 

aprender, lo hace siempre armado con una serie de conceptos, concepciones, 

representaciones y conocimientos, adquiridos en el transcurso de sus experiencias 

previas, que utiliza como instrumentos de lectura e interpretación  que determinan 

en buena parte qué informaciones seleccionará, cómo las organizará y qué tipos 

de relaciones establecerá entre ellas (Coll, citado en Coll et al, 2007: 50). En la 

actividad de inicio se lanzaron 5 preguntas, ¿Qué es la comunicación masiva?, 

¿Cuál es la importancia del perceptor-receptor en la comunicación masiva?, ¿Qué 

papel juegan los medios en la toma de decisiones?, con estas preguntas se inicia 

una lluvia de ideas en el grupo. La información que se obtiene se plasma en mapa 

conceptual, (Anexo 6) los alumnos logran relacionar los principales conceptos 

visto en las clases anteriores a la práctica, agregan más temas en los mapas de 

los que se mencionaron en la lluvia de ideas. El material de la primera actividad 

sirve como evaluación diagnóstica, “en la evaluación diagnóstica lo que interesa 

es reconocer si los alumnos antes de iniciar un proceso educativo poseen o no 

una serie de conocimientos previos pertinentes” (Díaz y Hernández, 2010:320). En 

el diagnóstico se logra distinguir que identifican a la comunicación masiva como un 

proceso, sus elementos básicos y sus características, surgen los temas de 

globalización y opinión pública, existe confusión con el término de rumor el cual 

relacionan con la globalización y no en la opinión pública, en las clases siguiente 

se hace la aclaración de los términos sin profundizar, para el desarrollo de la 

práctica no se necesitará de todos los temas. 

 

Posterior al diagnóstico se abordaron los temas del primer aprendizaje, 

Reconoce los diferentes tipos de mensajes masivos, a partir del análisis de sus 

características. Los contenidos de este aprendizaje se consideran en su mayoría 

contenidos conceptuales, los contenidos conceptuales propician la construcción 

de otras ideas, adquirir nuevos conocimientos sobre sus respectivos objetos de 
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estudio, la comprensión de la información y de problemas que surgen en sus 

respectivos objetos de estudio, la comprensión de la información y de problemas 

que surgen en la vida cotidiana y profesional, el cuestionamiento de mitos 

comunes relacionados con temas científicos,  y el abandono de las 

interpretaciones mágicas del mundo, dando así, lugar a la racionalidad y a la 

crítica. (CCH 2006: 46). 

 

 El tema Tipología de los Mensajes se abordó de manera conceptual en la 

primera sesión, el objetivo fue que los alumnos se familiarizaran con los términos y 

lograran reconocer en ejemplos concretos los elementos y las características de 

cada uno de los mensajes, se solicitó que localizaran entre sus pertenencias un 

mensaje masivo y argumenten primero por qué lo consideran masivo, la gran 

mayoría consigue un mensaje, en las botellas de agua, en la envoltura de algún 

producto, en la gaceta de la escuela etcétera,  la dificultad se encuentra en la 

argumentación, les cuesta trabajo relacionar las características de los mensajes 

masivos con el producto que tienen en las manos, aun cuando en sus mapas 

mentales definen correctamente las características. Existe una disociación entre la 

teoría y la práctica, la actividad se prolongó más de lo esperado, era importante 

aclarar los elementos que caracterizan a un mensaje masivo, pues estos 

conocimientos son necesarios para poder analizar una imagen.  

 

En la segunda sesión los contenidos fueron procedimentales, los cuales incluyen 

las maneras de proceder, de actuar para conseguir un fin. Estos temas están 

dirigidos al desarrollo de habilidades. Se pueden diferenciar en procedimientos 

prácticos, intelectuales y de comunicación. Los procedimientos de tipo práctico 

tienen una relevancia especial, ya que es indiscutible la importancia de la 

interacción de la psicomotricidad y las habilidades intelectuales. (CCH 2006: 50). 

Para la segunda clase identificaron la tipología de los mensajes, elaboraron 

carteles con distintos tipos y lenguajes, combinando los conocimientos teóricos y 

sus habilidades creativas para el diseño de un mensaje masivo. Al final de la 



	 100	

exposición de los carteles se solicita que contesten la rúbrica para evaluar los 

carteles de los otros equipos, “Las rúbricas son guías de puntaje que permiten 

describir, el grado en el cual un aprendiz está ejecutando un proceso o un 

producto” (Díaz y Hernández, 2010: 342) 

Rúbrica para evaluar los carteles 

No. de cartel  

Logra ejemplificar un tipo de 
mensaje masivo. 

   

Utiliza el referente solicitado.    

¿Qué tipo de lenguajes 

utiliza? 

   

El cartel es creativo.     

 

La dinámica de coevaluación es importante para que los alumnos pongan a 

prueba sus conocimientos, estén conscientes de los objetivos que persigue la 

actividad, “la apropiación de los objetivos que se desea alcancen los alumnos, a 

través de una negociación constante fincada en la comunicación” (Díaz y 

Hernández, 2010: 333), fue complicado para los alumnos evaluarse entre ellos, 

varios comentaban “maestra mejor usted diga cuál fue el mejor cartel” esta forma 

de evaluar pone a prueba no solo los conocimientos de los alumnos, se necesita 

de una actitud colaborativa, de grupo. 

La evaluación, apoyada en las observaciones y orientaciones del profesor y, 

fundamentalmente en la co-evaluaciones y las autoevaluaciones de los 

integrantes del grupo, provee información necesaria para que el grupo 

pueda revisar sus planes y sus prácticas y redireccionarlos cuando es 

preciso para lograr cumplir con la consigna y efectuar un trabajo de buena 

calidad. (Camilloni, 2013: 174)  
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Los resultados de la rúbrica sirvieron para reafirmar los conocimientos de 

los alumnos y fomentaron la responsabilidad de los integrantes de los equipos. 

 

En la tercera sesión se abordó la temática del segundo aprendizaje Valora 

los mensajes, a través del análisis de los elementos que los constituyen. Estos 

contenidos: Elementos para el análisis de mensajes: Contexto de producción y 

recepción, y Nivel de significación: Denotación, connotación, referentes e 

intencionalidad; se trabajaron primero de forma conceptual, se definieron los 

términos: Contexto de producción, contexto de recepción, niveles de significación, 

los referentes e intencionalidad, para después pasar a la parte del análisis y la 

formulación de significados tanto connotativos como denotativos, y defender sus 

argumentaciones, con la finalidad de establecer contenidos actitudinales, las 

actitudes y valores están estrechamente relacionados con las habilidades 

intelectuales y los conocimientos adquiridos, y se manifiestan en el desempeño 

individual y social de los estudiantes. (CCH 2006: 51) 

 

 En la cuarta sesión se conjuntaron los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales de las sesiones anteriores,  en una actividad en 

donde se analizaron una serie de mensajes masivos, que tenían como 

característica su valor estético, histórico o por considerarse imágenes 

controvertidas. 

 

 En las cuatro sesiones se solucionaron algunos problemas para facilitar el 

aprendizaje y propiciar ambientes adecuados para el trabajo en el aula. Uno de los 

problemas más frecuentes fue la constante distracción de los alumnos al trabajar 

en equipos, al mencionar nuevamente los objetivos de la actividad y recalcar la 

importancia del trabajo en equipo, se logró que la actividad pudiera concluirse de 

manera satisfactoria, crear equipos nuevos propició la movilidad del grupo y 
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fomentó el trabajo. Otro de los inconvenientes fue la participación del grupo, 

fomentar la participación de todos y no sólo de unos cuantos, darles de forma 

directa la palabra fue importante así como llamarlos por su nombre y prestar 

atención a sus comentarios, comentar sus participaciones es una forma de 

interactuar y hacerles saber que sí se les escucha. La gran mayoría de las 

actividades tuvo como principal motor la creatividad del grupo, esto fomentó el 

interés de los integrantes y logró la cohesión del grupo. Un elemento fundamental 

es propiciar un clima de respeto entre compañeros, y la escucha juega un papel 

protagónico en el aula, insistir frecuentemente en la atención a los compañeros 

infunde seguridad en la persona que participa, el respeto al otro es clave para el 

buen desarrollo en el aula.   

 

 

3.4.1.3 Evaluación del aprendizaje 

 

La evaluación es un proceso destinado a valorar el logro de objetivos previamente 

definidos, implica la recolección de datos, se determina el grado que alcanzar en 

cada actividad de enseñanza-aprendizaje. La evaluación vista como un conjunto 

de procesos de emisión de juicios profesionales, resultado de la valoración de un 

proceso. (Domínguez, 2014) 

 

 En la práctica se realizaron varios tipos de evaluación, se inició con una 

evaluación diagnóstica, un instrumento que permite reconocer las habilidades y 

conocimientos previos con los que cuenta el alumno. La evaluación diagnóstica 

inició con una lluvia de ideas, que sirvieron para el desarrollo de las actividades 

futuras. En las evaluaciones diagnósticas se lograron identificar a través de sus 

mapas mentales, la identificación del concepto de comunicación masiva, necesario 
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para el desarrollo de la secuencia, relacionan las principales características de la 

comunicación: emisor, receptor, mensajes, códigos y medios.   

 

Evaluar los aprendizajes exige la observación continua del comportamiento 

del alumno en cualquiera de las actividades que realiza en el aula, en la escuela y 

fuera de ella. En consecuencia, se deben evaluar los contenidos conceptuales, las 

capacidades procedimentales y las actitudes que constituyen los elementos 

básicos del proceso de aprendizaje, así como los recursos didácticos, las 

actividades y los materiales. (Gutiérrez 2002: 49) Cada una de las sesiones 

concluyó con una evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la 

primera la evaluación diagnóstica, en la segunda sesión se expusieron los trabajos 

en equipo, mismos que fueron evaluados a través de la rúbrica, que sirvió para 

elaborar juicios, (Anexo 2) “La evaluación cualitativa pone énfasis en estos 

procesos de aprendizaje y no sólo en los resultados. No se trata simplemente que 

se responda a preguntas de memoria, sino de apoyar y facilitar el saber hacer, la 

reflexión sobre cómo aprender y la adquisición de valores y actitudes. El logro de 

los aprendizajes es lo que los alumnos han aprendido y saben hacer por sí 

mismos; además, su capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos o 

transferirlos a otras situaciones.” (Gutiérrez  2002: 66)   

 

 En las siguientes dos sesiones la evaluación consistió en redactar textos 

argumentativos en donde se analizaban algunos mensajes masivos, la evaluación 

se hizo en equipos, (Anexo 3) se leían los textos y se comentaban al final el 

equipo elegía los mejores textos para compartirlos con el resto del grupo. 

 

En la evaluación final, consistió en el análisis de dos imágenes, la actividad 

permitió que los alumnos corroborar la adquisición de los contenidos 

conceptuales, y los procedimentales cuando aplicaron los conocimientos a 

situaciones distintas para resolver una problemática. (Anexo 5) 
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CONCLUSIONES 

 

El Modelo Educativo basado en aprendizajes 

 

Cuando se toca el tema de evaluación en la educación, se habla de una infinidad de 

variables. Evaluar a los maestros, a los alumnos, los programas, el modelo educativo, 

etcétera. El trabajo abordó un tema poco difundido, la evaluación de los aprendizajes 

dentro de las aulas, en el día a día, en los procesos de enseñanza-aprendizaje; el papel 

de la evaluación en el logro de los aprendizajes, procesos que son atravesados por el 

modelo educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), la influencia de un 

modelo basado en aprendizajes en la evaluación; se finalizó con una propuesta que 

coadyuve desde la evaluación en la adquisición de los aprendizajes. 

 

El origen del modelo educativo del CCH, se encuentra en los antecedentes axiológicos de 

la Nueva Universidad, del Colegio Nacional de Ciencias y Humanidades, la propuesta 

educativa de la UNESCO y los textos publicados en la denominada Gaceta Amarilla, que 

conformaron lo que hoy se conoce como el “Modelo Educativo del Colegio”. 

 

La creación del CCH corresponde a un proyecto que buscaba la superación de las 

relaciones antagónicas, intentando superar las relaciones de poder en el aula y 

proponiendo una alternativa a los antiguos cánones educativos, al colocar al estudiante 

como el centro del proceso educativo y al concebir al profesor como un compañero y guía 

en la formación a través del aprender a aprender, aprender a  hacer y aprender a ser.  

 

El Modelo Educativo se sustenta en un paradigma ajeno a una educación tradicional 

memorística y enciclopédica con exceso de contenidos de aprendizaje, centrada en el 

profesor y con un alumno altamente dependiente. La perspectiva educativa adoptada 

define los principios filosóficos que le caracterizan y que ubica al alumno en el centro del 
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acto educativo y lo concibe como una persona capaz de transformar su medio y a sí 

mismo, convirtiendo a la educación en un acto vivo y dinámico. 

El CCH planteó un modelo capaz de formar a los estudiantes tanto en la ciencia como en 

la técnica y las humanidades, a través de la comprensión y aplicación de los lenguajes 

español y matemático  a su vida cotidiana y cuyo eje formativo correspondía a la práctica 

de tres principios pedagógicos: aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser, 

los cuales permitirían la formación del estudiantado en una cultura básica. 

 

Para concretar el modelo educativo, se crean sus planes y programas de estudio que en 

una institución educativa definen las razones epistemológicas, pedagógicas y sociales de 

su oferta escolar, son la cristalización de los principios pedagógicos que marcan la 

diferencia de una institución. Los planes y programas del Colegio se han transformado; en 

lo que se refiere a las actualizaciones del Plan de Estudios, la primera se da en 1996, 

entre 2001 y 2003 se hizo una revisión y ajustes los programas, en 2005 se realizó una 

precisión al marco pedagógico, filosófico y disciplinario de las áreas de conocimiento. 

Además la más reciente actualización, cuyo proceso inició en 2011 y que culminó en 

2016. 

 

En el Colegio la evaluación ha estado presente desde su origen, en los primeros 

documentos que orientan la vida académica se menciona el papel fundamental que tiene 

la evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, en los inicios del Colegio la 

evaluación se consideraba ajena al proceso de aprendizaje y como un instrumento de 

medición que determina el logro de los objetivos. En el primer órgano informativo del 

Colegio de 1979 se define la evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

como: 

 

La evaluación se realiza en forma integrada al proceso educativo y no constituye 
un fin en sí misma, sino que facilita un mejor conocimiento del alumno y por lo 
tanto, permite adecuar la labor docente a las necesidades del educando, y realizar 
un diagnóstico individual que facilite el desarrollo progresivo de su capacidad de 
autodirección. (CCH-UNAM 1979:98)  



	 106	

 

A lo largo de la historia del Colegio la evaluación aparece en los programas de forma 

parcial, se enunciaron en los apartados correspondientes, pero no se logró su concreción 

en los aprendizajes. 

 

En la más reciente actualización (2016) la evaluación se definió con mayor claridad y se 

aceptaron las dificultades para incorporar verdaderos elementos evaluativos dentro de un 

modelo como el del CCH.  

 

En algunas de las propuestas que se presentan en los programas, también se 
advierte la dificultad de los profesores para diseñar actividades e instrumentos 
acordes a los principios del Colegio. Indudablemente la evaluación sigue 
representando un desafío trascendental para la educación, que va desde la 
necesidad de reconocer cuándo los alumnos no van logrando los aprendizajes y 
las dificultades que enfrenta al respecto, hasta la necesidad de verificar lo que han 
aprendido y en consecuencia asentar una calificación. También lo es en el 
momento de definir recursos adecuados a la naturaleza de la materia y propios de 
la naturaleza del aprendizaje que busca promoverse. (CCH 2012: 82)    

  

En 1999 después de la actualización de los programas en 1996, en donde se coloca el 

aprendizaje de los alumnos como el principal elemento del proceso de enseñanza-

aprendizajes, se crea el Examen Diagnóstico Académico (EDA), como primer intento de 

evaluar los aprendizajes en los programas actualizados. El objetivo principal del 

instrumento fue contar con un análisis de la pertinencia de los aprendizajes señalados en 

los programas. “Los resultados permiten tener una visión aproximada de los contenidos 

de mayor dificultad, y plantear hipótesis sobre las causas que impiden la adecuada 

adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo de habilidades.” (CCH 2012:21)  

 

El EDA tiene limitaciones en cuanto a los aspectos que se pueden revisar ya que sólo 

puede medir determinado tipo de aprendizajes. El problema es que no se profundiza en la 

revisión de procesos primordiales que están sucediendo en el salón de clases, como son 
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el pensamiento crítico, la solución de problemas y la creatividad que nos darían 

información más certera de los contenidos conceptuales y procedimentales vistos en el 

aula. Dadas las restricciones metodológicas, el instrumento evalúa prácticamente sólo 

aprendizajes de tipo conceptual, no es posible contar con elementos solidos acerca del 

aprovechamiento en cuanto a las habilidades y las actitudes desarrolladas por los 

alumnos. 

 

El CCH fundado 1971 reconoce en el alumno el sujeto principal del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el Colegio busca su formación a través de una cultura básica 

para que logre aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser. A partir de 1996, 

son los aprendizajes la base principal para el logro de una cultura básica, para conocer si 

los alumnos conseguían llegar a los aprendizajes esperados, plasmados en el programa, 

en 1999 se crea el EDA con una metodología que permitiría conocer el resultado de los 

aprendizajes esperados.  

 

La evaluación como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Las posturas constructivistas ven en el alumno a un sujeto activo, a un constructor de su 

conocimiento resultado de las experiencias y las interacciones con el entorno, que le 

ayudan a comprender la realidad “el conocimiento no es el resultado de una mera copia 

de la realidad preexistente, sino de un proceso dinámico e interactivo a través del cual la 

información externa es interpretada y reinterpretada por la mente” (Serrato y Pons, 2011). 

Un aprendizaje será más significativo cuanto más relaciones con sentido es capaz de 

vincular entre lo que ya conoce, sus conocimientos previos y lo que se presenta como 

objeto de aprendizaje. 

Entonces el aprendizaje significativo se produce cuando una nueva información <<se 

ancla>> en conceptos relevantes preexistentes en la estructura, los conocimientos que ya 

posee con respecto al nuevo contenido que se pretende aprender; estos contenidos 

previos, abarcan informaciones y conocimientos que de manera directa o indirecta, se 

vinculan o pueden vincularse con lo nuevo. 
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En el proceso de enseñanza-aprendizaje la experiencia se vuelve el punto de partida 

como de llegada en el aprendizaje, pero, la experiencia por sí sola no tiene valor, no es un 

conjunto de sensaciones o ideas simples, “cada experiencia puede ser vivaz, animada e 

“interesante” y, sin embargo su falta de conexión puede engendrar artificialmente hábitos 

dispersivos y desintegrados, cuando una persona aprende de una experiencia, ve 

ampliado sus horizontes, y cuando lleva a cabo una intención determinada esta será 

definida por la experiencia anterior, la cualidad de la experiencia presente influye en el 

modo como se desarrollan las experiencias posteriores.  

 

Cuando un individuo pasa de una situación a otra, su mundo, su ambiente se modifica, 

esto da paso a la nueva situación, lo que ha adquirido en conocimientos y habilidad en 

una situación se convierte en un instrumento para comprender y tratar efectivamente la 

situación siguiente. Es vital la capacidad del profesor para influir directamente en la 

experiencia de los demás y por tanto en la educación que éstos reciben, la importancia de 

determinar el ambiente que interactuará con las capacidades y necesidades existentes de 

los enseñandos para crear una experiencia. 

 

Es necesario que el profesor tome en cuenta los conocimientos previos del alumno y que 

provoque desafíos y proponga retos abordables que cuestionen y modifiquen dicho 

conocimiento, que generen nuevas experiencias. Finalmente, la meta de la actividad 

docente es incrementar la competencia, la comprensión y la actuación autónoma de sus 

alumnos. (Coll, 2007) 

 

Los conocimientos previos, las experiencias son parte fundamental en el logro de los 

aprendizajes, por lo tanto la evaluación tiene que ser parte de estos procesos, el uso de la 

medición como forma de evaluación de los aprendizajes, contradice el concepto. La teoría 

de la medición es tomada como referente único y sostén del discurso evaluativo, la 

inclusión de la medición implica la aceptación de la posibilidad de medir el aprendizaje, 

por lo cual se recorta la misma noción de aprendizaje, para definirlo como los cambios de 

conducta más o menos permanentes en el alumno, “la cuantificación del aprendizaje lo 

reduce a lo superficial y aparente, en desprecio del proceso mismo de aprender” (Díaz, 
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1982:7), lo importante en la medición es llegar a la explicación última del fenómeno, en 

tanto lo que importa es la parte observable. Se piensa que los resultados que arrojan 

exámenes finales, son suficiente evidencia para hablar de qué tanto aprendió o no el 

alumno. Se piensa que evaluar es calificar y asignar un número que certifique si se ha 

aprendido o no. 

 

En la práctica, la propuesta de evaluación del aprendizaje es reducida a la confección, 

aplicación e interpretación de datos recabados por medio de exámenes. Estos exámenes 

serán aplicados al alumno al finalizar la enseñanza. Así ha alcanzado gran difusión las 

llamadas pruebas “objetivas”, que pueden ser elaboradas e interpretadas mediante 

sistemas mecanizados, con lo cual se minimiza tanto el proceso mismo de la evaluación 

del aprendizaje, como la noción de aprendizaje y la de docencia. Estas pruebas llamadas 

“objetivas” difícilmente sirven para medir aprendizajes que no sean, memorísticos; de 

carácter mecánico y por lo tanto no fomentan el desarrollo de las capacidades críticas y 

creativas, la resolución del problema o el manejo de relaciones abstractas, pareciera que 

lo importante es efectuar una serie de comparaciones entre los individuos y no observar 

los resultados obtenidos por cada estudiante en su proceso de aprendizaje.  

 

Considerar que el objetivo de la evaluación es la comprensión del proceso de aprendizaje, 

es el interjuego de la evaluación individual y la grupal, es un proceso que permite al 

alumno reflexionar sobre su propio aprendizaje para confrontarlo con el aprendizaje 

seguido por los demás miembros del grupo. De esta manera la evaluación tendería a 

propiciar en el sujeto la autoconciencia de sus procesos para aprender. Se puede decir 

hasta ahora que se entiende la evaluación como el estudio del proceso de aprendizaje de 

un curso, una asignatura, un taller, o un seminario, con el fin de caracterizar los aspectos 

más sobresalientes del mismo y, a la vez, los obstáculos que hay que enfrentar.  

 

La evaluación del proceso de aprendizaje consiste en una serie de apreciaciones o juicios 

sobre el acontecer humano en una experiencia grupal. En esta experiencia tienen lugar 

fenómenos objetivos y subjetivos en una relación necesaria que da razón de ser a la 

explicación de la estrategia del conocimiento. Evaluar como parte de una reflexión 
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constante y necesaria sobre la situación de enseñanza y su relación con el aprendizaje de 

los alumnos, dentro de aprendizajes contextualizados y no a través de situaciones 

artificiales, “el problema de la descontextualización no solo atañe a la evaluación sino a 

todo el proceso de enseñanza de los aprendizajes y desde ahí debe plantearse el 

problema para poder resolverlo” (Díaz y Hernández, 2010: 317) 

 

La evaluación formativa tiene como objeto observar, acompañar y promover mejoras en el 

aprendizaje, es de carácter individual (no comparativa) y se basa en principios éticos, de 

respeto a la diversidad, se trata de una relación en donde el profesor es responsable de 

las acciones dirigidas a cada aprendiz. La observación es parte fundamental en una 

evaluación formativa, la reflexión multiplica las dirección de la mirada, busca diferentes 

puntos de vista, al interpretar tareas y manifestaciones de los aprendizajes; al reflexionar 

se buscan relaciones de los diferentes significados que acompañan a los alumnos en la 

interacción con los nuevos conocimientos y vivencias. No se trata de anunciar resultados 

definitivos, sino de describir etapas de un camino que se avanza, es la imagen de un 

alumno siempre en movimiento. Observar, reflexionar permiten la acción, la 

reconstrucción de las prácticas evaluativas, el evaluador establece la interacción con el 

aprendiz, toma decisiones para favorecer el progreso en todas las dimensiones del 

conocimiento.  

La evaluación en la práctica docente 

 

En el Modelo Educativo del Colegio, se conjuntan la labor docente, el protagonismo del 

estudiante, las estrategia y la evaluación, entre otros,  permeados por los postulados de 

aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser; lo cual se traduce en propiciar en 

el alumno, eje del proceso de aprendizaje, su autonomía en la búsqueda y construcción 

de su propio conocimiento;  para ello, el profesor facilita su aprendizaje a través del hacer. 

En el taller didáctico se vincula la teoría con la práctica, acercando y proporcionando al 

educando las herramientas necesarias para su vida personal y profesional, lo cual 

redundará en su ser. Es decir, en el taller el estudiante aprende, desarrolla sus 

habilidades y capacidades comunicativas a través del hacer como algo cotidiano (Segura 

(coord), 2015). 
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Lograr que en las actividades propuestas, el docente no fuera el centro de la actividad, 

permitir que los alumnos manifestaran sus conocimientos a través de su acción, en la 

secuencia didáctica presentada la actividad de la profesora, permitió que los alumnos se 

conectaran con su proceso de aprendizaje.   

 

En el proceso educativo el profesor y el alumno cumplen con roles; el primero, como 

facilitador del aprendizaje: planifica, propone, coordina, acompaña al estudiante en las 

distintas actividades para el logro de los propósitos y aprendizajes contenidos en los 

programas de estudio; el segundo, el estudiante, de manera individual, debe ser un actor 

responsable que se informa, organiza, participa, se coordina con otros, es creativo en la 

búsqueda de soluciones a problemas comunes y vinculando los conocimientos con la 

práctica. 

El propósito general de la prácticas, como se establece en el programa de la asignatura, 

es ofrecer pistas para que el alumno se vaya autoafirmando como sujeto autónomo, 

responsable de su ser, de su conocer y de su hacer en el espacio privado, al tiempo que 

va aprendiendo a tomar sus propias decisiones de manera consciente para actuar mejor 

en su entorno social. Comprendiendo y valorando la importancia de la comunicación como 

instrumento primordial de los procesos de socialización, así como de la relevancia del 

lenguaje en sus diferentes tipos y formas. De esta manera, el Taller de Comunicación 

centra su atención dinámica en la naturaleza del alumno para desarrollar en él, el espíritu 

científico, la autodeterminación personal, la conciencia crítica y la capacidad para la 

transformación de la realidad a través del aprender haciendo; en consecuencia, bajo la 

dinámica del taller los docentes deben crear las condiciones para facilitar la experiencia 

por parte de los estudiantes.  

Orientados todo el tiempo por los planes y programas de estudio de la institución, los 

elementos que presenta la carta descriptiva de los programas, se distribuyen en: 

unidades, propósitos, tiempo, aprendizajes, estrategias, temáticas y se precisa en ella con 

claridad cada uno de estos rubros. Los aprendizajes de cada unidad del programa en lo 

general van de lo simple a lo complejo, están relacionados con las situaciones particulares 

y concretas del alumno, y buscan motivarlo, en su calidad de sujeto activo de su 

formación y a través del trabajo individual o de la interacción grupal y en equipo, a la 
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búsqueda por él mismo de respuestas y soluciones de los problemas que se le presentan 

en su vida diaria.  

 

Al analizar la estructura del programa indicativo del Taller de Comunicación, es fácil 

identificar qué tanto las actividades, la misma temática y la evaluación, propuestas en el 

programa, logran la comprensión de los aprendizajes esperados, “Comprender es la 

habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que se sabe. Para decirlo de 

otra manera, la comprensión de un tópico es la “capacidad de desempeño flexible” con 

énfasis en la flexibilidad.” (Perkins, 2005: 22) En el programa, la temática como las 

estrategias están encaminadas al conocimiento y la habilidad, pero no fomentan la 

habilidad de pensar y actuar con flexibilidad, se limitan a la aplicación del conocimiento, 

por ejemplo la estrategia presentada en el programa de la materia “Los alumnos, en 

equipo, diseñarán mensajes con propósitos definidos, empleando los lenguajes verbal y 

no verbal” (CCH, 2014: 10) no fomenta una actitud, sólo la habilidad para aplicar los 

conocimiento. 

 

El grupo de estudiantes y la profesora asumieron una tarea de construcción que dio lugar 

a la transformación de sus pautas de conducta, en la interacción, el análisis de los 

obstáculos y del proceso mismo de la adquisición de los aprendizajes fueron decisivos, 

pues de esta parte del proceso depende que se lograra una capacidad crítica e identificar 

las acciones para modificar. La posibilidad de aprender de la experiencia, de la 

confrontación de la teoría y la práctica, permitió que el alumno participara en el proceso 

de forma decisiva.  

 

Evaluar el proceso de aprendizaje consiste en una serie de apreciaciones o juicios sobre 

el acontecer humano en una experiencia grupal. En esta experiencia tienen lugar 

fenómenos objetivos y subjetivos en una relación necesaria que da razón a la estrategia 

del conocimiento. Para lograr conseguir esto es indispensable que se realice una 

planeación que tenga como eje los aprendizajes y que incluya la evaluación dentro de 

todo el proceso. Desde la primera sesión de trabajo, se buscó un análisis de las 

expectativas de los participantes del grupo, de los conocimientos previos, de tal manera 
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que permitió, por una parte, destacar las necesidades e intereses, por otra, intercambiar 

experiencias de los lenguajes y otros temas que se desarrollaron en las futuras sesiones, 

lo cual permitió aclarar los objetivos y las tareas que nos llevarían al logro de las metas de 

la práctica, en pocas palabras se estableció el encuadre en la primera sesión. 

 

Al finalizar cada una de las sesiones, se utilizaron algunos minutos para revisar 

someramente lo más significativo de la experiencia de forma individual y grupal, con el 

propósito de plantear, analizar y elaborar de manera grupal los problemas y situaciones 

surgidas en la sesión que entorpecerían la dinámica del grupo para logro de los 

aprendizajes. Al término de la práctica y como etapa de culminación de la experiencia se 

realizó a manera de recapitulación, una sesión de evaluación grupal, la tarea consistió en 

un resumen de los momentos más significativos que se vivieron y la reflexión individual de 

lo que se aprendió, de cómo lo aprendieron y cómo se sintieron. Es importante subrayar 

que la evaluación de la experiencia en un proceso de enseñanza-aprendizaje tiene como 

meta que el alumno cobre conciencia, no únicamente de lo aprendido conceptualmente, 

sino de la forma en que se aprendió y sobre todo la posibilidad de que lo aprendido de 

manera significativa se pueda recrear en experiencias posteriores, dentro y fuera del 

salón de clases, en nuevas experiencias de aprendizajes.    

   

El logro de los aprendizajes es lo que los alumnos han aprendido y saben hacer por sí 

mismos; además, su capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos o transferirlos a 

otras situaciones. 
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Anexo 1 

Plan de Clase



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

La importancia del lenguaje escrito en mi vida 
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'MATERIA: ~aJh~LLb1Z~/XL!~L.,..J~====c=:----
NOMBRE DEL ALUMNO : --V-'~-
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

EXAMEN:. _ ___________ _______ _ 

PROFESOR : (IvH-i'lIO D~)e<j 

...l._ iJ 
VVlI 1) I vu--

~ I~~ ~,e e:,(Á/\ to é-"S O" 90 i -fD(~OYl'\e ') eJG~C1oJ et"'\.,.."t VI&- pero/

-CoYl el p~ 'C~lCor~~ dl~b .h~ de- ~'"6'10l) , ] c>sí 
pod:.:A- ~\( op¡nl<:YC)J pV'lPb d::. vlóh, ' b 51't?1~~ eAr~~d-e- I 

;~fez.;,1-"d5 D-. ve-. e-1 l~Je- cscy¡b ~ ~ o..pe:-0,e,.b 

\<:',A~~ d .~~ ~G\~ ~ l.Y1lB1<:h ebO-.~ I.et--~ Fo\"VO\~ 

~'CX~ ~ +-tt::rc>'I.. LM sl9h \ F-lCoJo é''1 c~ ~O-':~ +Ddl) ~ir~ 
~. f~1C>..S ~ q~ taÓo¿, se~~ t¡ ~ ~ ~~ {t!L.

t
\ 

ca ~ l CO-.yvv:f5 ' 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

EXAMEN:: __________________ _ 

PROFESOR : (1'1l=i'IO De)e<í 

MATERIA : --L..¡;~J..¡.g;~~--

"Ein 1B'19 ~\e esCVl t-o es 0.190 ¡ ""f'X~o.VI'\e ') e:x.~ctoJ $') """ Vldo..- fXYq.e 

·Col"") el ~ CO"'"l.Y'\lCo.Y~ CO;; ol~e hl'ZD ~ ~.::óI1<X) J 06í 
pOd::..< ~v OplrlIO"C)¡ p\.f1\Cfu d::.. ;/(5+0-. b S\,!?I~~ eA'f'i(::;o..rre- I 

~ . t:=.'tJfeZ<::>.v--d'5 o... u::;.. c ·:\ le~Je c=-scy¡to cbt j(1~r Dl.pI~.¡'&¡<b 
: k .... ~·~"S "-) ~ ~~ '? lY1te1d::> e'bO,:~ e 1-0\..-;:' Forl'O\V'I<b 

~~\.d';) q..e. +-l ~ vV\ S 19h \ hcocb é'1 Co~ poso-.. -/-ocio ~ ¡Y'.() 

.de. r~S '-j- qve- to~ sef50..-~ 'J 'vV(F., ~ vo...;" (oc l \ 

Co'~i~vyfj , 

/ 

I 
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-G~if e.Lk~O en \el vela cohc\\Orct ~ era _\-t:®m,~
.:-Q ~e{ Vt-lQ.\ \ClfO \0 CCt"fLn\(bacñ I ~ t ctndo. ftx 
~ <?(lX -e\ \rornbre 'e> en ~~ ~Cl\ ( dU1Ctl"t el " 

, /pt(.(éü ¿¿, cbarrd\o ~ 'Aé:rY'OS ~8c qlr cb~(f 
§lQD\:OCC1Qo mer1\Ct\\f J\Y)i.1ao:':> a lO') oo}cto) I N\CNwvucrdo ¡ 
N ccuc-tct-eve\ q~e. uh~~toVY'O) \DvC( ~Y'Gn\COUt(\QJ de 

. ," f(b...roct ~\'"\C4,-
~~ l~cf ~lo fV:)') ~o ~ -eh~cQo d-esde ~eCf.-e.(\()l" 
~ CfY\. dltxJ,\o) I \G\(CÜ -e*c, qt-e -eY\(C,h \U\'\o 

C?:-\.~ lJ\ ~tLdo CAl V\~l ú ele. Lee.\ftcJ , 
~ 'o ~'&;r(A\ el \erqUCt)E ct -P¡(Y'Ü. Lú(\O e 
ero ..:pfY\Cl efthU(J\ fO\Ó ((Xr(n(Ctvmc, \XKJ vP ~do 
6:Ótb\( WChclo - 0eCl f"C(CJOr\O pCl~D C(\f a\c,)utC(\ h'l6 J -1 

~ \fO I \.l l\Q-. ~ \"(Cr \0 G(~Je- a\O)ulCn Y\"Cl\ \--(;f 
Cff.tndo -\~()\~m\'hy CPt·~\O d:' J.J e"Llv'(\o", 
; 6reroCt\\'V\ct\\ e e\ ~~\e. w¡to D~Qo ~. 
'~ro) -eX\){'€~ ~&Q-\vct f'rÚ\fJcrí, a~r\e cee \Q i 

¡ Qxa\ I '-\ ~\cle(() ct~ eJ \f'Y'O.S rcccr\ ~ P'íCOn:AIf 
. lo qlf C{lt'<&rO~-\qY\S m \4··v ( ft::/ . ~lO de la e~ rb ~ 

-[,\ ~ ef.k~O en \Q vclcL cd\\doro 'e.) uu ro(Qmlen-
-b ~e{ v 10\ \OfO \0 CCtiLtWCK:.J.c:ñ ¡ ~ I c::b0o fb' ' 
Y'ID-d O(~ -e\ \-anbre 'C> en ~~ UlO\, dU10'1"t el 

-' fla:é() OC cband\o ~ V'l0I03 tndc qlC Ca~r f 
§!rpM}cCldo meOlfblf ;)iQioªO~ a lO) oo\c:to) 1 rncuyyucrdo 1 

'\{ CC\.~CÁ(.tevc~ q\.L u \ll~~) ,::0'1 c< ~\CCM(\QJ de 
' -fggp ~\"\Q , -

(\ kX~"lcf ~\o ~ le> \r'ch -ett:crctcO.ó cksde peCf.-e-l'O l¡ . 
~ ~ dll:Ll\o) I \e.,\(CL) -e*c, qt.-e tltCD\ \LJ\'\O 
\..l~ eh be.f\\Lcb CI.l V\II(1neV\lO de.. lee-~\cJ, en 'O ~·~C('O.\ cl \erqUCl)C" ct -prrú Cíflt\O €) 

U"O iOfY\O- ~UO\ fO.~ ((.,t"r(n\.CC4Vmc ¡ ~o vp {JJ'Coo 
aól'o\( W(t:\do 0ect f'\CCCJo.\'\O ~Cl~O C(lf a\~ul(t\ m6 J I 

~ \(>0 , \.1 IJ,p . ~ \-CCr \0 q~-e o\O)um ryv\ 'r(;t 
q..g.ndo l~Cf\~m\~\V q¿, T'f'tbl1O el::" ~ e'Ov t1Q '" 

6reraCt\W\ct\\ e e\ \~u.o\e.. oo¡to ~ ·~OCJ ~Y~ 
p:dt.rro) 'eXo\€)::JY -ck~~ 'frCn-eClÍ, a{Dr\e de \Q 
o~o.\ , '-\ ~\Óero ~\:e eJ ~ roa\ ~ PtCt.\'(Qv 
b qLe q...t'{fu"'())-\qnS m \~h ( fCt . ~\O &' la e~ rb. 

t 
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Anexo 3 

El cuerpo tiene la capacidad de comunicar 
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¿Qué aprendí? 

Yüf) apfendí lo que es \e C'GTY'()()/Ccclé, no 0("< be"! , 'la "'nt'C"rdc 

N'Ó:) \ c. ') C'O:';c j e Ü Cl/ldc. , e J "ec I , té ~ue:)O \0 Otn(j i é ndC) ) Ct.) 

/ 

¿Cómo me sentí? 

'?O"é'-':) -SU) clC.)C.) 9uC v10~ clté¡ ~ -{u€'\d'1 Gbol'i' IctC0/ ni \c-d I oJo) ,. 

;Soeo lQ VV'\CUYé'IC d< C'cp1 al 00fY\1( C¡ o,-\-rf'\C\ Ó'" / '--! V'"Y"\ t' 

0 cn+ 1 rYJ(y--( c6rl\oC-to "Y Ot 'Jú~tc> en -c.:Y1c,) <f 
0C5l0n t::;s. 

¿Qué aprendí? 

t:6n 09' enclí lo que es \c CGl'Y'()rl/ CO C f ér no oé'\ bo l ¡ '-lo e'nt lerdo 

rV'Ó:'> le.') coSc.) CGc-ndc le) ~CclllC: c:¡ue :Ja\O Otno-jC:;ndo)c,) 

'-1 COn ~c' ~ú' + f f""Y"'C ~e::s 1 Ó'"I, rv)C c¡ ucClo e t C(o -\-c:d C:I, 

¿Cómo me sentí? 

Vlye) :50) c\c~C 2> c¡uc n o ) cité I Q.Q.. fue, d '1 o.büp ¡de), 1'1 I \c-eI 10..)c.J 

~eo le V"V'\O (Vele d( c:cp 1 al (\ut"Y\1' q o.·!-rf\C\ ÓI') / '-1 i'Y\e 

.::::,cnt 1 rYlo-r c6rl\oa.1o 'y o. 'jú~tc> el! c~ylc,) ~ 
:::SC.510n e;). 
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¿Qué aprendí? 

A",~~ó,l \fQ~\C\<; Co<óCtsJe(')\~e e\\C\S f \C\.S ~e.~\"\CiO\)e.s o.e) 

\e\')«)u",~e. QO ~S'oC\\, O\c¡jO qce ~()\)CM ~ú'1>ía ~()es-\'O e~ 
'V~Óc.:\ \CCf~ l\\> ~~() ~~ CA 'ro.'o\C\~ COe) \Ct S '«)C\\)O ~ I G\ \le.~ \~ C\\lSO 

C~~ \0 S ~1o~ Ce> ~~S I 

¿Cómo me sentí? 

Vt~ ~e...()\\ cOr<)OOO, e()\te C¿~ ma~ CC()~\Cl~eÚ '-0\\ \Ó~ 

Có~Qo.(\~~OS .. ~'e ~n\\ ~Cis \Q.\CASo.OO, ~~\)~S ~~O, ('<)~~OS 
es-t\eSCt~. 

¿Qué apren I? 

A9~~¿'í \ICt~ \C\e; COba S I e()\~e e\ \0.5 , \~ S 6e.~\" \ciO\)e.~ c.€-, 

\e"1:lU"'~e.. ~o ~\'t>C\\, o\'dO C¡~ ~()\)Ctl \)ú\>íú ~ueS~o e~ 
V\Oc.:\ 1eC/, J\~~~() ~~ o. \-u,,\C\~ coc) \cq¡ f\'P.~O~, a. \le~ \()c\\JSo 

Cc('\ \0 5 o'k:>~ CE> '\~S I 

¿Cómo me sentí? 

~e ~e.()\\ cO~O~, eC)·he. ~~ (1)O~ CC\)~\CJ.C)eú CO~ \Ó~ 

Có~~c ... :()~~oS. Yle $R.{)\í ('t'¡OS ~~'CA~~, ~~\)Q~ ~\)$O, \<)~\)OS 
es·hesCt~. 
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¿Qué aprendí? 
€Y\ cloo ~o ~LOrC) o.pv(.Vld\ e\ C()~O fY\CJV\-{)0v' 

N>fjO'I ~u ~(~rM~~'-.Je¡\{)G\, O-Qc.e oAvouCj ce ~C)\) 
~~dG.J (Oll\l\o·-el +oc..~ o el ot\O\o ~ev i ... ÚV\,JVYl\~1V1 
Y'v'udro CA G~"0- pe(J::)r.c;.- TOfY1'olCn o ptCV1d\ o CJ .... .D"'c10 

<.»01/ e\ 0\\eI1 c.\O <:.-\. Q..Je. (/'0 -Iodo oetc <::el Y"hc:Y'UIOVVl\CI 

~ í'() o/ IrD'--\.. 4e- újVI út \.J í"\ ~oc::O e. e OVO ~ é:V\Cl"V\o:.> 

Uro.. p\o-hCCA C.OA 0'\(0. \f>e¡,..:)JV'Ú ( '-\,0. QcC ~deJ -lVClh~jI'Y\lL¡ 
~o o.. QL~,cn -:,)"" ct:bll" í..)VlÚ oClbbr0. 

¿Cómo me sentí? 

UL 0::/lh vY\uy o..¿ys'6, 1fYX)v... vdD}o.cJ.c,.. \..\. vY\uV\ COf\kV\k~ 
~ClCÁ\~l 40 qc.e l OJ'DY"'\t.. -e~~ Cc.DVo f)C:>i::.Vle-:> 

'fr'<. \ \~VC- CIe q:¡\vCS I \G'vobk~ '-\ ~ c~ vvofco 
o. \vQ(...I(.J ce... lo) cJ.túe.OO .3 od\vlcJc;.ckj YW'lClOro0 r e.1"\ 

~f:fulCAl b i-é:YcéYO I ~u¿ (G que. vv{l) vv--c. ~ 
~ \lve -se,'\~( n'tM /NlU\{ ~¡)~c. 

¿Qué aprendí? 
EY\ ~ ~o ~lOrCJ o.pv<.V'd( e..\ C{)~O t1ACJV\-<:)OV 

""f)cP ~u ~c;¡w~ ~'-.Jdoa\, Cl Q<.e o. .-\1OUG:l ce ~C)í) 
~1c.lo.J coVV\o·el +OG~o o el 0\\0\0 ~e0 j,úV\OVV'\~'v' 
I'V'()cJro C1 oJ.,.rv pe(0J"C'. TOfVI'olCn op..:r>d\ o. C.CO

rdo 

<..;:>0.'1 el 0\\e"Llo l.\. QX. ve> ~odo ~ ;::>:.t Yl'lcY'oloVV)'O 

':)"0 q..E ~ ctcLwY1úl V'" (:JocO 6. (()'V'O tCV'lc0'\c0 

liV'Q.. plo-Ílc.c.. co'" dvCl 'Pev~VX) ( 1..\.0. QcC p..ecJG) 1VQV,;)jfY\J"" 

~ a. aL,:!.il cn :r< cttlf l)VlÚ OOlobY6. 

¿Cómo me sentí? 

\J.e-. ,xf)h vY\uy a.~\C , ~ yc.\OpCkA 1..\ V'ACJIII COf\~ÚAlc, 
C0\XCIGl\vr-cvrk., v.o qc-e., durú Y"\t. ~~ cwlto €íOtvre..::; 

'fV'<. \ 1~1fC- c;Je. e..u\v<:S, pobkv-r0-J '-\ ~ w"3:.N vvofco 
Q \,ou::,:, ce... \o~ dtúO;:)Oj adlvlc:Jc;ctJ Yt:oh7.6ct:;:L0, e"l 

a~o\ b .¡er(e;ú, Fue.. (e c:pe ~ VK. ~ 
~ VY'(': ~"~I YYlJA W'LA{ ~c. 
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ANEXO 4 

Lenguajes no verbales 
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ANEXO 5 

Cuestionarios lenguaje no verbal 
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AUTO EVALUACIÓN 

¿Qué aprendí?' 

ÜOVOf\te ~tos y S-e5Icne~ ¡:x.,de a~\cndev QCe~w C\e..(jY~ \-ergCOje qce 
ro m~ roo \ 00 en-set'CdO O exe\\CodO enel 1(emcpoqce lIeuO esh.:c\tQ1do. 
E\ \engOOje ro ve~kx:¡J eslf)O '8)Jte mOJ 1mporon)e en (LejiVÚ vida 
CO\ld 10m I <jaqcesemJ P"QtséifO en tocIo Yylomenfo, 
Acsects es V'{'Ó5..{'oe,1 e\pédef OfC\¡! oIgo O trOves Cle \ o~ 
seV)o\e~ o Sl VY\oO\OJ que Cm POIObyOS. 

¿Cómo me sentí? 

VV'fc SeVl1í derr'C1S\OdO COlten-to de pOCev hObev \lEtho 
\D~ e:rev (LelOS p:::AIa ve()vEsentcv -e I j-enguClJC no ueltc1/¡ fjCl qce 

\JO CA i odoJ s€ \r(j) pre)GJ1O \ú o(:O~ unl dod ole CCf)cxe{ÓC 
lY'CX)evO t-(X) Ovnph a i:\ \-engCOJ€ VlO vevbo l . 

¿Cómo evaluó mi desempeño en estas cuatro sesiones? 

Lo e\lo\15o b, enpQ( qlé he cU({)p h do cm) o receY/1 10 
p2'f o Cc.J.¡y) Q \-Ylenc\ o De un re ~ úf mEDie 'VYfC hu b teV 0\ 
0YUC\O o VYd~ bieY) rre \=0\,\+0 -pCVhCI pcv mos . 

AUTO EVALUACiÓN 

¿Qué aprendí?' 

DUiQf)te, ~tQS Y seSlcne~ p....de a~lcndev aCe¡W ckw· \-engCOje qce 
1'() me mbí00 en-sef'CClo o exel\codo enel ilem~oqce llevo e:sfus!rcndo. 
SI leflgOOje ro vejtoJ ~V)O fúlfe VYlUj lmparon)e en fVj-!Vú vida 
CO\ld 10m I :JOqce sem5 p'efBifO en tecla ry¡otJ)6nfC). 
AGtces ES vy-(js .raed el pooet deCIr oigo O trolJes eJe \ OJ 
'Ser,o l-e::, o 'Sl VY\bo\Q.J C{ve CCf\ PO IObyOS. 

¿Cómo me sentí? 

VV'e SCVl1í deYY'OslOdo cmten-ICI de POCeil hobev hEtho 
\0<.:> BJE'v CLCIO$ p:y0\ veflVé'5éY'rtCv -e I l-enguClJC no ve,;tD I / E:JCI qce 

hO 01. t odoJ s€ \'"'Ó) pre)él'1KA \0 O[CI ~ un\ dod ele (mcx:cfde 
fYDlev0 tOn ampliO i:l \-engLOJe VIO vevbol. 

¿Cómo evaluó mi desempeño en estas cuatro sesiones? 

Lo e\Jo.\uo bIen paql.é \le CUrí»))hdo cOIIOrece3:)Y/o 
?CiD CCJiY'.O \Y'lenclone OnTei /Ovmenie ~ VJub revCA 
0Y'-Ia.do o VY'(j~ beY) ~ \=cA\+O f>OVhCl pcv mas. 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué aprendí? ' 

A coY\ocexVYI~ YYled tan t~ \o~ s\ \LY)c..iO Sj CA q.CfY\UVI \ cavme 
cOV\ com rOV\LJ(05 ; CA ~eV\e-v LX\Ú' (-e.JO-cio~ r'V\QS 

C~YVI?\~ \0\ cCX\ (üm\b5uoj '\ mO~jtvos , 

A\J)ec\(, \0 -\YY\pO~QY\ua O€.\ ho1o\a L) dU S1 \'f}{\UO J 

U\ ~e.Y\OQ \ . 

¿Cómo me sentí? 

Se ~'-.X o CcY\ \0\ S 0\\ f€W'\ te í \ VY\-ei Cl (6 ~ é' J . cen YYll-S 

lOv'Y\\)Ov1eAO S . Ke \c.\ \ 060\ C(), \0 s ~-eJ p \ v-Oú Or\e J 'f 
[O~ C\U Iv\dúcl'es '. ErY\()(jonO-dc~ \::JOv mCts C,\.05L) 

~ ést~ tl~D. 

¿Qué me hizo falta? 

{~ó.s seSIO\t:S CCYYú eJ-tas po ya. \OJ prOXlfY)OJ 

texYla ~ \( lOJ ~úSQcAoS·. 

¿Cómo evaluó mi desempeño en estas cuatro sesiones? 

\Á ex: CovY\kl\ O en fY\í) rOO ro JDCj ffiUCX'IO d.-e 
VdClúcy\C\V(YIL Cj. SOUa.\\1nY

j 
estOJ CAGt-{V\dCAOtJ 

((\'~ CUj0ctW6r1 o. Sol toVfYI-e. ~ lV\\UO-UU ()J/' 

tOt\ VV\t) C()0f\()OhexOf, 

AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué aprendí? ' 

A COY\OCEYVY1e.. (Y\eo 101'\ t~ \0:5 s\ \-C:YJc\.o s, O\. G.CfY\UVI \ CQ\tvY\e 

(01'\ com pOhLXOS I o. -teV\t:..v LX"\ú V"-eJo .. CtO~ YVla-s 

ct,:I'Y'I?\~ \0 CCY\ CüvYl!-X?5UOJ "\ mo.~)tvos . 

A\Ji{C\í¡ \0. \YY\p00\¡QY\ua d.~\ YD\Ola lj cte.A s\ \fJ{\cAO¡ 
V'- ~€Y\t)(Q \ . 

¿Cómo me sentí? 

Stcy, .... xo (()í\ \OIS oúfere\l\.fe) \V\~e.io.cc.i~né'J , (lY1 mLs 
en m\) oV')u o S . Re\o\odO\ (()r, \05 ~-eJ PI v-OúOneJ '1 
lo.) C\U I v\dúc\'e s', 'EmCL\of'\o.do por mos c,toSes 
~ éSte tl \)D . 

¿Qué me hizo falta? 

Mei) seSICY\t: S (CYm ertas poVCA \OJ pro x tfY)OJ 

\exY\o'S 'l l05 ~úSQdO~ . 

¿Cómo evaluó mi desempeño en estas cuatro sesiones? 

\Á ~ cÜVY\\o\ O en rY\\) ~üeJ Vú J0e¿ muCXlO cl~ 
VdClúO\C\V(YIL ~ SOUa.\\lüY

j 
eY1cu CACklv\dact:eJ 

m{¡ CUjoctCAty6n CA SOl tOVfYI-e. .e., lV\ lUo..u:u CAV 

~\Y\ VY\ \5 CI::rv\p (AV) 'e.-rO f , 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Cómo me sentí? 

M-e ~eni~ m\.)) bten) \CD-e\:) ro ~-~ on 'i0\'Y() (YIU\ 
CcrnÚI{) pero 0t\/ -€múoYgo 5l mOl lm}XJ~10nTe. 

CÜ0 \o~ CJC1\VldaOt\5 q~ h\c\\l'C:ü aprtrcn '\, m'e 
F€. \ OJ-e txJ&iC~n1\::.) d€'}e qce ni \ ~ 'aeo~ ()Of 9 \ e\?~ 
StV\ \1)0\ \jffi ({j\CJ rolobxo --\ Q\)d\~lxon~m\1(r 
\0 qü~ oi2nna -
¿Qué me hizo falta? 

P\-eV1~ Q.oe f\0e Y,\{o -\0\'10 CCYlf(c~nLO poro . 
(t>conQC(?( el rv,'(j Ofrr()s CCJrYQJV1ef()S, bCbr\OSJ 
e \\lt\\)¡)O (XlfO üOútertr \Jf,O tY\\toOo· S~\ --e 6' 
\JeYÓ()C~rC~nle tV-{f{'-\cie quf nD 6f~tnyos 
\)tI \ \ -CCJf hU'fGlfOS 8'ent(dCJ6 fOro \t\Cl e \Cf'CJrnQs 
CDn \0<5 de ~'Y)as . 

- ¿Cómo evaluó mi desempeño en estas cuatro sesiones? 

i rnno l Ax>.:::, mE' -e.s-(brc -é ~\') hJc:E' 1 \0 ~ Octl\) \ do drJ 
"\ CD~ry)P\-ehd-et \0 Q..~ rvre f><pl\CobJn . 

A,pr-enctí mUCho '\ rYle C":\Dedé COn 'f><pen-encn ~ 
\rv'\ \.)1 ouen00 . '- I~ 

AUTO EVALUACIÓN 

¿Cómo me sentí? 

M-e ~enrí mUI brenjpj{';) ro ~0 Ul 'iefY'O mUl 
CcrnGn pero 0n ~YYW)OV9a 0l mlf\ l\'Y\pan-onTe, 

COn \O~ OC1\\Jldoot\5 qClf h\(\\1'OS apt"trclí '\ me 
F~\OJ~ túbiOnt\\dt?')e QCf mIS \Ge00 sOfg\efOn 
blVl \.1)0\ \j('(J C()\Q mlob,o -\ Q\JOI~ -\~aniSm\'t(r 
~() que' ó-enna , 
¿Qué me hizo falta? 

p \-e\f1~ Q.oe me n\ {D -\a\,to cmf(onro poro 
\t'COVlQC\?'( O \~\() Ofrr()s' CcrrQ'JYi€fOS '\ taCbrlas 
e \nt\\)8(j (DíO oQú1't:rt'r uno m\toOo, 8\ -e s J 

\JeYood\.rCfVVlfn~ tr'C\fl:ie. que nD ó'fP::!YYOS 
Otl\n~qr hU'f<3lros 8-e01((i()1S fOfO r~\ClC\CrOrnas 
Con \00 de mas , 
¿Cómo evaluó mi desempeño en estas cuatro sesiones? 

\ C:De00 \ . ~-e~ me 'f-S~6íC-é -en \--oC.f\ \0 ~ o (1(\) \ dOdtJ 
"\ CJj1fY1P\'€.hOet \0 ({úe m-e Lxpl\Catan, 
Apr-e\'lQ\ \")1(JcV¡a '\ Y\íle C).(jed~ COn -expen-enCfOj 
rY\ül oue.nos 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué aprendí?, 

?Mfü(kn('ft;. del len3uc,3e hOverbctl, 
LS UhLt he {fú~?q(l1Q r0r~ ICt '(eICtít(?Of7/ 

ro r Ó_I~_Q_. Y"l_ O_..I.q_U_L-__ ~_\_~_~_(e_()_6_~_o_e_· '::>_...I\.....:5~U_CA_I __ 

? M f O v t C( n l ~ el 

¿Cómo me sentí? 

'0.\Jy 6~eh I cOY'oc-~e(lJo \} 4rCtb,;f(f1Jo (()() nueUC>S 

(6" fCfhefoS á e.. (L9ü«~O I \/ MUy tQ 0Jc,Jo en 
1 ~ l«c.A- '?\J <? ~Ct J J Y J 0(J C[>(Q ., 

¿Qué me hizo falta? 

e \eo qve, O() 
o o 

\"1 \. r-¡ l Sr--> o \ / 

I J e'o 
fOCO rvzc~ s I . l.-- (0(7 r lC,h7C, 

~ It~S (O ti yCt ~(OS.,. 

¿Cómo evaluó mi desempeño en estas cuatro sesiones? 

bü(!It(!) I e s ~OJ<'- 0 te(/, fo (¡ e v c,1 9uYe r 
y ~(c,. be-~e Cae (u CPJc. Me n 1~o 

AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué aprendí?· 

C?M-po(~~)1& del le n3U0 se 
L'v Uf/e.., herfúr>'?i?(1iQ 

hd verbo I{ 

I~ (, o o 
'fe c,. rc,..C Clo / 

es \5u~ 1 

¿Cómo me sentí? 

r\ uy 6~eb I (0I'10c~ef1Jo 1/ 4(v6,;\~f1~ (G() f7üeU0S 

(6(' fCf heroS áe.. ~9ol(~c I \/ ¡c.., Oy rQ 0Jc,Jo en 

! L{ ~,<cA- ?IJ <? ~~ J J ? J úd <?CQ .. 

¿Qué me hizo falta? 

e \Q'O qve. l) n 
o () 

\"'1 \ ('-¡ , Sr-> o '/ 

fOCO rv¡¿s I Je.... (0(7 r?C¡h'L~ 

C-r n ~s (O 11 yCt ~(OS .. 

¿Cómo evaluó mi desempeño en estas cuatro sesiones? 

b~¡ct(!) I e s ~(AJ~ 
y ~(Ccbc-~e 

4 fC(1 fo c¡ e u d cruYe r 
ocle fUCRJ.Men 1e..o 
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AUTO EVALUACiÓN 

¿Qué aprendí?· 

A chlWW CU(,;jt ~~ J tew¡oo¡e Wb vf..\lb \ ES tYW~ \ Ynpo(t,h~ 
~ ~IA A \J\1Í\ S O (JICIO V\ t J lIa \YIi\ VD rI q ~ \/lftr) "' 1 ú dt: ti ir a}1 f lYl ( f/f' 

\'MJo~ [0,0 J-tI1lfAA feti J ~of hs F 1t"Zi í. 

¿Cómo me sentí? 

~'t j"Vt,'-¡ 'M.\)\\ ~MDJO ~.J\, clGS€- I H,"JV8o ~)< qú-t . . 
~ (ti ~ " O tlD1?i I 'Me luS /c./ l'Ylockw romo tvtíDVI la I 

cWeí r ~It ~o\{ t\~o d~ cMl1:S " ,(:Ir,· · '.¡ , ' . 

¿Qué me hizo falta? 

(&M~)6P,,~JtlImf rrij r~ '1 1YY1f1 duM i t4: tft t\r\ qtG 
1v~{ &lj\nUVf), 

¿Cómo evaluó mi desempeño en estas cuatro sesiones? 

~~lb r ~c.( w edo(e€ .0\1 1M JaW ~~D S 
, . ,r\ J .-ev1A¡O~'"c) fd! 

€,VI \.v fH vntfti ¡ eO\ ~ G»Ott fIlL ()~ 'f 

Dv-tAAQ (O.eNo' vvÓ ~ (,0t ~ O (~ 

AUTO EVALUACiÓN 

¿Qué aprendí? · 

~ ch~ \11(> W()1t ioe- -el t~lAí (j~ le W) \.J-tA/b \ es lY1ui \ mpo( ~v-A-<{ 
l 'W. Aj\l>'ll j oC!lC\ll Vl t ¡ lit, ''''''VD rlq de vettr) "y" d" ti tr.nr MI 111' 

W)OI [0.-0 á-td(~(~1tJ ~r;f ks (tt~kraí. 

¿Cómo me sentí? 

V t ¡t¡: -í 'MI¡ \ [lIIA')o ~.J\. el.", f H\JUSo ~J, ~"{ 
e,¡o [. cM!. " O ttú1ti \ ' 'Mt- 2U¡~ I"(\OrMo CJ)()1 O 1vtí o'" la I 

vWe~ r ~Ot ~u\f hViJ clt ck)() ,t· ',I, . ;\.-

¿Qué me hizo falta? 

ti, M ~16/Vit tu m' tyVt-) r4 ,r I me,¡ du&f i t.[ '!'{ 'fN\ "As 
1v~{ dev \ n ttve l , 

¿Cómo evaluó mi desempeño en estas cuatro sesiones? 

~fit\lu 1'" '}" Ole esf,(¡¡.i .f}/¡ lI.r Jfl8€,C ~. ¡ 
I ;-\ J O~j'V10~"c) fuf 

ev¡ ~ ~n \I11tfCr I eO\ l~ ~V~ fIll (J~ v· f 

bv·W'O f<;.f)/o' vvÓ ~ ()Á~O v-
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué aprendí?' 

COA e\ -\-ErnC\ qu-e fue, cO(Y) un',cc~ c\ór¡ rio \Jer bdl / 
oeh('\\\~\jO{'()(j")-\e óe- puederr C\p~ et\dcr ('f)Ue V?aS 
coJC\), D (5ÓC- uno tor m o de +ro\oq,'o d;ferentc; 
to(V'\(J (((nder +COr~ ca.(Y\eírte· de lo qUD + {Q=fa el 
\-eJ'\gvOj e ()o \.ler k:c<\ , h aSto. 5ert-\\(fV)e el1 con h'o.. ()lQ 

'1 en4-er0er q \...C (De t" o ap \\ Col lo +oo\os 
lo] Q(O) -

¿Cómo me sentl? 

1'1\\)"1 Iotf\ I -\.o c;l.CU \(\5 CI( \,\.JI dqder vV'oG C\9( ode¡(CA" 

'1 \( -toMe LOC\ VI C\()1O 0 \ 3( upo . 

¿Qué me hizo falta? 

¿Cómo evaluó mi desempeño en estas cuatro sesiones? 

&fiN) I log(B c.o{Y)¡'X-et&1 el te;m '-1 006?r 
l OMD OP\'\COJ lo 

AUTO EVALUACiÓN 

¿Qué aprendí?' 

COA e\ -tt,rfJCA C\ue fue., cO{Y) unlcC((\ór¡ ~o 'Ver bdl¡ 
oe.h(\\\~\)CXM(J'r\e -se: pueden C\p(é~~d("r rntJe V¡o.S 
coJQ). DCÓC. uno tor mo de. +ro6q¡'o d;fercnt( 
coMp(ender +ror \ cQ,fY\ente óe. lo q uG Of"{ cda el 
\e.0gvOj e- (lO ver lea' I h C\5-tCA sen-\!.(fV)e (11 can h'úJ) lO 

'1 enier0er q ~ P-Je (\0 op \\ CoI lo +OGtoj 
Co} d(CD 

¿Cómo me sentl? 

1'1\ \)\.1 btn I -\-oo.C!! \ (\5 q( \'\\)I dqd~ vV'Il.- C\9( ad ~ (()()" 
'i \( -toMe (0(\ t\ ~('l1O. 0.\ éJ{ oPO , 

¿Qué me hizo falta? 

¿Cómo evaluó mi desempeño en estas cuatro sesiones? 

0veN) I l09(B c.omtxeroEY el -\-é'/YU 'i JOb?r 
CoMD OP\'\collo 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué aprendí? 

A COTllUT\(COV ¡ exp1(,~61 \cu co~a~ de Uf\a mOJr)eyo' ~dt.s-ti))}q 
s\" U~01 e\ \en~00)e \)e\ba L Que hoblo~\c\o 1'\0 e,) lo úY) leC( 

\OiY1la c\e.. emO\0\OY U\IlO ~6I\V&JOC\C:'{\ '1 que loJ ~fstoJ o nUcJ-ho 

(OE3tpo O\Cé 'llOJ C\lX nl\ \e~ c\ e po )qbrOJ jVV1h~(j . 

¿Cómo me sentí? 

\,oi'O a\ no ti v):J) el ICn lO e V8~ I \1')0 Jab (q (éVY)cJ 

exgeow't\ f ~ \\ e sevJ\w t\O\0<rt \Ci) e) I (J (O a~(lú a raDa 'txi t1l1 

(loJ( M\enOi 'r()C Eti1O(\Q-O'tú -ro, f((~Y o trC6YY1UY¡\('Q(¡'Gnl/ 

~'\ te\\ [ ~ 
¿Qué me hizo falta? 

PCtlt\c\QOI \1 eX?1óOJ ló ~VC)C\')t( (lvI CQda oc~¡ viciad 
e \e6 q~ e)o \ Yn p71 + tJV\+ e q uf 'rr\\5 com(-O 1\ ()OJ \ o 

seR' el cfn· \) \ S pc8( 6:t Ó VI 

¿Cómo evaluó mi desempeño en estas cuatro sesiones? 

T~ -bueno l ~( e)bo ce '1 cola\:;o'( tn"q ~(;e 

\\J\) con,paY1(\ ~ CD\NlprCY\ c\l(') Ov) p(YO WJ e. ,-o I~(r 

eb-q rcv~ e '1\fY\~\·\q\lr\ e c\ e lo P01+\ (ir L?(ic1/J 

AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué aprendí? 

A cO'm0nlcnv ¡ expc\(J,1 \o.J CVja~ de Uf\a \1'IOYleYO ';dl.s1 (})}q 

)\'0 lj)O.1 e\ \en~vo)e \)e\~)(~ \. QeJe nobbl'\c\o \l o é'~ \0 úY) l ce¡ 

\o'«ílG al., t(\\O\0\oY 0\,,0 :6I\VerSOC\6Y\ 'J que lOJ gts-\-ru o nUCJ+ro 
Cu6tx' c\\Cé \il0j C\lX mI \ej 0 e po )C~brOJ }>lltctj . 

¿Cómo me sentí? 

~\Oro. 0\ ro Cr \J,X:W el \ Ch e V8~ I \00 jqD 0 (éJIY)O 

exge:oW'iI e , \Á.e sm'tw h:AY'l<1V{ \c¡) eL (J (O a\'\cb a raba h2 Yó'l/ 

(10)( oo\eílO'f 'r()e Elllo(\Cf'C/Co 'rO, \((~y o '(CóJlY\(A1ÜrQ(/(Sn 1/ 

Vo,\ te\'\ [ ~ 
¿Qué me hizo falta? 

~O\\\c\QOI \1 eX?ló(J) lo ~ve3cY)h (!y) cada oc+luédad 
c,eó q~ e)o \h¡~+(JY\+é' qvé' 'm\5 comfX1Y\oOJ \0 

sc0e'\Gtn, \)\s(x,;8\~óV) 

¿Cómo evaluó mi desempeño en estas cuatro sesiones? 

~I(;@ ''oueno l ~( e~A)o Ce l cold.x)\{ p:t.'íq ~úC 

\'\1\) coY#)rav1(\()j CD~rYCY\c\l'é'ICH" p00 W7( k~ t~()

ef;({ rql~ e'I\IY\~\\q\f)1 e c\ ( lo PQ /t\ el? Q(ic0 
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ANEXO 6 

 
Mata conceptual 

Comunicación masiva 
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ANEXO 7 
 

Cartel Tipología de los mensajes 
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So~ 

verdu 

Soy 

-tu verdu 
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ANEXO 8 
 

Análisis de la imagen 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

MAESTRíA EN DONCENCIA PARA LA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR 

FACULTAD DE CIENCIAS POlÍTICAS Y SOCIALES 

PRÁCTICA DOCENTE I 

LECTURA DENOTATIVA Y CONNOTATIVA DEl MENSAJE 

IMAGEN 1 

LECTURA DENOTATIVA 

podet-'os veí lo, p CA lo, b í CA "no"-"- el\ ~:r0l"\de ~ ese r " fe. €r\ 

Ca IOí ne~ro j ~ o- bOjo Fode""05 ver Vr'l 5 (~bo' o de -SU¡N\O\ 

(+) ~ CA sv Ic,do uno, Y\'\D~Gho. r~)c, ~ve es+o.~ COIA--C) 

So l p "coJo" Alfo~clo ve~ 6010r blof"'lco 

LECTURA CONNOTATIVA 

Lo 1'''''-c,:S:'' t;ei\e el '"'no"; e \ si r--bolo de ~Vr-- c. (+) I j 

le I--C>r\ch.c- rO"~cj io CVOoI es sÜV\~ve <;fve.. esl-c:- solf"codD\. 

Al I~erlo podev--os e(\+c:",cler :¡ye d:'ce ~'-í\O ~é.s .sOtf'\~re/~ 

lo ~ve "oS o'"d:cc. C!ve es UV\ ""Ovi v--"1'eAf-o p:Ü\c, C.stC)J 
er'l COA+ro de lo v)ol~CI'oJ -'.Jo c:rve podSr.r--()5 -svp0"\er 

ºt-ve ~Of"\ hob,'olo Varo'OS c.dczs v, 'dleC\fus/ For lo c;¡ve. 
Se F,'de ~ve '60. "o hc.~Ü\ ""-C0 s()r\~re. 

B. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNÓMA DE MÉXICO 

MAESTRíA EN DONCENCIA PARA LA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR 

fACULTAD DE CIENCIAS POlÍTICAS Y SOCIALES 

PRÁCTICA DOCENTE I 

LECTURA DENOTATIVA Y CONNOTATIVA DEL MENSAJ E 

IMAGEN 1 

LECTURA DENOTATIVA 

" 

Podet"'"'os ver le, po, lo. bro, "no"'''' et"\ ~t"ol"\de ~ ese f , fe. er.. 

color ne:j'O¡ ~ e,bojo fode""'Ü5 ver vn .s(...-."bolo de SUMO, 

C+J ~ CA Su Ie;do une, f'lr\o ..... C ho rc::jc, ~ve este;'" Co~O 

solp:codo" Alfo ..... do vel'-'"'QS 6010r blof'\co. 

LECTURA CONNOTATIVA 

Lo, ,'''''0'&'. t;ef'\e el "no"; e\ s: "",bo\o de SVV"- c:;. l+) I j 

le 1-'-000C~~ ra~cJ b evo.l es SCAI"'I.:::[e 'fve ~k So I plcad.o.. 
Al lar lo pode"'05 el1+el')der c:¡ye d:ce "'-(\0 ~é.s ..so,f'\~re"'~ 

/o c¡:.ve ..... oS ,''''IcLcc. SLve es u,,\ r-ov , ~ e",to P'o.c, C.st-C).; 

en COf\+ro de lo. v,'o/er. 0 '0) 0 o. crue pode----05 0Jp0'\er 

q.ve 1,01"\ hob ,,010 ve r:05 e,da.s VI oleA +05/ par lo c¡..ve. 

Se F"oIe c¡ye '60. no hc.::JÜI ""'"00 sOV--(~fe. 

B. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

MAESTRíA EN DONCENCIA PARA LA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR 

FACU LTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

PRÁCTICA DOCENTE I 

LECTURA DENOTATIVA Y CONNOTATIVA DEL MENSAJE 

IMAGEN 2 

LECTURA DENOTATIVA 

PodeV\ 0 3 Ver ~ V" 1\; "O de color ne50 o reZo I"\e;j'v. ~ve 
es+-c- boc,o ob~o I ~le" trc;.S O ~rós ~c.:J Uí'I c;;>,ve de rc?,,~c. 
Co.-o vf\ bVl 4re . 61 ":"0 Se ve ,--v~ de.sl\vt--f"; clo . 
el bv;he este: c:" el..' recc'-ól\ GIl y\,'~O. Se.. encuet"\+rOf\ 

ef\ Uf\ Ü\ GOI\~ O; r " do, 

LECTURA CONNOTATIVA 

te~01' / 
e'\ _ 6v\+r~ 

el II,'AO es ~ Áfr :cc 0 é0t-ó EC\ posic:'ó"\ 

forec:efc 9- ve-- e3f-¿ O%Of'\:z...oY\~o t-~e0+rc.s @~e 
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