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Introducción 
 

La educación superior a distancia ha sido una de las modalidades educativas de mayor 

expansión en los últimos años, probablemente acentuada a partir de la pandemia del COVID-

19 (García, L., 2020), especialmente impulsada por las innovaciones tecnológicas que 

permiten el acceso a contenidos educativos de forma flexible y remota. Esta modalidad 

plantea retos importantes tanto para el estudiantado como para el personal docente. En el 

caso del profesorado, la enseñanza a distancia requiere de nuevas habilidades y enfoques 

pedagógicos que garanticen no sólo la transmisión de conocimientos, sino también la 

creación de experiencias de aprendizaje efectivas y significativas. Una herramienta que 

puede ayudar al docente a mejorar su enseñanza en esta modalidad educativa es la 

utilización del diseño instruccional para la planeación y programación de su(s) asignatura(s).  

Esta tesis de maestría presenta como hipótesis principal que la planeación y 

programación de asignaturas apoyadas en el diseño instruccional, facilitan un enfoque 

estructurado y estratégico de la materia, lo cual contribuye al desarrollo profesional del 

docente y, en última instancia, a la mejora de la calidad educativa en entornos virtuales. 

El diseño instruccional se define como el proceso de creación de experiencias y 

materiales de aprendizaje que permitan alcanzar objetivos educativos de manera efectiva. 

Este proceso implica una serie de etapas, desde el análisis de las necesidades de los 

estudiantes y los objetivos de aprendizaje, hasta la selección de estrategias y herramientas 

que favorezcan la enseñanza. En la educación a distancia, el diseño instruccional adquiere 

una importancia aún mayor pues al profesorado en esta modalidad educativa en general se 

le exige una planificación detallada y una ejecución cuidadosa de las actividades de 

aprendizaje; en este marco, los modelos de diseño instruccional como el modelo ASSURE y 

el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), ofrecen metodologías probadas que pueden 

guiar a los docentes en la creación de ambientes de aprendizaje inclusivos y adaptativos en 

el entorno digital. 

El objetivo de este trabajo fue explorar las posibilidades de la implementación del 

diseño instruccional en entornos digitales de aprendizaje y/o en cursos en línea, como una 

herramienta para el desarrollo profesional del docente universitario que labora en la 

modalidad educativa a distancia. Se plantea que mediante el uso de guiones instruccionales 

y herramientas específicas, el personal docente puede mejorar sus prácticas pedagógicas y 

adquirir nuevas competencias que impacten de manera positiva en la calidad de la enseñanza 

de la modalidad en cuestión, para lograrlo el estudio se basó en la implementación de un taller 

titulado “Pedagogía para el Aula Virtual (PAV)”. 



Este taller se construyó e implementó para capacitar al personal docente en tres 

aspectos: (i) el uso de modelos de diseño instruccional, (ii) revisión y/o incorporación de 

un mayor número de herramientas digitales, y, (iii) apropiación de estrategias para la 

elaboración de contenidos didácticos. 

El Taller PAV se centró en cuatro temáticas principales:  

1. La revisión de modelos de diseño instruccional. 

2. El uso de un guion instruccional como apoyo en la planeación y generación 

de contenidos. 

3. Herramientas digitales con usos educativos en el proceso de enseñanza. 

4. Desarrollo y actualización de competencias docentes en entornos digitales 

que se proponen para aquellos que desarrollan su función en una modalidad 

educativa a distancia.  

Estos dominios fueron seleccionados con el fin de abordar aspectos relevantes de 

la docencia en la modalidad a distancia, y proporcionar al personal docente no sólo 

conocimientos teóricos, sino habilidades prácticas que le permitan mejorar su labor 

en esta modalidad educativa. 

Esta tesis se centró en examinar cómo la utilización de herramientas de diseño 

instruccional influyen en la perspectiva del proceso de enseñanza que tiene el docente, 

en particular se explora si este enfoque lo ayuda a desarrollar una visión más 

estratégica y reflexiva de su práctica pedagógica. Asimismo, explora temas 

relacionados con la práctica de enseñanza del docente en modalidad a distancia, por 

ejemplo, si la utilización del diseño instruccional en la planeación y el diseño de 

materiales como mapas mentales o infografías tiene el potencial o no, para mejorar la 

enseñanza en la educación a distancia. Este tema es particularmente relevante, ya que 

el diseño de materiales pedagógicos claros e interesantes es importante para captar 

la atención y el interés del estudiantado, quienes en su tránsito en la modalidad 

educativa a distancia, pueden experimentar dificultades adicionales para mantenerse 

comprometidos en un entorno virtual. 

A través de la implementación del Taller PAV, se buscó que el personal docente 

adquiriera algunas de las competencias necesarias para diseñar experiencias de 

aprendizaje efectivas en entornos digitales, con lo que se contribuyó a potenciar el 

desarrollo de una educación a distancia de calidad. Finalmente, los resultados que se 

presentan revelan que la implementación del diseño instruccional en la planeación y 



programación de asignaturas en la modalidad a distancia tiene el potencial de 

transformar la práctica docente, pues promueve mayor reflexión y profesionalización 

en el ámbito de la educación superior.  

Por último, los resultados también sugieren que el diseño instruccional es una 

herramienta que no sólo documenta la calidad de la labor del docente, además tiene el 

potencial de mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, pues el trabajo de 

exploración realizado incluye evidencias de que los docentes buscan fomentar habilidades 

de autonomía, colaboración y responsabilidad en los estudiantes a través del diseño de sus 

actividades, las cuales posteriormente implementarían en el proceso educativo. 



Capítulo 1 Antecedentes y Delimitación del 
Problema de Investigación 

 
1.1 Antecedentes 

 
En diversas ocasiones la autora de esta tesis ha trabajado el tema del diseño 

instruccional con los profesores de la División del Sistema de Universidad Abierta y 

Educación a Distancia (SUAyED) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

(FCPyS). El trabajo que se describe en este apartado ocurrió hace 8 años. La División 

contaba en aquel momento con un equipo multidisciplinar para la actualización de 

contenidos y creación de nuevas asignaturas, parte de ese equipo se encontraba 

compuesto por el área de Diseño Instruccional y la de Diseñado Gráfico, quienes 

trabajaban en conjunto con el personal docente seleccionado por la Coordinación de 

las carreras que imparte la Facultad, para el proceso de actualización o creación de 

asignaturas. La autora formó parte del personal de diseño instruccional. 

Para realizar el trabajo de diseño de asignaturas se llevaba a cabo una reunión 

general con la Coordinadora de Educación a Distancia, quien de forma general 

explicaba al personal docente el procedimiento de elaboración, los tiempos que debían 

cumplirse y ciertos criterios administrativos. Posteriormente, para poder iniciar 

formalmente con el proceso de elaboración de asignaturas, el personal de diseño 

instruccional se ponía en contacto con el docente encargado para concretar una 

reunión de forma presencial o virtual, esta sesión se realizaba de forma obligatoria para 

el profesorado; en esta reunión de aproximadamente hora y media, se trataban 

diferentes temáticas como el cronograma de entregas, la forma de comunicación y 

principalmente los modelos pedagógicos con los que se realizaría la elaboración de la 

asignatura, los cuales eran ASSURE y Dick & Carey; se explicaba a detalle cómo 

estaba compuesto el guion instruccional (el cual tenía como base ASSURE y Dick & 

Carey); se mostraba el estudio PERSEO, el cuál entre otras cosas mostraba la forma 

en la que aprende el estudiantado de la Facultad, específicamente el estudiantado del 

SUAyED.  

Tomando en cuenta lo anterior se le mostraba al personal docente los diferentes 

tipos de actividades incluidas en la plataforma (Moodle) que se manejaba de forma 

oficial en la División.  

 



También se hacía alusión a la necesidad de poder atender la diversidad de 

formas de aprendizaje proponiendo al menos dos tipos de entrega en las actividades, 

así como apoyos gráficos dentro del contenido. El personal docente era el encargado 

de escribir el contenido de las asignaturas y de indicar los objetivos y cómo cubrirlos. 

En ese tiempo el personal docente ocupaba aproximadamente 6 meses en 

desarrollar contenidos y actividades para su asignatura y el producto final que 

entregaban, no de manera independiente sino asesorados por la responsable del diseño 

instruccional de las asignaturas de la licenciatura (la autora de esta tesis), tenía las 

siguientes características: Escaleta para video de bienvenida, imagen representativa de 

la asignatura, objetivos, temario, criterios de evaluación, forma de trabajo, bibliografía 

básica, sitios de interés y una síntesis curricular, componentes que abarcan los aspectos 

generales de la asignatura. 

Por cada unidad temática hicieron entrega de lo siguiente: Imagen representativa 

de la unidad temática, introducción, objetivos y temario, el desarrollo del tema con al 

menos tres imágenes y tres gráficos de su autoría, actividades de aprendizaje con 

rúbrica o lista de cotejo, conclusión con al menos una imagen o gráfico de su autoría y 

fuentes de consulta. 

Algunos ejemplos de las entregas de los productos finales por parte del personal 

docente son los siguientes: 

Imagen 1. Muestra de la entrega en el apartado de actividades, abril 2016.  

 
Ejemplo de parte de la entrega final de uno de los profesores (abril de 2016). Romo, M. (2016). Actividades de 

aprendizaje. [Guion instruccional]. UNAM. FCPyS. SUAYED 

 

Con el tiempo y la práctica fue mejorando la rúbrica, plantilla o guion que se les 

proporcionaba a los profesores para su llenado, a la hora de elaborar sus contenidos. 

Se consideró la forma de trabajo y necesidades específicas de las licenciaturas con las 

que se trabajaba; hubo un primer ajuste a partir del segundo semestre del 2016. 

 



Imagen 2. Muestra de entrega del guion en el apartado de actividades, noviembre 2016. 

 
Ejemplo de llenado de actividades en un segundo guion (noviembre de 2016). Retana, O. (2016). Actividades de 

aprendizaje. [Guion instruccional]. UNAM. FCPyS. SUAYED 

 

Cabe resaltar que con el tiempo se continuó con la mejora de la rúbrica o guion 

hasta llegar al que se utilizó poco antes de la salida de la autora de la División, en la 

cual colaboró en su etapa de construcción y ajuste. Las modificaciones que se llevaron 

a cabo se aplicaron a partir de noviembre del 2019. 

 

Imagen 3. Nota final del guion instruccional, noviembre 2019. 

 
Captura de pantalla del guion en la parte final del mismo (noviembre de 2019). Debemos poner los créditos, aquí considero 
que sería: FCPyS y CUAED. Martínez, A. [Comentador]. (2019). Lineamientos de Guion instruccional. [Captura de pantalla]. 

UNAM. FCPyS. SUAYED. 
 

 
 
 
 
 



Imagen 4. Muestra de entrega del guion en el apartado de actividades, noviembre 2019. 

 

 

Ejemplo de llenado de actividades en un tercer guion (noviembre de 2019). Aquino, T. (2019). Actividades de aprendizaje. 
[Guion instruccional]. UNAM. FCPyS. SUAYED  

 

Aunque el formato de la rúbrica o guion fue similar para todo el profesorado, a partir 

de la revisión de las respuestas de los docentes se encontró que lo llenaron de manera 

distinta, dependiendo de su práctica docente, formación y experiencia. Esto es 

interesante porque permitió resaltar las siguientes diferencias1: 

a) La variedad de recursos ocupados para la exposición de contenido es diversa, 

por ejemplo, hay desde el docente que utiliza en su planeación y desarrollo de 

contenido múltiples recursos, imágenes y diagramas, hasta los que únicamente 

incorporan imágenes por requerirse en los lineamientos. 

b) La variedad de actividades. Por un lado tenemos elaboración de actividades 

sumamente extensas y pesadas, en contraste con otras pensadas para resolver 

o elaborar en poco tiempo o sin alternativas de entrega, por otro lado se tienen 

actividades sumamente específicas que están bien estructuradas, y en donde 

incluso se retoman estilos de aprendizaje, lo que implica dos o tres opciones de 

entrega. 

 
1 La información detallada sobre los puntos a al d se encuentra en el Anexo 1, al final de este documento, en una copia de la 
rúbrica o los guiones respondidos por los profesores. 



c) Aunque se les proporcionaron listas de cotejo y rúbricas, los docentes las 

modificaron. Por ejemplo, pusieron más peso en algunos apartados, lo que 

sugiere mayor experiencia de  su parte al describir o formular las diferentes 

instanciaciones de su asignatura. 

d) Los materiales que utilizaron para la elaboración de las actividades también 

resultaron variados. Hubo quienes utilizaron material reciente, regularmente de 

revistas o sitios del Gobierno (por la naturaleza de las licenciaturas ofertadas), 

donde se solicitaba la lectura de pocas páginas, y también quienes utilizaron 

lecturas de clásicos o material desactualizado, con una lectura muy pesada y 

de muchas cuartillas. 

Estos resultados marcaron el inicio de esta tesis, pues permitieron concebir a la 

apropiación del diseño instruccional como una herramienta para el desarrollo 

profesional del docente que labora en la modalidad a distancia. 

Vale la pena agregar que en esa época, durante la sesión de trabajo con los 

profesores sobre diseño instruccional (una única obligatoria2), se utilizaron diferentes 

modelos de diseño instruccional como ASSURE y Dick & Carey, así al reflexionar al 

inicio del desarrollo de esta tesis sobre las características de estos modelos se pudo 

constatar que solamente en el modelo ASSURE aparecen características relacionadas 

con la devolución del modelo del diseño instruccional hacia la actividad de los 

estudiantes, por ello es que se consideró que este modelo era el más propicio para 

potencializar la generación de nuevas habilidades o procesos en el alumnado. 

Finalmente, en relación con el modelo ASSURE resaltan otras diferencias que hubo 

en el llenado del guion por parte de los docentes, aunadas a las que antes se 

señalaron, estas se refieren a cómo aparecen o se reflejan los parámetros del diseño 

ASSURE en los guiones entregados, lo que sugirió que tales parámetros dependen de 

la experiencia y, en este caso de la formación del docente, quien le dio más peso a un 

apartado que a otro. 

Por último, en un afán de agregar a la exploración diferentes enfoques para la educación 

a distancia y buscando atender contextos educativos cada vez más diversos, se incluyó la 

revisión del Diseño Universal para el Aprendizaje, pues constituye un enfoque flexible y 

personalizado que atiende a las características únicas de cada estudiante, lo que posibilita 

múltiples vías de aprendizaje para el estudiantado. 

 
2 El personal docente contó con una sesión obligatoria inicial, presencial o virtual sobre diseño instruccional. Se ofrecieron 
reuniones complementarias para atender dudas y comentarios específicos, brindando así mayor flexibilidad en el proceso 
de integración de contenidos, dependía totalmente del docente solicitar o no alguna reunión complementaria. 

 



En síntesis, el trabajo previo con los docentes del Sistema de Universidad Abierta 

y Educación a Distancia (SUAyED), particularmente en el uso de modelos de diseño 

instruccional como ASSURE y Dick & Carey, permitió identificar diferencias 

importantes en la manera en que los profesores universitarios abordan la planificación 

y programación de sus asignaturas en entornos digitales. Estas diferencias que reflejan 

la práctica, experiencia y formación de cada docente, se manifiestan tanto en los 

contenidos que seleccionan como en las actividades que diseñan, de ahí surgió la 

hipótesis central del trabajo de investigación de esta tesis:  

La implementación de cursos sobre diseño instruccional en entornos digitales es 

un elemento clave para el desarrollo profesional de los docentes que laboran en la 

modalidad de educación a distancia, pues mejora su capacidad pedagógica y la calidad 

de los materiales educativos que manejan o elaboran, lo que se documenta 

particularmente a través de la exposición de contenido y el diseño de las actividades. 

Finalmente, como los docentes en los que descansa el trabajo que se presenta en 

esta tesis son docentes que laboran en la modalidad de educación a distancia a nivel 

universitario, también hay un interés en explorar qué tan posible sería que el docente 

pudiera promover trabajo colaborativo entre los estudiantes en educación a distancia, 

lo que se puede notar en las actividades elaboradas por él y/o en lo que solicita que 

lleve a cabo el estudiantado. Por ejemplo, en los Foros, donde el alumno tiene que 

entablar una comunicación con sus pares, mas para que el docente los use como 

actividad colaborativa es necesario establecer lineamientos, dar una contextualización, 

la temática a discutir, los parámetros de la discusión, el tiempo de apertura del foro, 

así como los elementos que serán evaluados. Todo ello se pensó como parte del curso 

o taller para docentes de la modalidad educativa a distancia, un curso sobre diseño 

instruccional, de Pedagogía para el Aula Virtual (PAV), el cual se detalla más adelante 

(ver Capítulo 3). 

 

1.2 Objetivo general, metas y preguntas de investigación 

Objetivo general 

Indagar cuáles son las posibilidades de utilizar el diseño instruccional en entornos 

digitales, para el desarrollo profesional del docente que labora en educación a distancia 

en nivel universitario. 

 

 

 



Metas 

Incorporar el uso del diseño instruccional mediante un guion como herramienta 

para el desarrollo profesional del docente que labora en educación a distancia. 

Fortalecer la perspectiva sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje en la 

modalidad a distancia que tiene el docente que labora en esa modalidad, a partir de la 

revisión y utilización de herramientas que proporciona el diseño instruccional en 

entornos virtuales de aprendizaje para la planeación y programación de sus 

asignaturas. 

Identificar elementos potenciales de mejora en la docencia que genera la revisión 

y uso de técnicas o estrategias proporcionadas por la aplicación de los modelos de 

diseño instruccional ASSURE y DUA, en la planeación de la enseñanza en entornos 

virtuales de aprendizaje, en particular para buscar desarrollar procesos en el 

estudiantado como la autonomía y la colaboración entre pares. 

 

Preguntas de investigación 

• La utilización del diseño instruccional en la planeación y en el diseño de 

materiales como mapas mentales o infografías, necesarios para la 

impartición de asignaturas por parte del personal docente que laboran en 

la educación a distancia, ¿es una herramienta para mejorar la enseñanza 

del docente? 

• ¿Cuál es la perspectiva del proceso de enseñanza que tiene el docente 

que labora en educación a distancia, a partir de la utilización de 

herramientas proporcionadas por el diseño instruccional en entornos 

virtuales de aprendizaje? 

• ¿Qué elementos potenciales para la práctica del personal docente que 

labora en educación a distancia se generan a partir del uso de 

herramientas del diseño instruccional en entornos virtuales, en relación 

con el desarrollo de procesos de autonomía por parte del estudiantado? 

• ¿Cuál es el impacto que tiene en la reflexión del personal docente la 

aplicación pedagógica de modelos de diseño instruccional con respecto al 

uso de herramientas para el trabajo colaborativo entre el estudiantado? 



Capítulo 2. Marco Teórico 

En este capítulo se presentan las bases teóricas que guiaron esta investigación, 

teorías y modelos que proporcionaron un fundamento conceptual, se divide en cuatro 

secciones principales: 

1. La primera sección aborda el diseño instruccional, se exploran sus principios, 

modelos y aplicaciones en contextos educativos. 

2. La segunda se centra en la génesis documental, marco teórico que permitió 

conceptualizar el diseño instruccional como herramienta para el desarrollo 

profesional de los docentes que laboran en una modalidad educativa a distancia.  

3. Trata sobre el modelo TPACK (por sus siglas en inglés, Technological Pedagogical 

Content Knowledge) en donde interesa revisar la sugerencia de Koh et al (2015), en 

relación a que las estrategias de los maestros para abordar sus lecciones surgen a 

medida que articulan y refinan su conocimiento pedagógico y tecnológico de 

contenido, TPACK.  

4. Aborda el horizonte del conocimiento del contenido, lo que proporciona una 

perspectiva sobre cómo el personal docente puede expandir y aplicar su 

conocimiento disciplinar en entornos educativos. 

En principio se habla de las tecnologías digitales, las cuales se han usado 

desde tiempo atrás como apoyo a la educación escolar del estudiantado, como lo 

demuestra una amplia literatura al respecto. Recientemente la utilización de las TIC ha 

tomado una relevancia mayor (probablemente acentuada a partir de la pandemia del 

COVID-19), pues se han generado reestructuraciones en los esquemas tradicionales 

de enseñanza, y también en el diseño y planificación de los cursos (García, L., 2020). 

Existe un procedimiento para poder adaptar los esquemas tradicionales a un 

modelo virtual o híbrido, mediante un diseño instruccional o diseño educativo. Un diseño 

apoyado de modelos y teorías facilitará la generación de contenidos adecuados para 

que tenga lugar el proceso de aprendizaje, y poder así identificar posibles habilidades 

nuevas y conocimientos que el alumnado genere con el contenido proporcionado. 

Este trabajo de tesis se centra en el desarrollo profesional del docente que 

labora en la educación en línea, y el interés particular fue el de llevar a cabo una 

exploración sobre la mediación del diseño instruccional como herramienta para que él 

articule y refine su conocimiento pedagógico y tecnológico del contenido (TPACK). 

 



2.1 Diseño instruccional 

Si bien el uso de la tecnología como apoyo a la escolarización se ha 

implementado durante mucho tiempo, en los últimos años ha tomado una relevancia 

mayor, tal vez por la pandemia del COVID 19, generando una reestructuración en los 

esquemas tradicionales de enseñanza y como trasfondo en el diseño y planificación. 

Ahora se tienen que tomar en cuenta las herramientas tecnológicas bajo una 

perspectiva más crítica y abierta para poder adaptar esta información a los modelos 

de aprendizaje con los que contamos. 

Si tomamos en cuenta a la población docente que ha estado pasando por la 

transición de la presencialidad a la virtualidad, nos daremos cuenta de que los docentes 

son, en palabras de Marc Prensky en el año 2008 (Góngora Parra, Y, y Martínez Leyet, 

O., 2012), “inmigrantes digitales” y no “nativos digitales”. Por esta razón es importante 

poder realizar una transición de la implementación de modelos tradicionales de 

enseñanza a un modelo fincado en la incorporación de las herramientas digitales de 

forma flexible y dinámica, para que al momento de implementar sus conocimientos y 

compartirlos con el alumnado, el docente pueda incorporar todos los elementos que 

sean necesarios para el éxito de su programa. 

Un procedimiento para poder adaptar la escolarización a un modelo virtual o 

híbrido, es la utilización del diseño instruccional o diseño educativo. Un diseño apoyado 

de modelos y teorías facilitará poder generar contenidos adecuados para que tenga 

lugar el proceso de aprendizaje, además de identificar las nuevas habilidades y 

conocimientos que el alumnado posiblemente genere con el contenido proporcionado. 

El diseño instruccional es un proceso que tiene como objetivo crear 

experiencias de aprendizaje efectivas y eficientes para los estudiantes, siendo su 

importancia aún mayor en entornos virtuales de aprendizaje, este enfoque respaldado 

por modelos y teorías simplifica la creación de contenidos adecuados para el proceso 

de aprendizaje, identifica las nuevas habilidades y conocimientos que los estudiantes 

adquieren a partir del material proporcionado.  

Una característica distintiva del diseño instruccional es la organización lógica y 

la disposición precisa del contenido, lo que facilita su revisión por parte de los 

estudiantes, además de que implica la producción de contenidos y recursos atractivos 

que estén perfectamente alineados con los objetivos de aprendizaje, esto puede incluir 

elementos como gráficos instructivos, contenido multimedia y el diseño de interfaces 



de usuario. Otra área crucial es el desarrollo de ejercicios, tareas y evaluaciones 

diseñados para maximizar el potencial de aprendizaje de los estudiantes y evaluar su 

comprensión y aplicación de los contenidos.  

Para lograr una experiencia de aprendizaje de alta calidad es necesario dividir 

el diseño instruccional en habilidades instruccionales, como la investigación y la 

planificación de cursos y habilidades tecnológicas, como la programación y el uso de 

herramientas de autoría de e-learning y producción de video. 

Finalmente, el diseño instruccional busca contextualizar y aplicar el aprendizaje en 

situaciones de la vida real. La simulación de situaciones del mundo real y la integración 

de actividades auténticas son estrategias valiosas respaldadas por herramientas 

tecnológicas para enriquecer el proceso de aprendizaje, es fundamental para la 

creación de experiencias de aprendizaje efectivas y atractivas en entornos virtuales, ya 

que permite la definición de objetivos de aprendizaje claros y accionables, la producción 

de contenidos y recursos atractivos, el análisis y la aplicación de principios y mejores 

prácticas, el desarrollo de ejercicios, tareas y evaluaciones, la división en habilidades 

instruccionales y tecnológicas, y la contextualización en situaciones de la vida real. 

Si apoyamos el diseño instruccional con un guion, potencialmente se podría 

facilitar la elaboración de contenidos y recursos digitales favoreciendo la integración 

de los componentes tecnológicos, pedagógicos y de contenido. 

“El diseño pedagógico es esencial en el ámbito educativo; se convierte en el 

camino o guía que todo educador debe trazar al pretender dirigir un curso, 

independientemente de la modalidad de éste.” (Martínez, R., 2009, p. 109). 

En el contexto de la educación a distancia, la función del diseño instruccional 

implica una planificación minuciosa en la elaboración o descripción de los contenidos 

a abordar en las secuencias de aprendizaje. En líneas generales, la planificación 

implica la anticipación de los objetivos a lograr y la ejecución exitosa de un proyecto, 

teniendo en cuenta los recursos necesarios para llevarlo a cabo, por tanto, todo diseño 

instruccional tiene la característica de que el contenido pensado debe de estar 

organizado de una forma lógica y con el orden preciso para que pueda ser revisado por 

el alumnado. 

 

 



Modelos de diseño educativo 

 
Esquema 1. Modelos de diseño educativo. 

 

 
Martínez, A. (2024). Modelos de diseño educativo. [Imagen]. Elaboración propia. 

 

Entre los primeros modelos de diseño educativo, podemos encontrar el de Dick 

y Carey de 1978, el cual es conductista, donde el proceso de aprendizaje se basa en 

la identificación inicial de los objetivos instruccionales que el estudiantado tendrá que 

aprender. A partir de ello se comienza con el diseño del curso tomando en cuenta 

evaluaciones formativas y sumativas, y se concluye con la evaluación del aprendizaje 

que obtuvo el alumnado. 

En segundo lugar se tiene el ADDIE de los años 70´s, su nombre es el acrónimo 

de sus cinco fases: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación. 

Tiempo después surge el modelo de Merrill de 1983, el cual mezcla dos 

corrientes conductistas y cognitivistas, y tiene dos componentes importantes del 

aprendizaje, por un lado el contenido y por otro el comportamiento. Es importante 

mencionar que los objetivos son parte fundamental de este proceso y por tanto deben 

de ser redactados de una forma clara. 

ASSURE, modelo de 1993, es un modelo cognitivista, donde sus siglas 

corresponden a las siguientes oraciones: Análisis de la audiencia; Establecer objetivos; 

Seleccionar métodos, tecnología y material; Usar métodos, tecnologías y materiales; 

Requerir la participación del estudiantado; y para finalizar, Evaluar y revisar. A 

diferencia de los modelos anteriores aquí resalta que el alumnado tenga una mayor 

participación en su proceso de aprendizaje. 

En pocas palabras, la revisión del modelo de diseño instruccional ASSURE 

ayuda al personal docente a considerar al estudiantado como centro para adaptar los 

contenidos y actividades ofrecidas al estudiantado. Esto resulta relevante pues el 

modelo promueve un enfoque educativo centrado en el estudiantado, lo que resultará 

en la elaboración o planificación de experiencias de aprendizaje más efectivas y 

personalizadas, puesto que considera características, necesidades y estilos de 

aprendizaje de los mismos. 

Dick y 
Carey 

Merrill    



Para finalizar con esta breve revisión de modelos de diseño instruccional 

tenemos el modelo PRADDIE del año 2003, el cual es una restructuración del modelo 

ADDIE, agregando un Pre-Análisis con la finalidad de poder evitar las limitaciones que 

en su momento se le criticó al ADDIE en sus inicios. 

Como se puede apreciar, esta revisión sugiere que el desarrollo de la 

descripción del contenido de las asignaturas es un proceso complejo en el que se debe 

tener un control de calidad sumamente alto, lo que implica un trabajo que se tiene que 

hacer de forma colaborativa y multidisciplinar, teniendo en cuenta siempre que además 

se debe cubrir con las necesidades del estudiantado diverso. (Ver Esquema 2). 

Esquema 2. Participantes del diseño educativo. 

 

 
 
 

Martínez, A. (2024). Participantes del diseño educativo. [Esquema]. Elaboración propia. 

 

La revisión de los modelos de diseño instruccional también sugiere que la 

enseñanza es un tema complejo y, si le agregamos el factor tecnológico aumenta esta 

complejidad, ya que podemos ver que no solo se enseña, escolariza3 y educa dentro de 

 
3 En la escuela se escolariza en el sentido de que los contenidos y las normas que se siguen están previamente 
establecidas y aprobadas. Además, en la escolarización interviene el personal docente, a diferencia de la educación, la 
cual puede ser llevada a cabo por otras personas, como sucede en el hogar. 
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un aula delimitada por 4 paredes, ahora el proceso de aprendizaje sucede en cualquier 

ambiente, incluso el virtual. Es relevante mencionar que el papel del personal docente 

en el aprendizaje en la modalidad educativa virtual sigue siendo relevante y cada vez 

más retador, pues como mencionó Zapata en 2005, requiere “la utilización de las 

nuevas tecnologías multimediales y de Internet, para mejorar la calidad del aprendizaje 

facilitando el acceso a recursos y servicios, así como los intercambios y la colaboración 

a distancia” (Góngora Parra, Y, y Martínez Leyet, O., 2012, p.353). 

Como se ha mostrado, existen diversos modelos para poder diseñar un curso y 

es importante recalcar que la meta del diseñador educativo (en este caso el personal 

docente), es que el estudiantado se comprometa con su proceso de aprendizaje, 

haciéndolo partícipe de forma activa y autónoma.  

Estos modelos (los actuales y los pasados) permiten disponer de áreas de 

mejora, un mayor control de lo que se va a exponer, conocer con anticipación el tipo de 

contenido que se está mostrando, los recursos a ocupar, lo que se debe aprovechar 

para avanzar hacia una enseñanza más eficiente y un aprendizaje colaborativo y 

autónomo.  

Es importante recalcar que no todos los contenidos se presentan de la misma 

manera y, por tanto, no todos los diseños tienen que ser establecidos bajo el mismo 

modelo, dependiendo del objetivo de la asignatura y de su contenido es el modelo que 

se elegirá para poder diseñar el curso. 

Como antes se mencionó, la revisión de los modelos de diseño sugiere que la 

labor docente no es una tarea fácil y que necesita estar en constante actualización, ya 

que las tecnologías digitales van cambiando a pasos agigantados… tenemos que 

adaptarnos a estos nuevos modelos no sólo de enseñar, sino de aprender. Es cierto 

que las nuevas generaciones aprenden de una forma muy distinta a como lo hizo la 

autora o la madre de la misma. 

Finalmente, al hablar de educación en línea se debe de tener en cuenta que el 

estudiantado toma un papel totalmente diferente al que ocupa tradicionalmente.  

En el caso de la educación a distancia es más activo, tiene mayor participación 

y compromiso con su propio aprendizaje, y por tanto el papel del personal docente 

también tiene un rol diferente, en este caso pasa de ser la máxima autoridad 

poseedora del conocimiento, a ser un facilitador, guía o tutor que debe de permanecer 

en constante comunicación con el estudiantado con el objetivo de que pueda estar al 



pendiente si es que surgen dudas y poder retroalimentar las actividades planeadas en 

el curso.  

Para recapitular, a lo largo de la historia del diseño educativo (anteriormente 

llamado diseño instruccional), se ha pasado por diferentes metodologías, como se 

muestra a continuación: 

Esquema 3. Participantes del diseño educativo. 

 
Martínez, A. (2024). Participantes del diseño educativo. [Esquema]. Elaboración propia, basado en Benítez, M. G., 2010, p.6. 

 

Así, existen diferentes tipos de diseño instruccional y de modelos a seguir para la 

educación a distancia. En esta tesis nos centraremos en ASSURE y el Diseño 

Universal de Aprendizaje DUA (UDL, Universal Design of Learning, por su nombre en 

inglés), el cual está enfocado en poder atender todas las necesidades de la población. 

Las características principales de este último modelo, relevantes en un sistema de 

educación a distancia son las siguientes: 

Medios de participación 

• Proporcionar opciones para la atención y compromiso. 

• Alternativas para mantener el esfuerzo y persistencia. 

• Brindar opciones para el desarrollo de la motivación intrínseca y la 
autorregulación. 

1960 

Teoría Conductista. 

Lineales, sistemáticos y descriptivos. 

Se enfocan en el conocimiento y destreza. 

Los objetivos de aprendizaje son observables y medibles. 

1970 

Surgen a partir de los modelos de los 60´s. 

Fundamentados en la teoría de sistemas. 

Busca mayor participación del alumnado. 

1980 

Enfoque Heurístico. 

Teoría Cognitiva. 

Preocupación por el proceso de aprendizaje. 

Conocimiento basado en la práctica y resolución de problemas. 

1990 

Enfoque Heurístico. 

Teoría Constructivista y de sistemas. 

Esta centrado en el proceso de aprendizaje. 



Presentación de Información en representaciones múltiples. 

• Proporcionar opciones sensoriales y de percepción. 

• Proporcionar opciones lingüísticas. 

• Proporcionar opciones conceptuales y cognitivas en la forma en la que se 
representa la información. 

Medios de expresión 

• Brindar opciones motrices y físicas de acción y expresión. 

• Brindar opciones en los medios y herramientas de comunicación disponibles para la 
acción y la expresión.  

• Brindar opciones en los apoyos ejecutivos estratégicos para planificar y organizar 
acciones y expresiones. 

Desde el punto de vista de la autora de la tesis, la revisión del modelo de diseño 

instruccional DUA podría facilitar la accesibilidad de la información que el personal docente 

desee compartir al estudiantado. 

Este nuevo modelo, además de ser más reciente, emerge en 2014 (Ferdig, R. 

y Kennedy, K., 2018), toma en cuenta a la comunidad con algún tipo de necesidad 

educativa; cada vez es más común encontrar personas con capacidades distintas en 

los diferentes ámbitos educativos, por ejemplo, a nivel licenciatura existen varios casos 

relevantes de estudiantes destacados, egresados de la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociales (FCPyS), en la División del Sistema de Universidad Abierta y Educación a 

Distancia (SUAyED), quienes no obstante su diversidad, se han titulado en la carrera 

de Ciencia Política y Administración Pública, incluso con mención honorífica, 

actualmente han pasado a ser docentes de esta División. Sin duda que atender de 

manera diferenciada el potencial diverso de la comunidad estudiantil invita a la tarea 

de poder hacer accesibles los contenidos del programa educativo. 

García Aretio (2017) señala que la educación a distancia representa un modelo 

flexible capaz de adaptarse a las necesidades de una comunidad estudiantil diversa. 

Este enfoque promueve el uso de tecnologías accesibles y metodologías pedagógicas 

personalizadas que permitan eliminar las barreras de aprendizaje. La inclusión de 

herramientas tecnológicas no sólo amplía las posibilidades de acceso al conocimiento, 

sino que puede facilitar la interacción y la construcción de aprendizajes significativos 

para todas las personas, independientemente de sus capacidades. 

Además, García Aretio (2017) enfatiza que los entornos virtuales de aprendizaje 

son fundamentales para garantizar una educación inclusiva y equitativa. El autor 

menciona que el diseño instruccional debe basarse en principios que consideren tanto 

la diversidad cognitiva como las necesidades particulares del estudiantado. Al integrar 

recursos digitales accesibles y estrategias diferenciadas, se refuerza el potencial 



transformador de la educación a distancia, permitiendo que esta modalidad se 

convierta en un espacio donde se valoren y potencien las diferencias individuales. 

Sin embargo, esto no quiere decir que se retomará el DUA tal cual está 

estipulado. Una ventaja que se quiere implementar es la de hacer una mezcla de 

diferentes modelos, para crear un modelo de diseño instruccional adaptado, o el que 

más convenga de acuerdo con las necesidades y características del alumnado. Sin 

duda que estas cuestiones constituyen un reto complicado para el docente, y más 

porque rompen con la práctica cotidiana de la docencia. 

En síntesis, los modelos de diseño instruccional ASSURE y DUA (Diseño 

Universal para el Aprendizaje) se pueden identificar como herramientas clave para 

mejorar la calidad y accesibilidad de la educación a distancia. El modelo ASSURE, al 

estructurar el proceso de enseñanza mediante la integración eficaz de tecnologías 

educativas, permite una planificación rigurosa y adaptativa que responde a las 

necesidades individuales de los estudiantes, promoviendo un aprendizaje activo y 

significativo en entornos virtuales (Benítez, M. G., 2010). Asimismo, el DUA con su 

enfoque en la diversidad y la inclusión, facilita que los estudiantes con diferentes estilos 

de aprendizaje y capacidades distintas puedan acceder a los contenidos de manera 

equitativa, garantizando múltiples formas de representación y participación (Parody, L., 

Leiva, J. y Santos-Villalba, M., 2022). 

Ambos modelos al aplicarse en la educación a distancia, no sólo aseguran una 

experiencia educativa personalizada, también refuerzan el compromiso con la equidad 

educativa. Como señala Alba Pastor (2019), el DUA contribuye de manera significativa 

a crear entornos de aprendizaje inclusivos; mientras que Martínez Rodríguez (2009) 

subraya que la combinación de estos enfoques promueve una integración efectiva de 

las tecnologías educativas con un enfoque centrado en el estudiantado. En este 

sentido, García Aretio (2017) destaca que la flexibilidad de los entornos virtuales de 

aprendizaje permite atender la diversidad de necesidades del alumnado, promoviendo 

tanto la inclusión como la personalización educativa.  

El empleo conjunto de ASSURE y DUA en contextos virtuales ofrece un marco 

sólido que permite enfrentar los desafíos inherentes a la educación a distancia, 

proporcionando soluciones tanto para la personalización del aprendizaje como para la 

inclusión de todo el estudiantado. 

 



2.2 El Marco de la Génesis Documental 

En esta sección se aborda el tema de la profesionalización docente dentro de la 

UNAM. En de esta institución educativa no existía un lugar donde el personal docente 

pudiera capacitarse; fue hasta hace poco que la CEIDE (Coordinación de Evaluación, 

Innovación y Desarrollo Educativo) abrió el 24 de noviembre de 2022, las puertas de un 

centro de formación y profesionalización docente de la UNAM, según el cual tiene como 

misión: 

…contribuir a la formación y profesionalización del ejercicio docente mediante la 
socialización de experiencias educativas, el desarrollo de destrezas y 
habilidades en los profesores para una práctica educativa creativa e innovadora 
y con sentido ético y humanista para el mejoramiento de la enseñanza 
universitaria en todos los niveles. La visión ser el eje rector, transformador y 
referente de la formación y profesionalización docente en el ámbito universitario, 
que promueva la investigación, la innovación y la creación de espacios 
educativos acordes a las modalidades de enseñanza características de cada 
disciplina. (CEIDE, 2023).  

Retomando lo que se menciona en su página web: 

 
El Centro de Formación del Profesorado de la UNAM tiene sustento en los 
resultados de la investigación documental, así como en la realización de grupos 
focales para dar voz y opinión a las y los docentes universitarios; al trabajo y 
discusiones guiadas del Comité así como de la metodología de “Pensamiento 
de Diseño” lo cual dieran la pauta para que se reflexionara y discutiera el nombre 
que llevaría dicho Centro. (CEIDE, 2023). 

Dado que es reciente la apertura de un espacio en la UNAM para el personal 

docente que elabora asignaturas para la modalidad a distancia y cuente de manera 

oficial con herramientas para hacerlo, es factible pensar que antes de la apertura de 

este centro el personal docente contaba con herramientas escasas y que se limitaban 

a lo que el personal de diseño instruccional proporcionaba al momento de trabajar con 

ellos. La experiencia de la autora dicta que para que el personal docente pudiera crear 

cursos fue importante contar con una rúbrica o guía instruccional la cual daba la pauta 

de lo que había que realizar y de cómo hacerlo. Un factor importante en esta tesis es 

documentar la apropiación de dicha guía o guion instruccional por parte del personal 

docente que labora en la educación a distancia. 

Una de las teorías especializadas que aquí se revisará, relacionada con la 

apropiación de docentes en educación a distancia de herramientas instruccionales 

para el diseño de sus cursos y/o de sus clases, es la génesis documental. Este tipo de 

perspectiva surgió en primera instancia para las matemáticas, pero con el paso del 

tiempo se ha restructurado y actualmente puede ser empleada en cualquier disciplina 



y modalidad. 

De acuerdo con Gueudet el enfoque documental permite identificar diferentes 

componentes del proceso de apropiación de un instrumento, lo que se ve en el 

siguiente esquema (2019, p. 22). 

Imagen 5. Esquema sobre el proceso de apropiación de un instrumento y/o generación de un 
documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gueudet, G. (2019). Esquema sobre el proceso de génesis documental  

 

Las actividades de identificación de los objetivos de la actividad, instrucciones 

de actuación, control, toma de información y posibles inferencias, forman parte de 

ambos procesos de instrumentalización e instrumentación del guion en el diseño 

instruccional. Lo que quiere decir que para poder llevar a cabo una apropiación del 

guion instruccional a partir de la génesis documental, necesitamos dar cuenta de los 

procesos de instrumentalización y de instrumentación del guion instruccional. Es 

necesario analizar cómo utilizan/aplican los docentes el guion instruccional en la 

elaboración del contenido de sus asignaturas, lo que de hecho define/determina la 

función de esa herramienta (del guion instruccional). 

En otras palabras, el esquema de la génesis documental (ver Imagen 5) aplicada al 

caso del guion instruccional quedaría de la siguiente manera:  



Esquema 4. Génesis documental aplicada al caso del guion instruccional. 

Martínez, A. (2024). Génesis documental aplicada al caso del guion instruccional. [Esquema de elaboración 
propia]. 

 

Este esquema simplificado ejemplifica cómo se lleva a cabo la apropiación del 

guion instruccional, a través de los procesos de instrumentación y de 

instrumentalización por parte del personal docente, desde la perspectiva de la génesis 

documental. 

Como se puede ver en el Esquema 4, en primera instancia aparece el proceso 

de instrumentalización, cuando la persona ocupa el artefacto y sólo hace uso de él a 

partir de las instrucciones dadas, sin necesidad de que las comprenda completamente. 

Para llegar a una apropiación es necesario pasar a la instrumentación, donde el 

artefacto se vuelve instrumento, es decir, se realiza una modificación al artefacto, la 

cual la efectúa el sujeto de acuerdo con su comprensión de las primeras instrucciones 

que se le brindaron y sus necesidades. 

Cuando el personal docente con ayuda del guion instruccional realiza su 

planeación, pone en práctica el contenido y posteriormente ve áreas de oportunidad, 

estará en condición de mejorar su práctica al curso siguiente, lo que refleja los cambios 

o adaptaciones al guion instruccional que se mencionan inmediatamente arriba en 

cuanto a la instrumentación. Se modifican con esto los esquemas de uso del guion que 

se proporcionaron al inicio, se llega con esto a la apropiación del instrumento. 

Retomando la idea de Haspekian (Gueudet, G., 2019) el personal docente 

trabaja en dos momentos la herramienta, cuando comprende el uso pedagógico (en 

Herramienta 
Guion 

Instruccional  

Sujeto 
Profesorado 

1 2 
1.- Instrumentalización 
2.- Instrumentación 



este caso del diseño instruccional y el guion) y cuando crea y/o diseña su asignatura, 

lo cual nos da una doble génesis documental. Esta idea de Haspekian se concreta de 

manera implícita en la labor de los docentes que participan en el trabajo empírico de 

esta tesis: la hipótesis que aquí se maneja es que después de que el docente ocupó el 

guion instruccional en el diseño y montaje de su asignatura, trabaja en su curso de 

manera conjunta con el alumnado, de tal manera que al final del semestre tiene una 

idea del aprovechamiento de los estudiantes. Puede verificar entonces si se cumplió o 

no el objetivo del curso. En caso de que no sea así, genera y realiza las modificaciones 

pertinentes en la planeación del siguiente curso, para que se cumplan los objetivos 

establecidos y así volver a echar a andar el trabajo del siguiente semestre en él. 

¿Cómo interpreta el personal docente esta herramienta? (El guion 

instruccional). Depende del material curricular que le proporcione la institución 

educativa en la que labora, por eso es importante tomar en cuenta las ofertas de 

profesionalización docente que proporcione la institución, para que con ayuda de las 

herramientas específicas los docentes puedan generar un producto – documento – el 

cual dé cuenta de la instrumentación del recurso utilizado. 

De acuerdo con Ruthven (2019), “la práctica en las aulas se compone de cinco 

aspectos: ambiente de trabajo, sistema de recursos, formato de actividad, guion 

curricular y economía de tiempo”. (Gueudet, 2019, p. 21). En esta tesis, estas cinco 

fases se ven reflejadas en la educación a distancia de la siguiente manera: ambiente 

de trabajo, al momento de generar contenidos; sistema de recursos, al momento de 

seleccionar y adaptar las TIC; formato de actividad, al momento de generar las 

actividades; y la economía del tiempo, al establecer un periodo determinado por 

temática. Con respecto a la componente del guion curricular, no está fuera de las otras 

cuatro, pues los profesores parten de algo ya preestablecido por la institución sobre el 

currículum para trabajar en torno de las otras cuatro componentes de Ruthven. 

Es necesario aclarar que la generación de contenidos y actividades aparecen 

en dos componentes distintas (ambiente de trabajo y formato de actividad), porque el 

personal docente trabaja a partir de un programa de estudios establecido (en un 

ambiente de trabajo), que constriñe la integración de los contenidos dentro de un texto 

a partir del cual aborda las temáticas dadas. Por otro lado, la generación de actividades 

se da a partir de los contenidos para verificar si estos se comprendieron. 

Tal como lo menciona Ruthven “…en el campo de la educación…se desarrolló 

un uso especializado de 'recurso'…refiriéndose específicamente a materiales 



relacionados con el currículo destinados a apoyar la actividad de aprendizaje o 

enseñanza.” (2019, p. 44). Dentro de la educación a distancia, el recurso (haciendo 

referencia al guion instruccional) tiene un uso especializado, el cual ayuda a poder 

relacionar el currículo con los materiales y actividades que se están desarrollando para 

poder llevar a cabo el proceso de aprendizaje. 

Graytone en 1978 nos guía a poder realizar un currículum ya que nos 

menciona que: 

… al permitir que un usuario seleccione y haga copias de un stock variado de 
recursos 'curriculares', 'de aprendizaje' o 'enseñantes', hizo posibles formas de 
aprendizaje y enseñanza 'basadas en recursos' que involucran un currículo más 
activo, diseño por parte de los profesores y estudio más independiente por parte 
de los alumnos (Ruthven, K., 2019, p. 44). 

Por tanto, tomar en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje que tiene el 

alumnado hace que el personal docente pueda tener semestre con semestre, una 

variedad grande de actividades las cuales pueden cubrir con algunos de estos estilos, 

con la finalidad de poder dar alternativas de entrega de actividades, haciendo así un 

currículo más activo. 

Ruthven indica que “la idea de un 'sistema' es la de organización: el término 

puede referirse a alguna estructura resultante de la organización de múltiples entidades 

para formar un todo funcional a algún esquema o método que proporciona una base 

para dicha organización” (2019, p. 44). Para términos de esta investigación el centro 

es el personal docente, cuando están creando contenidos para la lectura o actividades, 

realizan estrategias basadas en un sistema de organización, puesto que toda la 

estructura está relacionada entre sí, dentro de la exposición de contenido se encuentra 

la escritura del personal docente, donde coloca la narrativa que da respuesta al 

currículum dado por la institución educativa, dentro de esta exposición de contenidos 

se puede encontrar material complementario, como ligas a lecturas, bibliotecas o 

recursos que le proporcionen al estudiantado información adicional de la temática, de 

igual manera se encuentra relacionado con las actividades, ya que éstas tienen la 

finalidad de verificar que el contenido fue aprendido y comprendido dentro de los 

parámetros establecidos. 

Ruthven menciona que “vemos una tendencia creciente a considerar cualquier 

texto como una fuente entre muchas, que proporciona una colección de unidades de 

recursos más pequeñas para saltar y combinar con otras.” (2019, p.45).  

 



La idea es poder proporcionar diferentes fuentes de consulta para ayudar a 

atender la diversidad de la población estudiantil proporcionando no sólo lecturas, sino 

material sonoro, audiovisual, entre otros. 

Durell reconoce lo que ahora podríamos describir como un proceso de génesis 

documentacional: “… aprovechado la oportunidad para reformular su tratamiento del 

tema a la luz de la experiencia adquirida y las sugerencias recibidas desde que 

apareció la Geometría elemental.” (Ruthven, K., 2019, p. 47). Este proceso de génesis 

documentacional lo podemos ver aplicado para efectos de esta investigación en el 

diseño instruccional, el modelo ASSURE y el DUA en conjunto con los planes y 

programas que oferta la institución, la experiencia con la cuenta el personal docente 

hace que se pueda realizar una reestructuración de los contenidos con un único fin, 

favorecer el proceso de aprendizaje del estudiantado. 

Quadling informó que: 

 … mientras que la mayoría de los profesores todavía sentían la necesidad de la 
seguridad de un libro de texto del curso, en la década de 1970 estaba surgiendo 
un estilo alternativo de enseñanza (…) Al declarar que 'no existe un libro de texto 
adecuado para mis necesidades', algunos maestros optaron por equipar sus 
aulas con pequeñas cantidades de copias de varios libros y complementarlos 
con materiales de producción propia. (Ruthven, K., 2019, p. 49). 

Lo que nos indica que la búsqueda de materiales que hace el personal docente 

siempre está enfocada a adecuar su uso a las necesidades actuales de la asignatura 

que está impartiendo o en su defecto, la estrategia de generación de materiales propios 

es una que no está al alcance de todos los docentes al momento de implementar sus 

cursos. 

Cuando se ocupa un recurso como el guion instruccional, se utiliza un sistema 

de aprendizaje digital, ya que el contenido se organiza en torno a las trayectorias que 

como institución se establecieron para el estudiantado; se describen de primera cuenta 

los objetivos a cubrir con el contenido propuesto; se identifican actividades de 

aprendizaje orientadas a cubrir los objetivos planteados; se preparan 

retroalimentaciones para el aprendizaje del alumnado; y, finalmente, se está en la 

posibilidad de analizar el progreso del aprendizaje a lo largo del semestre. 

Cuando el personal docente tiene en sus manos el programa curricular de su 

asignatura cuenta con la posibilidad de modificar el orden y/o aumentar contenidos con 

la finalidad de enriquecer los aprendizajes esperados por parte del alumnado, lo único 

que no se puede realizar es la eliminación u omisión de contenido, ya que el programa 



curricular contiene los aprendizajes mínimos esperados. 

La interpretación del personal docente es siempre a partir de sus 

conocimientos y experiencias previas, puede entonces que tenga el mismo plan 

curricular toda la planta docente, pero cada persona le dará un resignificado distinto y 

por tanto se verán los mismos temas (pensando que no se modifiquen), pero desde 

diferentes perspectivas. 

Según Gueudet y Trouche: 

 
… las principales premisas del DAD incluyen que (a) los cambios en el uso de 
los recursos por parte de los docentes reflejan un aspecto importante del 
desarrollo profesional de los docentes, (b) la comprensión del trabajo de los 
docentes con los recursos en cualquier momento de su vida. El tiempo implica 
la comprensión de un aspecto importante de la experiencia de los docentes, y 
(c) el cambio de práctica profesional y el cambio de conocimiento o creencias 
profesionales están conectados. (2009, p.326).  

En esta investigación se considera como artefacto al guion instruccional y al 

instrumento como la aplicación del guion para la creación de asignaturas. Rabardel 

(2002, p. 86) menciona que el instrumento vincula el artefacto con representaciones 

cognitivas individuales relacionadas con el uso del artefacto. Por tanto, podemos decir 

que cada docente interpreta el guion dependiendo de su representación. Así, cada uno 

lo llenará de diferente forma, y esto será aplicable en una situación restringida, como 

la creación de asignaturas, lo que dará como resultado el esquema de utilización del 

instrumento. 

2.3 TPACK para apoyar el cambio pedagógico docente.  

El modelo TPACK del conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido por 

parte del docente, es un marco conceptual utilizado en educación para comprender la 

intersección de tres tipos de conocimiento esenciales para el personal docente: 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Definición de los tres tipos de conocimiento en el marco TPACK. 
 

Conocimiento Tecnológico 
(TK) 

Conocimiento Pedagógico 
(PK) 

Conocimiento del 
Contenido (CK) 

Hace referencia a la 
comprensión de los docentes 

sobre la tecnología en 
general. Incluye 

conocimientos sobre 
hardware, software, sistemas 
de gestión de aprendizaje y 
otros aspectos tecnológicos 

relacionados con la 
enseñanza y el aprendizaje. 

 
En esencia, se trata del 

conocimiento instrumental de 
las herramientas tecnológicas 

disponibles. 

Este se refiere al 
conocimiento sobre cómo 

enseñar de manera efectiva. 
Incluye estrategias de 

enseñanza, diseño de planes 
de lección, evaluación, gestión 
del aula y la comprensión de 

las necesidades de los 
estudiantes. 

El conocimiento pedagógico 
se centra en cómo transmitir 

de manera efectiva el 
contenido a los estudiantes. 

 
Este se refiere al 

conocimiento sobre el 
contenido específico que se 

está enseñando. 
 

Dependiendo de la materia, 
puede ser matemáticas, 

ciencias, historia, literatura u 
otras disciplinas. 

 
El conocimiento del contenido 
se refiere a la profundidad y la 

amplitud del conocimiento 
sobre un tema específico. 

 
Martínez, A. (2024). Definición de los tres tipos de conocimiento en el marco TPACK. [Tabla].  

Elaboración propia, basado en Ling Koh, 2018, p. 2. 

 
 

El modelo TPACK enfatiza la importancia de integrar estos tres tipos de 

conocimiento para crear experiencias de enseñanza y aprendizaje efectivas que 

aprovechen la tecnología, ayudando al personal docente a articular sus visiones de 

cambio pedagógico, en particular a través del diseño de contenidos y actividades de 

aprendizaje. 

De acuerdo con Koehler “… no se trata sólo de lo que la tecnología puede 

hacer, sino (…) de lo que la tecnología puede hacer por ellos como docentes” (2007, 

p. 742). En otras palabras, no se trata simplemente de utilizar la tecnología por sí 

misma, sino de cómo puede mejorar la pedagogía y el aprendizaje. 

De acuerdo con Ling Koh: 

 
Los docentes que participan en programas de desarrollo TPACK centrados en la 
integración de herramientas tecnológicas específicas muestran una mayor 
competencia tecnológica después de asistir a los programas, pero no todos 
expresan confianza para integrar las herramientas de manera que apoyen el 
aprendizaje centrado en el estudiante (…) las actividades lectivas diseñadas por 
los docentes indican si han desarrollado los tipos de TPACK para el cambio 
pedagógico centrado en el estudiante (2018, p. 419). 

En otras palabras, Koh presenta un enfoque integral y valioso para respaldar al 

personal docente en su viaje hacia la adquisición de un TPACK sólido y efectivo, que 

facilite un cambio pedagógico significativo. En este sentido, Koh propone la 

implementación de diversos "andamios de diseño TPACK", que son esenciales para 



brindar un respaldo sólido en el proceso de desarrollo de TPACK. 

Uno de estos andamios hace referencia a la provisión de recursos y 

herramientas digitales pertinentes y adecuadas. Es esencial que el personal docente 

tenga acceso a tecnología y herramientas digitales que sean relevantes para su 

disciplina y niveles de enseñanza. Esto les permite integrar estas herramientas de 

manera más efectiva en su práctica pedagógica, mejorando así la experiencia de 

aprendizaje del estudiantado. (Koh, 2018, p. 4). 

Además de proporcionar recursos digitales, Koehler (2007, p.758) enfatiza la 

importancia de la capacitación y formación docente en el uso de la tecnología. La 

capacitación continua es esencial para ayudar al personal docente a desarrollar la 

confianza y las habilidades necesarias para incorporar de manera efectiva las TIC en 

sus clases. Esto incluye tanto la formación inicial en el manejo de herramientas 

tecnológicas como la formación continua para mantenerse al día con las últimas 

tendencias y herramientas digitales. 

El Esquema 1 presenta un enfoque integral en donde el conocimiento del 

personal docente, su experiencia en el aula ya sea física o virtual, y el conocimiento del 

contexto del estudiantado son componentes fundamentales para articular un cambio 

pedagógico eficaz a través del diseño de contenidos y actividades de aprendizaje. 

Esquema 5. Imagen de coordinación de las tres componentes. 

 

Martínez, A. (2024). Imagen de coordinación de las tres componentes. [Esquema]. Elaboración propia. 

 

 



Otro pilar esencial en los andamios de diseño TPACK de Koh son las rúbricas 

de diseño. Éstas son herramientas que proporcionan claridad en la estructura 

pedagógica de los diseños. Koh propone cinco dimensiones clave para evaluar las 

rúbricas de diseño: Activo, Constructivo, Auténtico, Intencional y Colaborativo, ellas 

ayudan a garantizar que las actividades de enseñanza diseñadas con TPACK 

fomenten el aprendizaje significativo y efectivo a través del uso de las TIC. 

Las dimensiones de Koh se pueden describir de la siguiente manera: 

1. Activo. La proporción de la duración de la lección en la que los alumnos utilizan 
las TIC para examinar y trabajar con el contenido de la lección. 

2. Constructivo. La medida en que las actividades del plan de lección permiten a los 
estudiantes participar en expresiones divergentes versus convergentes (recuerdo 
de memoria) del contenido de la lección con las TIC. 

3. Auténtico. La medida en la que las actividades del plan de lección permiten a los 
alumnos explorar y resolver problemas auténticos, apoyados en las TIC. 

4. Intencional. La medida en que las actividades del plan de lección permiten a los 
estudiantes utilizar las TIC para diagnosticar y mejorar sus brechas de 
aprendizaje. 

5. Colaborativo. El grado en que los estudiantes utilizan las TIC para involucrarse 
en conocimientos divergentes, expresiones para apoyar la construcción social del 
conocimiento. (2018, p.6). 

Bajo este esquema, y de acuerdo con Koehler: 

La idea de TPACK tiene implicaciones importantes para la formación docente y 
el desarrollo profesional de los docentes […] es necesario enseñar tecnología en 
contextos que respeten las ricas conexiones entre la tecnología, la materia 
(contenido) y la forma de enseñarla (la pedagogía)” (2007, p.758). 
 

En otras palabras, la participación del personal docente en la elaboración de 

contenidos y actividades de aprendizaje puede ser un aliciente para poder ayudar en 

la transición hacia un cambio pedagógico, donde puedan usar, adaptar y combinar los 

diferentes recursos, como los modelos de diseño instruccional centrados en el 

estudiantado, dependiendo del contexto y contenido que se esté diseñando. 

Estos andamios de diseño TPACK constituyen un enfoque completo para 

respaldar al personal docente en su viaje hacia la adquisición de TPACK y el cambio 

pedagógico. Éste proporciona las bases necesarias para la mejora de la calidad de la 

educación y el éxito del estudiante al permitir al personal docente utilizar sus 

conocimientos tecnológicos, pedagógicos y de contenido para adaptar los contenidos 

y actividades, y para crear estrategias de enseñanza más efectivas. La implementación 



de rúbricas de diseño también ayuda a garantizar que las actividades de enseñanza 

diseñadas con TPACK cumplan con los estándares de calidad y promuevan un 

aprendizaje significativo con la ayuda de las TIC. 

2.4 Conocimiento Adquirido a Partir de la Labor 
Docente (Desarrollo Profesional y Horizonte del 
Conocimiento del Contenido). 
 

Se inicia definiendo lo que se entiende por desarrollo profesional docente: 

proceso por el cual el personal docente se actualiza constantemente, con la finalidad de 

poder renovar los contenidos y formas de enseñanza que se emplean en las aulas y las 

escuelas, siendo esta acción un complemento no sólo a su práctica docente, sino una 

ayuda a la mejora de la escuela. 

De acuerdo con Martínez (2009) el desarrollo profesional docente tiene como 

fin mejorar el conjunto de competencias intelectuales, personales, sociales y técnicas 

que se ponen en juego para que los estudiantes de una escuela aprendan. 

Entendemos entonces que la profesionalización docente y administrativa parte de la 

idea de ofrecer una educación de calidad a todo el alumnado, permitiendo con esto 

también, la actualización de todas y todos los involucrados en la educación de México. 

Retomando el Programa de Desarrollo Profesional 2020-2024 de la Dirección 

General de Educación Normal y Actualización del Magisterio el objetivo es: 

Contribuir a la excelencia en la educación normal y básica en el marco de la 
Nueva Escuela Mexicana, mediante estrategias y acciones de 
profesionalización, actualización y formación continua, habilitación académica, 
desarrollo y divulgación de la investigación educativa, extensión y difusión 
cultural, así como la cooperación académica para potencializar la capacidad y 
competitividad de la Dirección General de Educación Normal y Actualización 
del Magisterio bajo los principios de equidad, imparcialidad, inclusión, 
democracia y perspectiva de género. (DGENAM, 2020, p. 9) 

 

Esta actualización permite el crecimiento profesional del personal docente, 

generando con esto nuevas habilidades y estrategias para los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, incorporando en éstas las tecnologías con las que actualmente 

contamos, lo anterior está en contexto presencial y de educación básica, para efectos 

de este trabajo de investigación se necesita información de esta profesionalización en 

un nivel superior y en una modalidad a distancia. Es importante saber cuál es la visión 



que tiene el personal docente sobre su propia práctica y sobre el conocimiento del 

contenido de la asignatura a su cargo. 

De acuerdo con Wasserman (2013) el personal docente necesita conocer no 

sólo los contenidos de sus asignaturas más actualizados, sino tener una perspectiva 

amplia de la disciplina y sentido de lo que está por venir. En este sentido, el personal 

en activo de nivel universitario en una modalidad a distancia tiene la posibilidad de ver 

cómo es que el contenido de la asignatura a su cargo se relaciona con el resto del 

programa educativo, con la finalidad de poder identificar hasta dónde impacta o hasta 

dónde puede llegar el contenido enseñando. 

Wasserman señala: “Como extensión de este trabajo, se han descrito 

oportunidades donde el horizonte del conocimiento del contenido […] podría ser 

informativo y transformador al trabajo de planificación.” (2013, p.20). En otras 

palabras, el personal docente al contar con un amplio conocimiento sobre su temática, 

tiene la posibilidad de poder ampliar, modificar y reestructurar los contenidos de 

acuerdo con las necesidades o inquietudes del estudiantado. 

Retomando el punto anterior, el personal docente al contar con un conocimiento 

superior al del alumnado, tiene la capacidad de modificar o reestructurar en la práctica 

los contenidos propuestos para la sesión con la finalidad de poder cubrir o atender las 

demandas que tenga el estudiantado. 

En concordancia con los puntos anteriores, estas modificaciones o 

reestructuraciones que se hacen a la planeación no son sólo para atender dudas, la 

modificación parte de un fin pedagógico que, en caso de favorecer a la discusión, valida 

su incorporación para avanzar hacia la modificación del contenido. 

Jakobsen et al. indican lo siguiente: 

 
Horizonte del conocimiento del contenido (HCK) es una orientación y familiaridad 
con la disciplina […] que contribuyen a la enseñanza de la materia en cuestión, 
proporcionando a los profesores una idea de cómo el contenido que se enseña 
se sitúa y se conecta con el mundo más amplio […] (2013, p.4). 

Retomando esta idea, el HCK es como tener un mapa de la materia que se 

enseña, es como cuando se está explorando un nuevo lugar y se tiene un mapa que 

muestra dónde estás y cómo llegar a otros lugares. El HCK es como ese mapa para el 

personal docente, da una orientación y familiaridad con la materia que se está 

enseñando. Ayuda a entender cómo la materia se relaciona con otras cosas en el 

mundo más amplio. 



Poder mostrar las aplicaciones de los contenidos enseñados al estudiantado 

en la vida real, con ejemplos de sus licenciaturas, hacen que el horizonte del 

conocimiento del contenido del estudiantado crezca, ya que verán la utilidad real en el 

campo laboral, esto de acuerdo con Jakobsen et al. (2013) permitiría a los profesores 

darle un sentido adicional a lo que dicen los estudiantes. 

En este sentido Ball y Bass nos indica que “el objeto de estudio no es un 

profesor o un aula en particular, sino las tareas propias de la enseñanza y el análisis 

de sus exigencias” (Jakobsen et al., 2013, p.5). 

Este punto resulta relevante, ya que se asemeja al trabajo de investigación que 

se realiza en esta tesis, no se centra en el docente o en Moodle, más bien el interés 

está en saber cómo diseña su clase a partir de un guion instruccional y la incorporación 

de las TIC para fortalecer y/o favorecer el proceso de enseñanza. 

Shulman enfatizó la importancia de combinar tanto el conocimiento del 

contenido como el conocimiento pedagógico para una enseñanza efectiva. Su 

argumento sugiere que simplemente tener dominio del contenido no es suficiente para 

ser un buen docente, ya que se necesita una comprensión profunda de cómo enseñar 

ese contenido de manera efectiva. Esto se relaciona directamente con la docencia en 

nivel universitario en una modalidad a distancia. (Ball et al., 2008). 

En la enseñanza universitaria a distancia, donde no existen estándares claros 

que respalden la preparación pedagógica del personal docente, la situación se vuelve 

relevante. Si bien los docentes pueden ser expertos en su campo, la falta de orientación 

pedagógica puede dificultar la adaptación efectiva del contenido; sin una comprensión 

de cómo estructurar y presentar los conceptos de manera que sean accesibles y 

significativos para el estudiantado, el conocimiento del contenido puede perder su 

eficacia educativa. 

La idea de Shulman sobre la necesidad de combinar el conocimiento del 

contenido con el conocimiento pedagógico cobra importancia en este contexto. La 

ausencia de una guía pedagógica adecuada puede obstaculizar la capacidad del 

docente para transmitir eficazmente el contenido, lo que subraya la importancia de 

desarrollar no sólo la experiencia en el contenido, sino habilidades pedagógicas sólidas 

para una enseñanza efectiva en cualquier entorno educativo, incluyendo la docencia 

universitaria a distancia. 



Capítulo 3. Metodología  
 

En este capítulo se describe la metodología utilizada para llevar a cabo esta 

investigación, la cual se centra en evaluar la implementación de dos cuestionarios y el 

impacto de un taller especialmente diseñado para la recolección de datos en esta tesis en 

las prácticas y percepciones del docente con respecto a su práctica en una modalidad 

educativa a distancia. En el diseño e implementación del taller jugaron un papel importante 

los modelos de diseño instruccional y su materialización en un guion instruccional, para la 

elaboración de contenidos. 

Por otro lado, en esta investigación se siguió un enfoque cualitativo basado en la 

recolección y análisis de datos obtenidos a través de la implementación de dos cuestionarios 

y de un taller. La metodología cualitativa es adecuada para explorar fenómenos complejos 

y contextuales, pues brinda una visión general de los efectos, por ejemplo, de la 

implementación del taller. 

Los participantes de este estudio son docentes en activo de nivel superior que 

imparten clases en modalidad a distancia. Se seleccionó una muestra intencional de 20 

docentes que participaron en el Taller PAV, asegurando una diversidad en términos de 

disciplinas académicas y experiencia en la enseñanza a distancia. Durante el tiempo que 

duró el PAV, hubo docentes que por diversos motivos no pudieron concluirlo, lo cual no alteró 

la diversidad con la que se contó al inicio. Al final concluyeron 8 de los docentes participantes. 

Para recolectar los datos se emplearon tres métodos principales: 

 

• Dos cuestionarios. Los cuestionarios se elaboraron con base en tres temáticas 

principales para explorar las percepciones y experiencias del personal docente en 

relación con el diseño instruccional, la educación a distancia y los entornos digitales 

de enseñanza. 

• Un Taller (PAV). El taller se diseñó con base en cuatro temáticas principales: ciertos 

modelos de diseño instruccional, su materialización en un guion instruccional, la 

inclusión de herramientas digitales educativas, y el desarrollo de competencias 

docentes en entornos digitales. En particular se hará énfasis en la elaboración y el 

uso del guion instruccional. 

El procedimiento de recolección de datos de realizó en tres fases principalmente: 

 
1. Fase Pre-taller: La aplicación de un primer cuestionario antes de la participación de los 

docentes en el Taller PAV. 

 



2. Implementación del taller y aplicación o uso de un guion instruccional: Aplicación 

o implementación de un guion instruccional como actividad final del Taller (PAV). 

3. Fase Post-taller: Implementación de un segundo cuestionario tras la finalización 

del Taller PAV. 

 

3.1 Temáticas de los cuestionarios. 

Con la aplicación de un primer cuestionario (ver Anexo 1), en primera instancia 

se pensó en obtener las estrategias que ocupan los miembros del personal docente en 

la elaboración de sus asignaturas en la modalidad a distancia, así como recabar 

información sobre los saberes y visión de los mismos sobre la educación a distancia, 

el diseño instruccional, y su rol dentro de esta modalidad de estudios (ver Anexo 2). 

Una vez implementado el taller, se verificó con la aplicación de un segundo 

cuestionario, si cambiaron o restructuraron la noción de lo que pueden hacer con sus 

asignaturas. Por ejemplo, si incorporaron trabajo colaborativo, estructuración de la 

asignatura, si incluyen diversos tipos de entrega de las actividades, entre otros 

aspectos relevantes. 

Imagen 6. Captura de pantalla de la primera parte del Cuestionario 1. 

 

Martínez, A. (2024). Cuestionario 1. [Captura de pantalla]. Elaboración propia. 

 



Al término del taller se aplicó un segundo cuestionario con reactivos similares a 

los del primero. El segundo estuvo conformado por 24 preguntas, 15 de ellas 

relacionadas con el diseño instruccional, en particular con estrategias de enseñanza en 

educación a distancia, estilos de aprendizaje, la utilización de entornos digitales de 

enseñanza y aprendizaje y de necesidades educativas especiales; 9 preguntas hacen 

referencia a la caracterización de la modalidad educativa a distancia. Este cuestionario 

sólo fue contestado por 8 docentes, tal como lo muestra la Imagen 7, donde se 

evidencia el número de respuestas recibidas al final del taller. Solamente se tomaron 

en cuenta las respuestas de estos docentes, pues fueron los que entregaron su 

producto final en el taller (ver Anexo 5). 

Imagen 7. Captura de pantalla. Formulario de cierre. 

 

Martínez, A. (2024). Cuestionario 2. [Captura de pantalla]. Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 



3.2 Descripción del taller que se impartió a los docentes. 

El taller titulado “Pedagogía para el Aula Virtual” (PAV), se concibió con la 

finalidad de proporcionar al personal docente en activo en modalidad a distancia a nivel 

universitario, elementos necesarios para que obtuvieran herramientas que le permitan 

una mejora en la práctica al momento de crear sus contenidos, actividades y materiales 

para sus asignaturas. 

Algunos de los contenidos del Taller PAV fueron la revisión de los modelos de 

diseño instruccional ASSURE y DUA, la exploración de diversas herramientas Web 

educativas, y la integración de todas las herramientas desplegadas en el taller en un 

guion instruccional. En particular la revisión de los modelos de diseño instruccional 

ASSURE y DUA, los que pueden ayudar al docente a considerar al estudiantado como 

centro para adaptar los contenidos y actividades ofrecidos, también facilitan la 

accesibilidad de la información que el docente deseara compartir al estudiantado (ver 

página 10 en el capítulo 1 de esta tesis). 

El Taller PAV se dividió en 8 grandes apartados dentro de la plataforma: 

 
1. Competencias docentes en entornos digitales. 

2. TIC en entornos educativos. 

3. Modelos de diseño instruccional ASSURE y Diseño Universal para el 
aprendizaje. 

4. Estrategias para el aprendizaje en entornos virtuales. 

5. Material didáctico. 

6. Recursos educativos. 

7. Objetos de aprendizaje. 

8. Guion instruccional. 

 
Una parte de las ideas que guiaron la concepción o diseño del contenido del taller 

son: 

• En acuerdo con Rizo Rodríguez (2020), al hablar de educación en línea hay que 

tener en cuenta que el estudiantado deberá tomar un papel totalmente diferente 

al que tradicionalmente ocupa en el salón de clase, en este caso deberá tomar 

un papel más activo, tener mayor participación y compromiso con su propio 

aprendizaje, y por tanto el papel del personal docente también seguirá un rol 



diferente: deberá pasar de ser la máxima autoridad poseedora del conocimiento 

en el salón de clases ahora a ser un facilitador, guía o tutor. Deberá entonces 

permanecer en constante comunicación con el estudiantado con el objetivo de 

estar al pendiente si surgen dudas y retroalimentar las actividades planeadas 

en el curso. 

• En este contexto, el papel del docente en el aprendizaje en la educación a 

distancia (en línea) sigue siendo relevante y cada vez más retador, requiere 

“la utilización de las nuevas tecnologías multimediales y de Internet, para 

mejorar la calidad del aprendizaje facilitando el acceso a recursos y servicios, 

así como los intercambios y la colaboración a distancia” (Góngora Parra, Y., y 

Martínez Leyet, O., 2012, p. 353) 

• Como plantea Correa Cortés, existen diversos modelos para diseñar un curso 

y es importante recalcar que la meta del diseñador educativo es que el 

estudiantado se comprometa con su proceso de aprendizaje haciéndolo 

partícipe de forma activa y autónoma. Y en el caso del personal docente que 

labora en educación a distancia que aquí nos ocupa, es de señalarse lo 

siguiente: 

Los modelos de DI [de diseño instruccional] ofrecen una visión conceptual de 

la educación y aportan herramientas para la implementación del aprendizaje, 

algunos modelos tienden a ser muy específicos en las actividades e 

instrucciones que el docente genera para los alumnos, en este caso siempre 

es mejor esquematizar para no perderse (Correa Cortés, M.E., 2021, p. 16). 

El Taller PAV tuvo difusión por medio de los canales oficiales de esta institución 

educativa, así como vía correo electrónico dirigido al personal docente que se 

encontraba en plantilla para impartir asignaturas en la modalidad a distancia en el 

semestre 2023-2. 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen 8. Flyer adjunto en el correo electrónico y distribuido en redes oficiales de la División. 

 

SUAyED. FCPyS. (2023). Pedagogía para el aula virtual. [Flyer]. UNAM. 

 

 

3.3 Objetivo del taller  

Objetivo general 

 

• Desarrollar habilidades en el personal docente universitario para diseñar, 

implementar y mejorar sus estrategias pedagógicas en entornos virtuales de 

enseñanza, integrando modelos de diseño instruccional, competencias digitales 

y recursos didácticos mediados por las TIC. 

Objetivos específicos 

 

• Proporcionar información necesaria para destacar la existencia de 

metodologías pedagógicas ASSURE y DUA que pueden adaptarse a la 

modalidad a distancia con un trabajo previo. 

• Comunicar las competencias docentes digitales que deben desarrollar para una 

práctica docente completa en entornos digitales. 



• Explorar herramientas tecnológicas y su aplicación en la enseñanza en la 

modalidad a distancia. 

• Identificar recursos educativos Web relevantes e integrarlos en la práctica 

educativa para enriquecer el contenido. 

• Integrar en un guion instruccional la planeación de su asignatura. 

 
Esta investigación tuvo un enfoque exploratorio de tipo cualitativo en el que 

participaron docentes adscritos al Sistema de Educación a Distancia de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM durante dos semanas. 

Manera en la que se registraron los datos: 
 

- Google Forms (cuestionario). 
 

- Plataforma Moodle (entrega de materiales y actividades - ejemplo, foro -). 
 

- Zoom (medio de comunicación y registro de asistencia). 

 
Exploración en un proyecto de investigación 

De acuerdo con Hernández, R. los estudios exploratorios se realizan cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación del cual se tienen muchas 

dudas o no se ha abordado antes (2014, p. 91). El presente trabajo se concibió de tipo 

exploratorio por el hecho de considerar que el diseño instruccional, como herramienta 

para el desarrollo profesional del docente que labora en educación superior y a nivel 

universitario en la modalidad a distancia, no es un tema en el que exista suficiente 

investigación. 

En particular, esta exploración contribuirá en poder conocer la importancia del 

uso del diseño instruccional en el diseño de asignaturas a nivel licenciatura para la 

mejora de la concepción o perspectiva del personal docente de los alcances de su 

labor educativa, también a la familiarización de conocimientos poco frecuentes sobre 

el tema, y a obtener información actualizada con la posibilidad de llevar a cabo, más 

adelante, una investigación más profunda. 

3.4 Implementación del Taller PAV con los docentes. 

En el Taller PAV, la estructura general de las temáticas abordadas se compuso 

de contenido, actividades y fuentes de consulta externas. El contenido estuvo 

estructurado para poder ser abordado a lo largo de dos semanas, con sesiones 

sincrónicas vía Zoom de dos horas cada una. Se requirió que cada participante contara 

con un equipo de cómputo, tableta o dispositivo móvil con conectividad a Internet, 



acceso a los planes y programas de la asignatura a su cargo, así como el tiempo 

necesario para asistir al menos al 80% de las sesiones sincrónicas y entregara las 

actividades propuestas. Además, se esperaba que aunque no fue indispensable 

tuvieran un conocimiento básico del uso de Moodle. 

El taller inició con la aplicación de un cuestionario alojado en Forms de Google, 

su finalidad fue recabar información sobre sus saberes respecto a la educación a 

distancia, el diseño instruccional y su rol docente dentro de esta modalidad de estudios, 

el cuestionario estuvo conformado por 18 preguntas, 12 de ellas relacionadas con el 

conocimiento pedagógico-tecnológico (Koh, J. H., 2018) y las otras 5 relacionadas 

específicamente con la modalidad a distancia. Este cuestionario fue contestado por 20 

docentes interesados en los contenidos del Taller PAV. Una vez concluido se procedió 

a dar acceso a los docentes a una plataforma Moodle alojada en un servidor de la 

Universidad Pedagógica Nacional. 

La forma de trabajo en cada sesión fue con apoyo de unas transparencias 

donde se mostraba un punteo de lo más relevante de la temática abordada en la sesión, 

así como apoyo de herramientas disponibles en la Web (como Padlet, Quizzes, 

Genially, por mencionar algunas). 

Las sesiones vía Zoom fungieron como un apoyo para poder ver, revisar y 

explicar los contenidos propuestos y ayudaron a poder realizar las actividades 

planteadas. Dichas actividades se trabajaron desde la cuestión técnica (funciones) y 

desde la integración y/o montaje en plataforma (como la generación de código HTML 

para integrar en Moodle o la creación de recursos con H5P extensión de Moodle), para 

que el personal docente pudiera retomarlas al momento de elaborar su asignatura en 

plataforma. 

Una parte fundamental del Taller PAV, fue que se incluyó la revisión de 

diferentes modelos de diseño instruccional aplicables al diseño de contenidos en la 

educación a distancia. Específicamente se utilizaron el Modelo ASSURE y el Modelo de 

Diseño Universal de Aprendizaje (UDL, Universal Design of Learning en inglés), 

relevantes por centrarse en atender necesidades de la población diversa, además de 

emerger en una época posterior a la de casi todos los otros modelos de diseño 

instruccional en uso (ver Ferdig y Kennedy, 2018). Por ejemplo, sugiere la presentación 

de información en representaciones múltiples, como proporcionar opciones sensoriales 

y perceptivas si así se requiere. 

 



Otro punto importante de trabajo en el taller fue el abanico de alternativas para 

la creación de actividades dentro de una plataforma Moodle. En particular se revisó la 

actividad titulada en Moodle “Taller” o Workshop, cuya finalidad es poder realizar 

evaluaciones entre pares, lo que favorece no sólo el intercambio de ideas, sino un 

trabajo colaborativo. De acuerdo con Delgado, Medina y Becerra, existen diversas 

investigaciones que concluyen que al utilizar la evaluación entre iguales y la 

coevaluación, el estudiante logra acentuar el rendimiento, y desarrollar habilidades 

interpersonales como la empatía (2020, p.15). 

En el taller, la actividad final consistió en que los participantes generaran una 

unidad temática de la asignatura a su cargo con el apoyo de un guion instruccional. En 

ese documento a entregar, debían integrar lo visto en el taller, así como la aplicación 

del modelo ASSURE y DUA, las herramientas disponibles en plataforma y recursos 

educativos en la red para la estructura de la exposición de contenidos y generación de 

actividades. 

Durante la implementación del Taller PAV, cada docente participante estando en 

su propio equipo de cómputo ingresó al curso, el cual estaba alojado en una plataforma 

Moodle de forma intencional, esto se debe a que Moodle es la plataforma utilizada por 

el personal docente. La implementación de Moodle en el Taller PAV refleja el 

conocimiento tecnológico asociado con la teoría TPACK (Koehler, M. J., Mishra, P., y 

Kurnia, Y. 2007; Koh, J. H., 2018). Dentro de Moodle, el primer tema tratado fue 

Competencias Docentes en Entornos Digitales. El contenido integrado en Moodle junto 

con la sesión sincrónica, proporcionó elementos para concretar el aprendizaje en una 

actividad específica, ésta consistió en la participación en un foro de discusión, donde la 

consigna fue identificar las competencias con las que ya cuenta el personal docente y 

aquellas que deben fortalecer para mejorar su práctica. 

 

 



Imagen 9. Captura de pantalla. Actividad Foro Moodle. 

 

Martínez, A. (2024). Foro. [Captura de pantalla]. Elaboración propia. 

 

El siguiente tema fue referente a las TIC en los entornos educativos, donde se dio 

un recorrido histórico sobre su papel dentro de la Agenda de Gobierno, así como 

múltiples páginas web que pueden ayudar con actividades en línea, recursos multimedia 

y bibliotecas digitales. Todo este contenido estuvo disponible a través de un recurso H5P 

llamado “Libro”. El propósito de este recurso fue que el personal docente pudiera 

explorar diversas formas de presentar los contenidos desarrollados para sus 

asignaturas, estos ejemplos favorecen la implementación del TPACK, específicamente 

los conocimientos tecnológico-pedagógico (Koehler et al., 2007; Koh, J.H., 2018). 

 

Imagen 10. Captura de pantalla. Exposición de contenido H5P Moodle. 

 

 
Martínez, A. (2024). Exposición de contenido H5P Moodle. [Captura de pantalla]. Elaboración propia. 

 



La actividad para realizar en esta temática consistió en la participación en un 

foro en donde el docente debía implementar al menos dos herramientas TIC, las cuales 

pudo reconocer a partir de una infografía interactiva compuesta por dos apartados, por 

un lado contuvo la taxonomía de Bloom para la generación de objetivos de aprendizaje 

y por otro herramientas Web educativas que se pueden utilizar como recurso de apoyo 

para poder cubrir con el objetivo propuesto, y así poder ir incorporando en la práctica 

docente el uso de las TIC con fines educativos. Esta actividad cumple con los tres 

conocimientos propuestos por la teoría TPACK (Koehler et al., 2007; Koh 2018). 

El siguiente tema fue referente a los modelos de diseño instruccional, ASSURE 

y DUA. Se planteó un breve recorrido a través de una línea de tiempo [recurso disponible 

en Moodle], desde los inicios de la educación a distancia hasta el panorama actual, 

resaltando la diversidad presente en las instituciones y las nuevas formas de aprendizaje 

que posee el alumnado. Este recorrido les permitió explorar las metodologías 

pedagógicas aplicables al diseño de contenidos para poder ser incorporados en una 

plataforma educativa, en este caso Moodle.  

La actividad fue un trabajo colaborativo titulado “Taller”, herramienta con la 

cuenta Moodle, donde parte de lo más importante es la evaluación y retroalimentación 

entre pares, en esta actividad, el personal docente participante debió de analizar su 

propia práctica, específicamente la elaboración de su plan de asignatura y, con apoyo 

del contenido y la sesión vía Zoom, identificó dentro de su planeación qué parámetros 

cubren los puntos que componen el modelo ASSURE y seleccionó qué rubros puede 

modificar y cómo haría esa modificación. Ir incorporando los conocimientos de contenido 

junto con los tecnológicos y pedagógicos que se van revisando a lo largo de las sesiones 

desde una perspectiva personal, dan pie a que a partir de la aplicación de la teoría 

TPACK (Koehler et al., 2007; Koh, J.H., 2018) en el diseño, se favorezca la planeación 

de la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen 11. Actividad Taller Moodle. Captura de pantalla. 

 

Martínez, A. (2024). Actividad Taller Moodle. [Captura de pantalla]. Elaboración propia. 

 

Para complementar este tema se revisó una aplicación Web llamada Clideo, es 

un servicio en línea que ofrece diversas herramientas para la edición de videos, se 

revisó principalmente la función de poder añadir texto y subtítulos a los videos para 

poder tener material accesible que ofrecer al alumnado. 

La temática que siguió dentro del Taller PAV fue la exploración de diversas 

herramientas Web como Quizwhizzer, la cual tiene como propósito generar cuestionarios 

interactivos, así como actividades educativas; Jamboard, una herramienta perteneciente 

a Google que tiene la funcionalidad de ser una pizarra digital que permite la colaboración 

en tiempo real, se puede dibujar, escribir, añadir imágenes, colocar notas, etcétera; por 

último Loom, una herramienta Web que permite grabar y compartir videos de pantalla en 

conjunto con la cámara Web y audio. Estas herramientas son valiosas en el marco de la 

teoría TPACK (Koehler et al., 2007; Koh, J.H., 2018), siempre que el personal docente 

integre su conocimiento tecnológico, pedagógico y del contenido al utilizar estas 

herramientas en sus prácticas educativas. 

Imagen 12. Actividad Jamboard Moodle. Captura de pantalla. 

 

Martínez, A. (2024). Actividad Jamboard Moodle. [Captura de pantalla]. Elaboración propia. 

 



 

Las siguientes herramientas Web que se abordaron dentro del Taller PAV fueron 

Padlet, el cual tiene como finalidad poder crear tableros virtuales para compartir 

contenido de forma colaborativa; Quizizz donde el personal docente puede crear 

cuestionarios y evaluaciones en línea con la posibilidad de poder diseñar juegos en 

tiempo real, esta herramienta tiene la función de poder generar código HTML para 

integrarlo en otra plataforma educativa como Moodle, y aunque no era parte del 

contenido, se pudo revisar cómo integrar mediante este código el material que 

desarrollaron durante la sesión; la última herramienta que se reviso fue Genially, la cual 

sirve para crear contenidos interactivo y multimedia. A partir de estas tres herramientas 

con las cuales se trabajó en la sesión sincrónica, el personal docente debía seleccionar 

alguna de ellas y, a partir del contenido de su asignatura generar materiales que le sean 

funcionales, dependiendo la intención y contenido que decidan. Estas herramientas 

ayudan a aplicar la teoría TPACK (Koehler et al., 2007; Koh, J. H., 2018), en la adaptación 

de éstas se podrá favorecer no sólo la integración de los conocimientos mencionados 

ésta, sino que el docente comenzará a interesarse en habilidades adicionales como la 

manipulación del código HTML. 

Imagen 13. Actividad Foro Moodle. Captura de pantalla. 

 

 

 
Martínez, A. (2024). Actividad Foro Moodle. [Captura de pantalla]. Elaboración propia. 

 

En la siguiente sesión se trabajaron tres herramientas Web diferentes: Canva, la 

cual tiene la funcionalidad de poder crear una gran variedad de materiales visuales, 

Lucidchart, una herramienta para poder generar diagramas, mapas mentales o 

conceptuales con la facilidad de poder ser trabajada colaborativamente y en tiempo real, 

ambas cuentan con la generación de código HTML y como en la sesión anterior se mostró 

interés por revisar de nueva cuenta cómo generar e integrar el código HTML dentro de 

Moodle, se puede percibir un interés por el cambio pedagógico que menciona la teoría 

TPACK (Koehler et al., 2007; Koh, J. H., 2018), otra herramienta que se revisó fue Cerebriti 

la cual tiene como finalidad crear cuestionarios y juegos educativo interactivos, así como 



evaluaciones a través de juego. 

La penúltima sesión fue dedicada a la revisión de un estudio titulado Perfiles 

Educativos Recurrentes para Sistemas de Enseñanza Optimizada “PERSEO”, que tiene 

como propósito evaluar al estudiantado enfocándose en el perfil académico y las 

estrategias cognitivas que poseen para el aprendizaje. Éste se realizó evaluando al 

alumnado con el que el personal docente participante del Taller PAV trabajaba, el docente 

logró conocer las formas más comunes de aprender del alumnado, es decir de los perfiles 

cognitivos predominantes. Otro tema fue el diseño instruccional y el uso de un guion para 

poder tener una estructura al momento de planear su asignatura. El guion concentra una 

organización lógica y coherente del contenido, facilita la creación de recursos alineados 

con los objetivos educativos, ayuda al desarrollo de actividades prácticas que permiten 

evaluar la comprensión y aplicación de los conceptos enseñados, tal como lo menciona 

Gómez: “El guion instruccional es importante porque articula y jerarquiza la información, 

organiza la producción y planifica la realización de un recurso educativo digital.” (2017, 

p. 55). 

El diseño del guion instruccional estuvo fundamentado en la teoría TPACK y en 

los temas abordados a lo largo del Taller PAV. Para asegurar que se cumplieran los 

componentes esenciales de esta teoría se siguió una lista de cotejo específica, 

garantizando así la coherencia y la integración adecuada de los conocimientos 

pedagógicos, tecnológicos y del contenido. 

Tabla 2. Lista de cotejo para la elaboración del guion instruccional. 
 

Categoría 
Criterio 

Conocimiento 

del Contenido 

(CK) 

Claridad del Contenido: ¿El guion presenta el contenido de 

manera clara y precisa? 

Relevancia del Contenido: ¿El contenido es relevante y 

adecuado para el nivel universitario? (Objetivo general de la 

asignatura). 

Organización del Contenido: ¿El contenido está bien 

organizado y estructurado? (Temario aprobado). 

Conocimiento 

Pedagógico 

(PK) 

Metodologías de Enseñanza: ¿Se aplican o existen indicio de 

aplicación de las metodologías de enseñanza vistas en la 

Taller PAV? 

Estrategias de Evaluación: ¿Se incluyen estrategias claras y 

efectivas para la evaluación del aprendizaje? 



Interacción y Participación: ¿El guion fomenta la interacción y 

participación de los estudiantes? (Modelo ASSURE). 

Conocimiento 

Tecnológico 

(TK) 

Herramientas Tecnológicas: ¿Se identifican y utilizan 

herramientas tecnológicas adecuadas para el curso? 

Uso de la Tecnología: ¿La tecnología integrada cubre con los 

objetivos de aprendizaje? 

Accesibilidad: ¿Se consideran aspectos de accesibilidad para 

el estudiantado? (DUA). 

Conocimiento 
Pedagógico del 
Contenido (PCK) 

Adaptación del Contenido: ¿El contenido se adapta a 
diferentes estilos de aprendizaje y necesidades del 
estudiantado? (ASSURE - Estudio PERSEO). 

Conocimiento 

Tecnológico 

del Contenido 

(TCK) 

Recursos Digitales: ¿Se emplean recursos digitales 

pertinentes a la asignatura? 

Conocimiento 

Tecnológico 

Pedagógico (TPK) 

Integración de Tecnología en Pedagogía: ¿La tecnología se 

utiliza o puede apoyar en las estrategias pedagógicas? 

Innovación Tecnológica: ¿Se incorporan o hay indicios de 

incorporación de innovaciones tecnológicas para mejorar la 

enseñanza? 

Conocimiento 

Tecnológico 

Pedagógico del 

Contenido (TPACK) 

Equilibrio de TPACK: ¿El guion demuestra un equilibrio 

adecuado entre conocimiento tecnológico, pedagógico y del 

contenido? 

Implementación de TPACK: ¿La integración de tecnología, 

pedagogía y contenido es coherente y efectiva? 

Evaluación 
General 

Coherencia y Fluidez: ¿El guion es coherente y fluido en su 

estructura y presentación? 

Satisfacción de Objetivos: ¿El guion cumple con los objetivos 

de aprendizaje propuestos? 

 
Martínez, A. (2024). Lista de cotejo para la elaboración del guion instruccional. Elaboración propia. 

 

 
A continuación, se describen los componentes que integran el guion instruccional: 

1.- Aspectos generales: se integran componentes importantes de la asignatura, 

nombre de la licenciatura, número de créditos, seriación, forma de trabajo, fuentes de 

consulta básica. 

2.- Unidad temática: se integra por el título de la unidad temática, objetivos, 

temario, la exposición del contenido que ofertarán al estudiantado, este deberá estar 



compuesto de contenido escrito, imágenes, material audiovisual, recursos Web, material 

de apoyo y todo aquel recurso adicional que considere importante y relevante para 

complementar el aprendizaje del alumnado. Contiene también las actividades a realizar 

por parte del estudiantado, acompañado de instrucciones claras, de preferencia 

acompañado de una rúbrica evaluativa o lista de cotejo. Incluye también un cierre o 

conclusión de la unidad temática y finaliza con un apartado donde se localiza la 

bibliografía a consultar por parte del estudiantado para poder elaborar las actividades o 

complementar lo que se leyó en la exposición de contenido. 

Imagen 14. Guion. Aspectos generales. Captura de pantalla. 
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Imagen 15. Guion. Unidad temática. Captura de pantalla. 
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El diseño instruccional y la teoría TPACK (Koehler et al., 2007; Koh, J.H., 2018), tienen 

una interrelación que consiste en que ambos se centran en la mejora de la enseñanza, 



reconocen la importancia de poder conjuntar tanto el conocimiento tecnológico, de 

contenido y pedagógico. Por otro lado, el uso de un guion instruccional posibilita que el 

personal docente avance por un camino adecuado hacia un aprendizaje efectivo, mientras 

que la teoría TPACK asegura que en el contexto del diseño instruccional (Koh et al., 2015), 

las estrategias de los maestros para abordar sus lecciones surjan a medida que articulen 

y refinen su conocimiento pedagógico y tecnológico del contenido. 

Finalmente, la última sesión del taller fue de trabajo colaborativo, el personal 

docente se involucró en la integración de los contenidos de su asignatura, para lo que 

debía apoyarse en las herramientas que considerara más adecuadas a las temáticas 

abordadas. 

Al finalizar las dos semanas del Taller PAV, de los 20 docentes inscritos que 

participaron al inicio, sólo concluyeron 8. La actividad final consistió en incorporar dentro 

de un guion instruccional previamente diseñado, la planeación de una unidad didáctica 

con apoyo del abanico de herramientas Web que más se adaptaran a los contenidos que 

pretendieran enseñar. 

Imagen 16. Actividad final. Guion instruccional. Captura de pantalla. 
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Imagen 17. Actividad final. Guion instruccional. Captura de pantalla. 
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Al finalizar el Taller PAV, el personal docente que cubrió con los parámetros dio 

respuesta a un segundo cuestionario alojado en Forms de Google, el cual estuvo 

conformado por 24 preguntas, 15 de ellas relacionadas con el conocimiento pedagógico-

tecnológico (Koh, J.H., 2018) y las otras 9 relacionadas específicamente con la modalidad 

a distancia. 

En las componentes del Taller PAV subyacen elementos de los tres tipos de 

conocimiento esenciales para la labor docente, como los conocimientos tecnológicos y 

pedagógicos, y es que mientras que el conocimiento de contenido no se abordó 

explícitamente, sí se aplicó de forma implícita durante el taller. 

Así, una de las hipótesis principales de esta tesis es que al diseñar el Taller PAV 

con base en las componentes del marco TPACK, en el contexto de la aplicación del diseño 

instruccional para la elaboración o planeación de sus contenidos, según Koh et al. 

(2015), las estrategias de los maestros para abordar sus lecciones surgirían a medida 

que ellos articularan y refinaran su conocimiento pedagógico y tecnológico del 

contenido. 



Capítulo 4. Análisis de los datos y resultados 
 

En este capítulo se presentan y analizan los datos obtenidos a partir de tres instrumentos 

ocupados a lo largo de esta investigación: dos cuestionarios aplicados al personal docente en 

activo de nivel superior que trabaja en modalidad a distancia, los cuales se administraron en 

dos momentos distintos (antes y después de la realización de un taller, al que se llamó PAV, y 

del que enseguida se hará referencia). El tercero es la implementación de un Taller, PAV, con 

el cual se obtuvieron los datos. Se analizaron principalmente los productos finales de los 

docentes, obtenidos a partir del desarrollo de una unidad didáctica guiada por un guion 

instruccional. 

El análisis se enfoca en las siguientes ideas y etapas del proyecto (abordadas a detalle 

en el Capítulo 3): 

• La apreciación y perspectiva del personal docente en relación con la educación a 

distancia, con base en sus respuestas al cuestionario 1. 

• La aplicación o uso de modelos de diseño instruccional en el Taller PAV, y su 

materialización en una rúbrica o guion instruccional para la elaboración o llenado por 

parte del docente con el contenido de sus asignaturas. 

• El cambio de apreciación y de perspectiva del personal docente después del Taller PAV, 

lo que se refleja en las respuestas de los docentes al cuestionario 2 (cuestionario 

aplicado después del Taller PAV). 

4.1 Interpretación de las respuestas de los docentes a los 

cuestionarios. 

Los cuestionarios fueron diseñados para explorar tres áreas clave: el diseño instruccional, la 

educación a distancia en el nivel universitario, y los entornos digitales de enseñanza. El primer 

cuestionario constó de 18 preguntas distribuidas en tres segmentos: 

1. Diseño instruccional: con 11 preguntas que indagan sobre las estrategias y 

metodologías empleadas por el personal docente. 

2. Educación a distancia en el nivel universitario: con 5 preguntas enfocadas en los desafíos 

y oportunidades específicas de esta modalidad educativa. 

3. Entornos digitales de enseñanza: con 2 preguntas que buscan comprender el uso y la 

percepción de las herramientas digitales en el proceso educativo. 



Gráfico 1. Distribución de preguntas del cuestionario 1. 
 

 
El segundo cuestionario constó de 24 preguntas distribuidas en tres segmentos: 

 
1. Diseño instruccional: con 13 preguntas que indagan sobre las estrategias y 

metodologías empleadas por el personal docente. 

2. Educación a distancia en el nivel universitario: con 9 preguntas enfocadas en los 

desafíos y oportunidades específicas de esta modalidad educativa. 

3. Entornos digitales de enseñanza: con 2 preguntas que buscan comprender el uso 

y la percepción de las herramientas digitales en el proceso educativo. 

A través del análisis de las respuestas obtenidas en estos dos momentos, se 

pretende identificar si existen cambios significativos y tendencias que puedan informar 

futuras intervenciones y mejoras en la educación a distancia. En las secciones 

siguientes se presentan los resultados obtenidos. 

Gráfico 2. Distribución de preguntas del cuestionario 2. 

 

 

Para establecer el comparativo o contraste entre las respuestas, se presentan 

arreglos tabulares para cada pregunta. En el primer renglón de las tablas aparece el 

enunciado de las preguntas, en la primera columna se distinguen las letras P1, P2, P3… 

Cuestionario 1 

Diseño instruccional 
2 

11% Educación a 
distancia en nivel 
universitario 

Entornos digitales 
de enseñanza 

5 
28% 

11 
61% 

Cuestionario 2 

Diseño instruccional 
2 

8% 
Educación a 
distancia en nivel 
universitario 

Entornos digitales 
de enseñanza 

9 
38% 

13 
54% 



hasta P8, que representan a los 8 docentes que concluyeron el taller, los más estables en 

cuanto a la realización de todas las actividades propuestas y por la entrega completa del 

trabajo final en el taller (el cual consistió en elaborar la planeación y programación de sus 

asignaturas, en acuerdo con las herramientas y materiales sobre diseño instruccional 

discutidos en el taller. 

Preguntas relacionadas con el diseño instruccional 

 
Tabla 3. Respuestas sobre la utilización de recursos multimedia en la modalidad educativa a distancia. 

 

 
 

Cuestionario 1 

 

9.Seleccione el tipo de recurso multimedia 

que usualmente retoma en su(s) curso(s). 

Es posible seleccionar más de una 

respuesta: 

 

Cuestionario 2 

 

10.Seleccione el tipo de recurso multimedia que es 

probable que integre en la implementación de 

su(s) curso(s). Es posible seleccionar más de una 

respuesta: 

 
P1 

 

Canva, Infografía, Mapas conceptuales, 

Mapas mentales 

 

Canva, Infografía, Videos, Quizziz, Mapas 

conceptuales, Mapas mentales, Comic, Genial.ly 

 
P3 

 

Infografía, Videos, Mapas conceptuales 

 

Canva, Videos, Quizziz, Redes Sociales, Comic, 

Genial.ly 

 
P6 

 

Videos 

 

Videos, Quizziz, Líneas del tiempo, Mapas 

conceptuales 

 
P8 

 

Canva, Infografía, Videos, Líneas del 

tiempo, Mapas mentales 

 

Canva, Infografía, Videos, Quizziz, Líneas del 

tiempo, Mapas conceptuales, Redes Sociales, 

Comic, Genial.ly 

 

Siguiendo los parámetros del modelo ASSURE, uno de sus puntos se centra en 

la planificación y ejecución con respecto a la integración de tecnología en la enseñanza, 

es importante seleccionar y emplear la tecnología más adecuada para los contenidos de 

cada asignatura. En este contexto, se observa una variación significativa en las 

respuestas de los docentes antes y después de su participación en el taller. Este cambio 

resalta el impacto positivo de la capacitación en el aumento del conocimiento y la 

capacidad del personal docente para incorporar una gama más amplia de herramientas 

digitales en su práctica docente. 

Tal como menciona Zapata, el uso de tecnologías con el propósito de mejorar la 

accesibilidad a los recursos y servicios educativos puede fortalecer significativamente el 



proceso de enseñanza. Esta afirmación acentúa la importancia de la formación continua 

del personal docente en el uso efectivo de la tecnología para enriquecer su práctica 

educativa y mejorar la calidad del aprendizaje del estudiantado. (Góngora Parra, Y, y 

Martínez Leyet, O., 2012, p.353). 

Por otro lado, no nada más es importante aumentar el número de tecnologías en 

uso, pues de acuerdo con Koehler el uso de la tecnología en sí mismo puede no ser 

significativo, sin embargo, le puede ser de gran utilidad al docente por el potencial de la 

tecnología para enriquecer los métodos pedagógicos y el proceso de enseñanza.  

En este sentido el uso de un guion instruccional puede, potencialmente, mejorar 

la incorporación de la tecnología a la práctica docente ya que le permite al profesorado 

poder visualizar la forma en la que está estructurando su contenido, y con esto puede 

evaluar cuales son las herramientas tecnológicas que más se adaptan a su contenido. 

(2007, p. 742). 

Tabla 4. Respuestas sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje en la modalidad educativa a distancia. 
 

 
 

Cuestionario 1 

 

12. ¿Cuáles estrategias de enseñanza o 

aprendizaje utiliza para llevar a cabo 

su(s) curso(s) en línea? 

 

Cuestionario 2 

 

3. ¿Cuáles estrategias y actividades educacionales 

serían adecuadas para llevar a cabo su(s) curso(s)? 

 
P1 

 

Aprendizaje por: proyectos, investigación 

y basados en problemas. 

 

Estrategias: Autoaprendizaje, siendo una 

asignatura a distancia. Actividades: lecturas, 

redacción de ejercicios, elaboración de esquemas, 

solución de ejercicios, participación en foros, 

asesorías por videollamada. 

 
P2 

 

Redes sociales, infografías y clases 

extras. 

 

Todas las que nos enseñaron en el taller. Me voy 

con un abanico más amplio de posibilidades. 

 
P4 

 

Meet, exposiciones del profesor y 

alumnos, invitados especiales, ejercicios. 

 

El trabajo colaborativo. 

 
P6 

 

El diseño de actividades de aprendizaje, 

donde el estudiantado pueda sintetizar y 

transmitir los conocimientos que adquirió 

a través de las fuentes básicas de 

consulta. 

 

Proponer 2 o más formatos para que el 

estudiantado pueda entregar sus actividades de 

aprendizaje. Colocar la exposición de contenido en 

2 o más formatos, realizar un examen de 

diagnóstico. 

 

 



Se observa un incremento notable en la precisión o expresión profesional del 

personal docente en sus respuestas al cuestionario 2, sugiriendo con esto una mejora 

valiosa en sus habilidades profesionales tras su participación en el taller. Este 

fenómeno puede reflejar un incremento en las competencias del personal docente. 

Esto resulta relevante puesto que el personal docente potencialmente podría 

modificar la educación tradicional, ya que son docentes que no cuentan con una 

preparación pedagógica, en este sentido, al momento de poder conocer y/o ampliar 

estas estrategias y tener plataformas educativas como Moodle, pueden generar 

cambios en la estructura de cómo están presentando sus contenidos. Por tanto, al 

momento de que el personal docente está conociendo este tipo de estrategias pueden 

ir modificando y adaptando de acuerdo con las necesidades propias de su asignatura 

y de su estudiantado. 

Esta interpretación del potencial educativo de las estrategias mencionadas por 

los docentes va de acuerdo con lo planteado por Koehler (2007), para él, la implicación 

activa del personal docente en la creación de contenidos y actividades de aprendizaje 

puede servir como un elemento que pueda promover una transición hacia un cambio 

pedagógico más efectivo. Esto implica la capacidad del personal docente para utilizar, 

adaptar y combinar diversos recursos y modelos de diseño instruccional, 

especialmente aquellos centrados en el estudiantado, de acuerdo con el contexto y el 

contenido específico que se desarrollarán. Este enfoque dinámico y adaptable es 

importante para abordar las necesidades y características individuales del 

estudiantado, promoviendo potencialmente un aprendizaje más significativo y efectivo. 

Tabla 5. Respuestas sobre atención a la diversidad en la modalidad educativa a distancia. 
 

 
 

Cuestionario 1 

 

14.Al momento de diseñar su curso ¿tiene en 

consideración la posibilidad de contar con algún 

estudiante con necesidades educativas 

especiales? En caso afirmativo, favor de 

describir la experiencia. 

 

Cuestionario 2 

 

15. ¿Qué posibilidades ve en la 

implementación del Diseño Universal de 

Aprendizaje? 

 
P1 

 

No 

 

Factible 

 
P4 

 

No 

 

No tan cercanas, porque se necesita mayor 

sensibilización y capacitación. 



 

P6 

 

Sí, al momento de diseñar las actividades de 

aprendizaje intento dar múltiples opciones para 

que las y los estudiantes puedan transmitir lo que 

aprendieron a través de textos, video, mapas 

conceptuales, etc. 

 

Muchas posibilidades como la de ofrecer 

múltiples alternativas para que el 

estudiantado entregue las actividades de 

aprendizaje en distintos formatos. 

 

P7 

 

No me ha tocado 

 

Creo que apuesta al compromiso de los 

estudiantes y a la guía de los profesores, 

utilizando los avances tecnológicos y lo que 

sabemos recientemente del proceso de 

aprendizaje. 

 

El enfoque del modelo Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) se destaca por 

su atención a la diversidad, lo que conlleva a una ampliación del horizonte del 

conocimiento profesional del personal docente (Wasserman, 2013), especialmente en lo 

que respecta a este aspecto. Al momento de implementar el DUA en la creación de 

contenido, se espera que todo lo elaborado sea accesible a cualquier población sin 

importar sus condiciones. Al poder generar los contenidos con las pautas del DUA el 

horizonte del conocimiento del contenido del personal docente se aumenta, ya que 

necesita generar nuevas estrategias para poder implementar sus contendidos ampliando 

con esto la forma en la que presenta el contenido y solicita actividades 

Esta ampliación del horizonte profesional se evidencia en las respuestas del 

personal docente respecto al tema, aunque es importante señalar que aún existen 

carencias en términos de información, actualización e interés por parte del personal 

docente como de las autoridades encargadas, para que se pueda contar con todas las 

herramientas necesarias para la generación de contenidos accesibles para toda la 

población estudiantil. 

Además, el progreso en la implementación del modelo DUA en la creación de 

contenidos por parte del personal docente también se relaciona con el proceso de 

génesis documental mencionado por Durell (Ruthven, K.,  2019). Esto se puede notar en 

la interiorización del guion instruccional, permitiéndoles modificar componentes con la 

finalidad de adaptarlo a sus necesidades, en este cado el Taller PAV ofreció la base con 

el guion instruccional, pero el personal docente al final lo puede transformar de acuerdo 

con las necesidades que tienen, en este caso aplicado al DUA al poder reestructurar los 

componentes necesarios. Este proceso se muestra en el diseño instruccional, actividad 

final del Taller PAV, donde se integran el modelo ASSURE y el DUA en conjunto con los 

planes y programas institucionales.  



La experiencia acumulada por el personal docente facilita una reestructuración 

efectiva de los contenidos con el objetivo de mejorar los procesos de aprendizaje del 

estudiantado. Esta adaptación favorece la diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje 

presentes en el aula virtual, pretendiendo promover así un ambiente educativo inclusivo 

y enriquecedor para todo el estudiantado. 

Tabla 6. Respuestas sobre las expectativas de aprendizaje por parte del alumnado. 
 

 
 

Cuestionario 1 

 

5. Usted como docente ¿qué espera que el 

estudiante aprenda al final del curso(s)? 

 

Cuestionario 2 

 

5. Usted como docente ¿qué esperaría que 

el estudiante haya aprendido al final de 

su(s) curso(s)? 

 
P2 

 

Que tenga un buen nivel de aprendizaje y no 

tenga temor de pedir trabajo en un medio de 

comunicación. 

 

Sobre todo la práctica de los conocimientos 

adquiridos. 

 
P6 

 

Las características del Sistema Político 

Mexicano actual y los retos que enfrenta para su 

conservación como un sistema democrático. 

 

Espero que el estudiantado que acredite la 

asignatura a mi cargo alcance los objetivos 

de aprendizaje fijados para que comprenda 

adecuadamente el conjunto de reglas, leyes 

e instituciones que conforman el Sistema 

Político Mexicano vigente. 

 
P7 

 

Que pueda evaluar. 

 

No espero a que escriba un buen guion, 

aunque podrían hacerlo. Pero sí que 

entiendan cómo sea labor de hacerlo, y las 

partes que debe de contener. 

 
P8 

 

Que cuente con las herramientas básicas para la 

comprensión de la materia y que pueda vincular 

con la realidad que le rodea. 

 

Que haya comprendido las principales 

postulados, nociones teóricas vistas y sepa 

quién es su representante. 

 

 

Al revisar las respuestas del personal docente se plasma que se espera que el 

estudiantado desarrolle las habilidades necesarias para aplicar sus conocimientos en 

contextos profesionales, los objetivos o expectativas que tiene el personal docente se 

pueden diseñar previo a la implementación de su curso, para esto el modelo ASSURE 

nos brinda un momento en el que se pueden establecer objetivos de aprendizaje, la 

segunda letra de este acrónimo hace referencia al Establecimiento de objetivos de 

aprendizaje, nos indica la importancia de conocer al estudiantado y, con esta información 

poder generar los contenidos esperados para lograr aun aprendizaje en ellos. (Benítez, 



M.G., 2010, p. 9). 

Tabla 7. Respuestas sobre las temáticas principales en capacitación docente. 
 

 
 

Cuestionario 1 

 

18. Como docente a distancia ¿En cuáles 

temas considera que sería importante 

actualizarse para mejorar su práctica docente? 

Especifique. 

 

Cuestionario 2 

 

19. Mencione algunos temas que considere 

que sería importante fortalecer para mejorar 

la práctica docente en la educación a 

distancia. 

 
P2 

 

En las herramientas y tips. 

 

El intercambio de ideas y la práctica de los 

conocimientos. 

 
P3 

 

En el lenguaje y las nuevas formas de 

interactuar de los estudiantes. 

 

La metodología y el material de apoyo para el 

contenido temático. 

 
P5 

 

Estrategias de Aprendizaje. Comunicación 

Asertiva. 

 

Todos los temas vistos en el Taller, de verdad 

que son de suma importancia. 

 
P7 

 

Las herramientas y los softwares cerrados o 

abiertos de vanguardia. 

 

Creo que las estrategias de comunicación 

digital sobre todo. 

 

Las respuestas del personal docente a ambos cuestionarios hablan de una 

necesidad de actualización para poder incorporar las tecnologías pertinentes a su 

práctica. En el Taller PAV se trabajaron con diversos recursos digitales, pero no sólo 

se trata de enseñarlos, Koehler (2007, p.758) enfatiza en la necesidad de una 

capacitación y formación docente en el uso, aplicación y adecuación de la tecnología. 

En este sentido, la capacitación continua resulta relevante, ya que como lo menciona 

el personal docente en sus respuestas, esta formación les ayuda a poder desarrollar 

habilidades necesarias para incorporar de manera efectiva las TIC en su práctica 

docente. Esto incluye tanto la formación inicial en el manejo de herramientas 

tecnológicas como la formación continua para mantenerse al día con las últimas 

tendencias y herramientas digitales. 

Parte de la actualización docente incluye saber y conocer cosas más allá del 

contenido temático en el cual son expertos, retomando a Jakobsen (2013, p.4) este 

conocimiento que va más allá se titula Horizonte del conocimiento del contenido (HCK 

por sus siglas en inglés), este conocimiento contribuye en la elaboración del contenido 

temático, permitiendo al personal docente poder identificar qué tipo de herramienta 

tecnológica es la que puede contribuir de mejor manera en la explicación de los 



contenidos. HCK en conjunto con un guion instruccional resulta en una 

esquematización de la asignatura, pudiendo identificar todos los componentes, 

herramientas y materiales que la integran. 

Tabla 8. Respuestas sobre las características del estudiantado. 
 

 
 

Cuestionario 1 

 

4.- ¿Cómo piensa que son las características de 

los estudiantes a los que está dirigido su(s) 

curso(s)? 

 

Cuestionario 2 

 

4. ¿Cómo piensa que son las características 

de los estudiantes a los que está(n) 

dirigido(s) su(s) curso(s)? 

 
P1 

 

Adultos jóvenes y no tan jóvenes, de diferentes 

procedencias, interesados en la producción 

audiovisual y los distintos discursos que existen 

en los medios audiovisuales. 

 

Pues son chicos de provincia y de la CDMX, 

que trabajan o tienen otras actividades que 

no les permite tener las mismas 

oportunidades que los estudiantes del 

sistema escolarizado. 

 
P4 

 

Son trabajadores en activo y padres de familia. 

 

Son de mediana edad con experiencia 

profesional, pero dejaron varios años de 

estudiar. En su mayoría padres de familia. 

 
P5 

 

Muy variada: jóvenes y adultos, madres y padres 

de familia, con alguna discapacidad, de la 

CDMX y de otros estados de la República, por lo 

regular ya trabajan, es su segunda carrera, etc. 

 

Jóvenes con capacidades tecnológicas y 

con diferentes maneras de aprender. 

 
P8 

 

El alumnado es muy variable, hay de los que son 

muy dedicados y ponen atención a las 

instrucciones que se dan en las actividades de 

la plataforma, a los que buscan hacer las cosas 

lo más fácil posible. 

 

Son muy diversos en edad, ocupación y 

gustos, pero creo que eso es lo que 

enriquece su visión. 

 

Las respuestas dan cuenta de que el personal docente trabaja con una población 

diversa, al momento de elaborar sus contenidos puede resultar complicado aterrizarlos 

a una población tan heterogénea, dentro del diseño instruccional se cuenta con diversos 

modelos especializados en la educación a distancia que pueden ayudar al personal 

docente en la generación contenidos, para que toda la población estudiantil pueda 

comprenderlo, uno de ellos es el modelo ASSURE, la primer letra de este acrónimo hace 

referencia al Análisis de las características del estudiantado, tratando de conocer todos 

los aspectos relevantes que le puedan ayudar a conocer a su población objetivo, y con 

esto poder generar los recursos y contenidos necesarios para garantizar el aprendizaje 

esperado (Benítez, M.G., 2010, p. 7). 



Además, para asegurar la accesibilidad de los materiales educativos para todo el 

estudiantado, resulta útil integrar el modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje 

(DUA). Este enfoque se fundamenta de acuerdo con Alba (2019), en la premisa de que 

la diversidad es la pauta para poder crear entornos y materiales educativos que sean 

accesibles y efectivos para una amplia gama de alumnado. Al aplicar los principios del 

DUA en la creación de contenidos el personal docente puede generar materiales que sean 

comprensibles, flexibles y adaptables para todo el estudiantado. 

Sumado a lo anterior, la adopción de la guía del TPACK (Koehler, M. J., Mishra, 

P., y Kurnia, Y.,  2005) puede ser de gran utilidad para seleccionar las tecnologías más 

apropiadas para los contenidos educativos. Al integrar el TPACK en el diseño 

instruccional junto con el modelo ASSURE y el DUA, se puede generar potencialmente 

una unión efectiva entre la tecnología, la pedagogía y el conocimiento específico de la 

materia, creando así un entorno de aprendizaje enriquecido que se adapte a las 

necesidades y características individuales del estudiantado. Esta combinación de 

enfoques ofrece un marco integral para el diseño y la implementación de asignaturas que 

sean inclusivas, dinámicas y centradas en el alumnado. 

Tabla 9. Respuestas sobre la participación del estudiantado en el curso. 
 

 
 

Cuestionario 1 

 

Cuestionario 2 

10.- ¿Qué características ha notado que 

distinguen la participación de los estudiantes 

en sus cursos? Es posible seleccionar más 

de una respuesta: 

13. ¿Qué características ha notado que 

distinguen la participación de los estudiantes 

en sus cursos? Es posible seleccionar más de 

una respuesta: 

 

P1 

 

Atención y compromiso, Persistencia, 

Motivación intrínseca y autorregulación. 

 

Atención y compromiso, Persistencia, 

Motivación intrínseca y autorregulación, 

Iniciativa, Independencia, También la falta de 

participación en el curso, hay quienes no se 

han presentado ni una sola vez. 

 

P2 

 

Atención y compromiso, Persistencia. 

 

Atención 

 

y 

 

compromiso, 

 

Persistencia. 

  
Motivación intrínseca y autorregulación, 

Iniciativa. 

 

P6 

 

Atención y compromiso, Persistencia, 

Motivación intrínseca y autorregulación. 

 

Atención y compromiso, Persistencia, 

Independencia. 



 

P8 

 

Atención y compromiso, Persistencia, 

Motivación intrínseca y autorregulación. 

 

Atención y compromiso, Persistencia, 

Motivación intrínseca y autorregulación, 

Iniciativa, Independencia. 

 
Las respuestas obtenidas antes del Taller PAV indicaron que las características 

más destacadas de la participación estudiantil fueron: atención y compromiso, 

persistencia, y motivación intrínseca y autorregulación. Tras su implementación se 

observaron cambios significativos en las percepciones de los participantes. Además de 

las características previamente identificadas, se destacaron la iniciativa y la 

independencia como elementos importantes en la participación del estudiantado, sin 

embargo, también se evidenció una mayor conciencia sobre la falta de participación de 

algunos estudiantes en el curso. 

A partir de las respuestas podemos inferir que un impacto positivo del Taller PAV 

en la identificación de nuevas características de participación estudiantil, así como en una 

mayor sensibilidad hacia la falta de participación. Estos sugiere la necesidad de 

implementar estrategias específicas que promuevan la iniciativa y la independencia de 

los estudiantes, de acuerdo con De acuerdo con De Armas “en la Educación a Distancia 

para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea de calidad, el desarrollo de la 

interactividad es determinante en función de las estrategias de enseñanza que 

promuevan y estimulen las diferentes interacciones para el aprendizaje” (2020, p.192), en 

este sentido la aplicación de modelos de Diseño instruccional como éste permite al 

personal docente crear actividades más atractivas y participativas, con el fin de fomentar 

la participación de todos el estudiantado en el proceso de enseñanza. 

Tabla 10. Respuestas sobre la participación del estudiantado en el curso. 
 

 
 

Cuestionario 2 

 

21. Con base en su experiencia durante el taller, ¿Considera que fue importante la utilización 

de alguna(s) herramienta(s) para lograr la planeación de su asignatura? 

 
P2 

 

Sí, Canva, clideo, loom, genial-ly, educapley, entre otros. 

 
P4 

 

Sí, canva. 

 
P6 

 

No. 



 
P7 

 

Sí, Las APPS que vimos para ofrecer a los alumnos, información de una forma más atractiva. 

 

 
Las respuestas mostradas son del cuestionario final, se observa que la mayoría 

del personal docente ve como una estrategia útil la incorporación de herramientas 

tecnológicas en la planeación de asignaturas, en este sentido el TPACK reconoce la 

intersección entre el conocimiento tecnológico, pedagógico y del contenido en el diseño 

y la implementación efectiva de prácticas educativas (Ling Koh, J.H., 2018). La percepción 

positiva de la mayoría de las respuestas respecto a la importancia de utilizar herramientas 

tecnológicas en la planeación de asignaturas nos da indicios de que la integración de la 

tecnología en el proceso educativo puede ser una estrategia viable en la modalidad a 

distancia. 

Esta incorporación de herramientas dentro de la planeación de su asignatura, 

previo a que se comparta con el estudiantado, pasa por un guion instruccional, mismo 

que ayuda al personal docente a poder a identificar el tipo de herramienta más adecuada 

con el contenido que se pretende enseñar, ya que en este guion se localizan todos los 

contenidos, objetivos y actividades. Dentro del Taller PAV se revisaron modelos de diseño 

instruccional, en específico el ASSURE y el DUA como una norma para la elaboración de 

contenidos accesibles a toda la población sin importar si condición. En este sentido, el 

modelo ASSURE toma en cuenta la incorporación de las tecnologías en la planeación; 

Smaldino en 2007, menciona que:   

… exponen que la tarea del profesor es construir un puente entre estos dos puntos, 
por un lado las estrategias de instrucción apropiadas, las tecnologías, y medios y 
después decidir los materiales para la implementación. Una vez seleccionadas las 
estrategias y el tipo de tecnologías y medios necesarios para la lección, el profesor 
está listo para optar por los materiales que apoyarán su lección (Benítez, M.G., 
2010, p. 9). 

En otras palabras, el personal docente tiene que seleccionar las tecnologías y 

recursos disponibles más adecuados para que pueda abonar a la elección de materiales 

y contenidos que se desarrollaran para la asignatura. 

El modelo TPACK junto con el diseño instruccional pueden ayudar al personal 

docente a ubicar de la mejor manera posible los contenidos, los recursos y las tecnologías 

más apropiadas de acuerdo con su contexto 

 

 



Tabla 11. Respuestas sobre la aportación del Taller PAV a su práctica docente. 
 

 
 

Cuestionario 2 

 

22. ¿Considera que conoció sobre las 

posibilidades de incorporar alguna otra 

nueva herramienta que pudiera permitir 

consolidar los procesos de aprendizaje 

del alumnado? 

 

Cuestionario 2 

 

23. ¿Hay diferencias en la estructuración de su 

curso (contenido, actividades y material de apoyo) 

antes y después del taller? 

 
P1 

 

Sí, Todas las herramientas que vimos 

pueden ser útiles, solo falta adecuarlas a 

los cursos. 

 

Sí, Estoy trabajando en ello, no podría 

mencionarlas por ahora. 

 
P3 

 

Sí, La utilización de aplicaciones 

educativas. 

 

Sí, La incorporación de las TIC. 

 
P6 

 

No. 

 

Sí, Considero implementar distintas formas para dar 

a conocer la exposición de contenidos. También 

considero ampliar las opciones que les doy al 

estudiantado con el fin de que entreguen sus 

actividades de aprendizaje. 

 
P7 

 

Sí, Las APPS que vimos para ofrecer a 

los alumnos, información de una forma 

más atractiva. 

 

Si, buscare como integrar lo aprendido a mis cursos 

definitivamente. 

 

Las respuestas que se muestran son únicamente del cuestionario final, es posible 

observar en la pregunta 22, que después del Taller PAV el personal docente expreso 

interés en conocer y utilizar nuevas herramientas para mejorar los procesos de 

enseñanza, aunque hubo una diferencia en las respuesta, ya que el P6 indicó que no 

considero que se haya mostrado alguna nueva herramienta nueva, esto puede deberse 

a una percepción individual y no necesariamente reflejar la totalidad de las herramientas 

presentadas en el taller.  

Con respecto a la pregunta 23 se puede identificar que el personal docente 

manifestó posibles cambios en la estructuración de sus cursos después del Taller PAV. 

Estos cambios incluyen la incorporación de las TIC, la implementación de distintas 

formas para presentar contenidos, y la ampliación de opciones para la entrega de 

actividades de aprendizaje. Esto sugiere que el Taller PAV influyó en la planificación y 

ejecución de los cursos por parte de los participantes. 

 



Estas respuestas indican una tendencia mayoritariamente positiva hacia la 

incorporación de nuevas herramientas y enfoques pedagógicos en la práctica docente 

después de participar en el Taller PAV. Se puede rescatar el compromiso activo por parte 

del personal docente en adaptar y mejorar sus prácticas de enseñanza utilizando las TIC, 

los modelos pedagógicos vistos y el guion instruccional. 

Preguntas sobre el conocimiento de herramientas disponibles en entornos digitales 

de enseñanza y aprendizaje. 

Tabla 12. Respuestas sobre herramientas de interacción en uso en la modalidad educativa a distancia. 
 

 
 

Cuestionario 1 

 

Cuestionario 2 

11. ¿Cuáles son las herramientas de 

interacción que utiliza con el 

estudiantado? 

11.- ¿Cuáles son las herramientas de interacción 

con el estudiantado que podría incorporar al 

trabajar en su(s) curso(s)? 

 
P1 

 

Mensajero 

electrónico. 

 

de 

 

plataforma, 

 

Correo 

 

Mensajero de plataforma, Correo electrónico, 

Foros. La sugerencia de parte de las autoridades 

de la escuela es que no se tenga contacto con el 

alumnado fuera de la plataforma. 

 
P2 

 

Mensajero 

electrónico. 

 

de 

 

plataforma, 

 

Correo 

 

Mensajero de plataforma, Correo electrónico, 

WhatsApp, Telegram, Foros, Taller (actividad 

revisada en Moodle), Redes sociales. 

 
P4 

 

Mensajero de plataforma, Correo 

electrónico, WhatsApp, Otros (mencione 

cuáles), Classroom. 

 

Redes sociales, Classroom. 

 
P6 

 

Mensajero de plataforma. 

 

Mensajero de plataforma, Foros, Taller (actividad 

revisada en Moodle). 

 

Se observa que la integración de una variedad de herramientas digitales dentro 

del Taller PAV mejoró potencialmente las oportunidades de interacción entre el personal 

docente y el estudiantado, y también actuó como un estímulo para promover una 

colaboración más efectiva entre los propios compañeros de clase. 

En síntesis, la introducción de estas herramientas puede fomentar potencialmente 

la participación activa y la colaboración entre el estudiantado. De acuerdo con De Armas 

“… en la educación a distancia para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea de 

calidad, el desarrollo de la interactividad es determinante en función de las estrategias de 

enseñanza que promuevan y estimulen las diferentes interacciones para el aprendizaje 



(2020, p.192). En este sentido, buscar las alternativas que brindan las plataformas 

educativas para fomentar la interacción entre alumnos y alumnas es primordial, puesto 

que se debe utilizar al máximo los recursos que se tienen para la participación y la 

vinculación del alumnado y crear así las condiciones para hacer más significativo el 

aprendizaje. 

Preguntas específicas sobre educación a distancia a nivel universitario 

 
Tabla 13. Respuestas sobre el papel del docente en la modalidad educativa a distancia. 

 

 
 

Cuestionario 1 

 

6. ¿Cuál cree que es el papel del docente en la 

educación a distancia? 

 

Cuestionario 2 

 

6. ¿Cuál piensa que es el papel del docente 

en la educación a distancia? 

 
P1 

 

Ser el asesor que les presente una oferta de 

contenidos que les resulte interesante en su 

formación universitaria, aplicable a todo tipo de 

audiovisual, y los motive a continuar con sus 

estudios. 

 

Ser el asesor que expone contenidos de ser 

necesario, responda dudas, comparte 

conocimientos y experiencias, revisa y 

evalúa actividades. 

 
P3 

 

Ser asesor y acompañante del estudiante en su 

proceso de formación. Al mismo tiempo en que, 

se mantiene pendiente de su avance y brinda 

atención personalizada. 

 

Más que un facilitador, el docente debe ser 

un asesor del estudiante y al mismo tiempo, 

un mediador. 

 
P5 

 

Un guía/facilitador del proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

 

Definitivamente de guía educacional y 

motivador. 

 
P6 

 

Guiar al estudiantado en su proceso de 

aprendizaje. 

 

Siento que actualmente nuestro rol como 

docentes de la modalidad a distancia se 

debe ir transformando hasta llegar a ser un 

mediador entre el estudiantado y los 

conocimientos que están disponibles en el 

ciberespacio. 

 

 

Después de haber participado en el Taller PAV, se puede evidenciar un cambio 

significativo en la percepción del personal docente respecto a su papel en el contexto de 

la educación a distancia. Específicamente, se observa un aumento notable en la 

conciencia de la importancia y relevancia de su labor educativa en este entorno. Este 

cambio no sólo implica una comprensión más profunda de su responsabilidad como 

facilitadores del aprendizaje en un entorno virtual, sino también una apreciación más 



completa de cómo su enseñanza impacta directamente en el proceso de aprendizaje del 

estudiantado. Este aumento de conciencia fortalece su compromiso con la enseñanza a 

distancia, brinda una mayor motivación para adaptarse y mejorar continuamente los 

métodos pedagógicos para satisfacer las necesidades cambiantes del estudiantado en 

un entorno virtual. 

Como sugieren Ball y Bass el enfoque de estudio no se centra en un docente 

específico o en un entorno de aula en particular, sino más bien en las funciones inherentes 

a la enseñanza y en el análisis de sus requisitos específicos. (Jakobsen, 2013). En este 

sentido, el Taller PAV funcionó para poder amplificar la percepción del personal docente 

sobre su papel en la educación a distancia y para inspirar un mayor compromiso y 

dedicación hacia esta modalidad de enseñanza.  

Tabla 14. Respuestas sobre participación activa del estudiantado en la modalidad educativa a distancia. 
 

 
 

Cuestionario 1 

 

Cuestionario 2 

7. ¿Es posible la participación activa por 

parte del estudiantado? 

8. En la educación a distancia, ¿cree que sería 

posible la participación activa (más allá de la 

asistencia o de la entrega de tareas) por parte del 

estudiantado? 

 

P1 

 

Sí, No solo en la entrega de actividades, 

sino a partir del intercambio de opiniones o 

planteamiento de dudas o aclaraciones de 

los contenidos, ya sea por escrito (en el 

chat de la plataforma) o por videollamada. 

 

Sí, Participación en asesorías virtuales, por 

videollamada o chat. 

 

P3 

 

Sí, Analizando un estudio de caso. 

 

Sí, La utilización de alguna TIC, ya que estas 

pueden enriquecer la construcción de su 

aprendizaje.  

 

P6 

 

Sí, En un foro de discusión donde el 

estudiantado pueda debatir cuáles son los 

retos que enfrenta el Sistema Político 

Mexicano, para mantener su carácter 

democrático. 

 

Sí, Es posible crear foros de discusión para 

promover el aprendizaje colaborativo. También es 

posible que el estudiantado contribuya a diseñar 

las actividades de aprendizaje, siempre y cuando 

estas puedan cumplir con los objetivos 

planteados en el programa. (Falta P4 Y P5)  



 

P8 

 

Sí, Como docente de la materia de 

Técnicas y métodos avanzados de 

comunicación, he podido sugerir lecturas 

adicionales (artículos académicos) que les 

de claridad hacia dónde pueden llevar su 

investigación. 

 

Sí, Buscar formas de socializar 

 
Del contraste entre las respuestas al primer y segundo cuestionario, es posible 

observar que después del Taller PAV aparecieron indicios de las posibilidades de 

activación por parte del personal docente, de procesos de formación en el estudiantado 

que van más allá del aprendizaje de los contenidos de los cursos como la autonomía y la 

colaboración entre pares.  

 

Este cambio de perspectiva sugiere un enfoque más integral y orientado al 

desarrollo personal y social del alumnado, evidenciando así un impacto significativo del 

Taller en la concepción y práctica educativa del personal docente. Resulta pertinente 

destacar el planteamiento de Shulman, quien enfatizó la importancia de combinar tanto 

el conocimiento del contenido como el conocimiento pedagógico para una enseñanza 

efectiva. (Loewenberg, 2008).  Siguiendo esta idea se infiere que la participación en el 

Taller PAV no ha promovido únicamente un cambio en la concepción educativa del 

personal docente, sino que ha reforzado la integración de conocimientos pedagógicos y 

de contenido, lo cual es fundamental para una enseñanza que fomente la autonomía y la 

colaboración en los estudiantes. 

Tabla 15. Respuestas sobre el aprendizaje más allá de lo planeado. 
 

 
 
Cuestionario 1 

 
Cuestionario 2 

15.- ¿Qué piensa sobre el tipo de procesos que 

es posible desarrollar en la educación a 

distancia, y/o de formación que vayan más allá 

del aprendizaje del contenido? 

16. ¿Qué tipo de procesos, más allá del 

aprendizaje del contenido, piensa que sea 

posible promover o desarrollar a través de la 

educación a distancia? 

 

P1 

 

Que son necesarios e indispensables en la 

formación académica. 

 

Los procesos de aprendizaje como 

investigación, uso de adecuado de fuentes, 

uso de Normas APA. 

 

P2 

 

Necesario. 

 

La práctica, el intercambio de ideas y 

reflexiones sobre los temas. 

 

P6 

 

No entendí esta pregunta. 

 

La capacidad de análisis y de síntesis 



 

P8 

 

Muy necesarios para este tipo de formación. 

 

El vincular el contenido (en el caso de mi 

materia) con la vida cotidiana, con los 

fenómenos comunicativos que nos rodean. Y 

ejemplificar, ahora a través de las 

plataformas, y en su caso de los recursos 

didácticos que existen. 

 
Las respuestas obtenidas antes y después del Taller PAV pueden dar cuenta de 

la importancia de los procesos educativos que van más allá del mero conocimiento de 

la asignatura en el que el personal docente es responsable. Reconocer la necesidad de 

estos procesos para la formación académica por parte del personal docente, ayuda a 

poder identificar aquellas habilidades que se consideran importantes, como la 

investigación, el uso adecuado de fuentes y normas de estilo para las citas y referencias, 

así como el trabajo colaborativo e intercambio de ideas. 

También hace evidente la importancia de relacionar los contenidos académicos 

con la vida cotidiana, así como ejemplificar y utilizar recursos didácticos para poder 

mejorar la comprensión, en este sentido, y de acuerdo con Jakobsen (2013), poder 

mostrar las aplicaciones de los contenidos enseñados al estudiantado en la vida real, 

con ejemplos de sus licenciaturas, harán que el horizonte de su conocimiento del 

contenido crezca, lo que permitirá al personal docente darle un sentido adicional a lo 

que dicen los estudiantes. 

Tabla 16. Respuestas sobre la interacción entre pares. 
 

 
 

Cuestionario 1 

 

17.- ¿Cuáles son las posibilidades que visualiza 

para la interacción con o entre el estudiantado en 

la educación a distancia? 

 

Cuestionario 2 

 

18. ¿Qué tipo de procesos visualiza que 

sería posible promover entre el 

estudiantado en la educación a distancia al 

utilizar o promover la interacción entre 

ellos? 

 

P1 

 

Mensajería de la plataforma, correo electrónico y 

videollamada. 

 

El uso de herramientas interactivas y 

colaborativas. 

 

P2 

 

Yo creo que es el acercamiento y clases extras 

pero en común acuerdo con los alumnos. 

 

Las encuestas, la lluvia de ideas y algunas 

plataformas digitales. 



 

P4 

 

Es reducida porque, en SUAyED, los del Sistema 

A Distancia no se conectan a la sesiones en 

Meet cuando son requeridos por falta de 

tiempo... Salvo excepciones se ha logrado un 

buen trabajo con ellos. 

 

La retroalimentación entre pares. 

 

P6 

 

Múltiples posibilidades, tantas como las que 

ofrecen los medios tecnológicos actuales. 

 

Sería posible promover el trabajo 

colaborativo y asincrónico 

 

El personal docente visualiza diversas estrategias y herramientas para fomentar 

la interacción y colaboración entre los estudiantes en la educación a distancia. Las 

respuestas indican un enfoque en la flexibilidad, el uso de tecnologías interactivas y la 

importancia de la retroalimentación y el trabajo colaborativo. Esto sugiere que el personal 

docente está dispuesto a adaptarse y utilizar diferentes métodos para promover una 

interacción efectiva entre el estudiantado, aprovechando al máximo las oportunidades 

que ofrecen las tecnologías actuales. 

En este sentido, retomando a Delgado (2020), existen diversas investigaciones 

que concluyen que al utilizar la evaluación entre iguales y la coevaluación, el estudiante 

logra acentuar el rendimiento y desarrollar habilidades interpersonales como la empatía, 

lo que nos permite generar estrategias de evaluación formativa que no solo estén 

enfocadas en los trabajos o actividades integradas en plataforma. Esto, a su vez, puede 

ayudar a generar en el alumnado habilidades para ofrecer una retroalimentación efectiva 

y eficiente. De esta manera, se puede observar una convergencia entre la disposición del 

personal docente a innovar en sus prácticas y las evidencias investigativas que apoyan 

el uso de estrategias colaborativas y de coevaluación para mejorar el rendimiento y las 

habilidades interpersonales de los estudiantes. 

 

Tabla 17. Respuestas sobre las estrategias de enseñanza posibles a partir del Taller PAV. 

 

 
 

Cuestionario 2 

12. ¿Cuáles estrategias de enseñanza o aprendizaje piensa que va a utilizar para llevar a cabo 

su(s) curso(s) en línea? 

 
P1 

 

Las propuestas por la plataforma, adicionado el uso de las herramientas revisadas en el taller. 

 
P3 

 

Presentarle al estudiante varias opciones de acercamiento al aprendizaje buscando que, estas 

opciones respondan a las necesidades y características de cada uno de los alumnos. 

  



P5 Casi todas las aprendidas en el Taller. 

 
P7 

 

Exposición de temas y un cineclub con películas que han ganado premios en la sección de 

Guion. 

 

 

Las respuestas que se presentan son únicamente del cuestionario posterior al 

Taller PAV; se amplió el abanico de estrategias del personal docente, se comienzan a 

generar nuevas habilidades y estrategias para los procesos de enseñanza, retomando 

a Wasserman, “Como extensión de este trabajo, han descrito oportunidades donde el 

horizonte del conocimiento del contenido (…) podría ser informativo y transformador al 

trabajo de planificación.” (2013, p.20). En otras palabras, el personal docente al poder 

adquirir conocimientos adicionales al contenido de su temática, tiene la posibilidad de 

poder ampliar, modificar y reestructurar los contenidos de acuerdo con las necesidades 

o inquietudes del estudiantado. 

Siguiendo esta idea retomamos a Shulman, él enfatiza en la importancia de 

combinar tanto el conocimiento del contenido como el conocimiento pedagógico para 

una enseñanza efectiva (Loewenberg, 2008). Este argumento va de la mano con los 

contenidos vistos en el Taller PAV, donde además de revisar diversas herramientas 

que apoyan a la generación de estrategias, se exploraron contenidos referentes a la 

parte pedagógica como el DUA, en este caso, el personal docente, presenta varias 

opciones de elaboración de actividades alineados a éste, ya que busca responder a las 

diversas necesidades del alumnado. 

Tabla 18. Respuestas sobre las nuevas formas de comunicación a partir del Taller PAV. 
 

 
 

Cuestionario 2 

20. ¿Qué nuevas formas de comunicación y expresión considera que sería importante retomar 

en su(s) curso(s)? Justifique su respuesta. 

 
P3 

 

Las clases por zoom, ya que ayudarán a reforzar los contenidos de la plataforma. 

 
P5 

 

Videos y Tik Toks y Podcast, estoy convencida que nuestros estudiantes necesitan vernos y 

escucharnos. 

 
P6 

 

Incorporar múltiples formatos para dar a conocer la exposición de contenidos, con el fin de 

cumplir los principios del DUA. 

 
P7 

 

Audiovisual, por la tendencia d los jóvenes de mayor agilidad en los contenidos. 

 



A partir de las respuestas dadas por el personal docente, se observa que la 

integración de tecnologías y formatos diversos no sólo es beneficiosa, sino necesaria 

para mejorar la efectividad del aprendizaje, especialmente en la educación a distancia. 

Las respuestas reflejan una disposición a ser flexibles y adaptarse a las necesidades que 

tiene actualmente el estudiantado, utilizando herramientas que ellos ya encuentran 

atractivas y familiares. La mención del DUA sugiere que algunos docentes están 

considerando estrategias inclusivas que pueden beneficiar a todos los estudiantes, 

incluyendo aquellos con necesidades especiales. 

Tabla 19. Respuestas sobre las nuevas formas de comunicación a partir del Taller PAV. 
 

 
 

Cuestionario 2 

24. ¿Qué es lo que rescataría (lo que le dejó, o lo que piensa que fue importante) después de 

haber participado en el taller “Pedagogía para el aula virtual”? 

 
P1 

 

A repensar mi quehacer como tutor de una asignatura a distancia. 

 
P3 

 

Me dejó conocimiento sobre cómo las TIC se pueden usar como una herramienta educativa. Al 

mismo tiempo, me permitió conocer estrategias de enseñanza y aprendizaje inclusivas. 

 
P6 

 

Conocer los principios del ASSURE y profundizar en los principios del DUA 

 
P8 

 
Que siempre se puede estar innovando 

 
 

Las respuestas del personal docente sugieren que la formación continua y la 

reflexión sobre las prácticas docentes son importantes para mejorar la calidad de la 

educación a distancia. El uso eficaz de las TIC debe ser visto como una herramienta 

para facilitar el aprendizaje y promover la inclusión. Implementar estrategias inclusivas y 

modelos educativos como ASSURE y DUA es importante para asegurar que el 

estudiantado se beneficie del aprendizaje; las instituciones deben incentivar al personal 

docente a buscar nuevas formas de mejorar sus prácticas educativas a través de la 

innovación, manteniendo así el interés del estudiantado y así mejorar los resultados de 

aprendizaje. 

Estas respuestas revelan diversos aspectos que el personal docente considera 

importantes tras participar en el taller “Pedagogía para el aula virtual”. Un tema 

recurrente es la reflexión sobre el rol del tutor en la educación a distancia, lo que sugiere 



una toma de conciencia sobre la importancia de adaptarse a las necesidades 

específicas de esta modalidad educativa, buscando formas de mejorar la tutoría y el 

apoyo al estudiantado. 

Otro aspecto destacable es el conocimiento adquirido sobre el uso de las TIC 

como herramientas educativas. Se resalta en una de las respuestas que el taller permitió 

conocer estrategias de enseñanza y aprendizaje inclusivas. Este enfoque en las TIC y 

las estrategias inclusivas subraya la capacidad del taller para equipar al personal 

docente con herramientas prácticas y enfoques pedagógicos que pueden mejorar 

significativamente la calidad de la educación a distancia. 

Asimismo, se menciona la familiarización con los principios del modelo ASSURE 

y la profundización en los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), 

esto indica un acercamiento a métodos y estrategias diseñadas para crear entornos de 

aprendizaje más efectivos y accesibles, beneficiando a todo el estudiantado, 

independientemente de sus capacidades. Se destaca que siempre se puede estar 

innovando, esta actitud proactiva y abierta hacia la mejora constante de las prácticas 

educativas refleja un compromiso con la evolución y mejora continua del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

La reflexión sobre el rol del tutor es fundamental en la literatura sobre educación 

a distancia, subraya la importancia de que éstos sean reflexivos y adaptativos, 

ajustando su enfoque para satisfacer las necesidades de los estudiantes y mejorar la 

interacción y el apoyo educativo. 

4.2 Muestra representativa de las respuestas de los 

docentes en el Taller PAV. 

Para el análisis de datos en esta sección de la intervención con los docentes se 

centra la entrega final del Taller PAV, que consistió en la elaboración de la planeación de 

alguna de las asignaturas que tenían a cargo en concordancia con las herramientas y 

materiales sobre diseño instruccional discutidos durante el Taller. Es importante recordar 

que el PAV se estructuró en torno a cuatro temáticas principales: modelos de diseño 

instruccional, utilización de un guion instruccional, herramientas digitales educativas y 

competencias docentes en entornos digitales con un énfasis particular en la utilización 

del guion instruccional. 

 



A continuación, se muestran algunos ejemplos del análisis que se realizó con 

respecto a los guiones entregados como actividad final, el análisis completo está en el 

Anexo 4. 

Tabla 20. Muestra del análisis de los guiones instruccionales 
 

  
Llenado/respuesta del 

personal docente 

Observaciones/desc 

ripción del llenado 

del docente 

Llenado/respues 

ta del personal 

docente 

Observaciones/desc 

ripción del llenado 

del docente 

 
Forma de 

trabajo 

 
Lee la introducción, 

objetivos y temario de 

cada tema, así como 

la exposición del tema 

y materiales 

didácticos: textos, 

páginas, 

presentaciones, etc., 

en la sección “Para 

saber más”. 

 
Realiza las actividades 

obligatorias y 

opcionales que 

marquen las 

indicaciones de cada 

tema, y revisa 

detalladamente las 

instrucciones y rúbrica 

de evaluación 

 
Revisa 

cuidadosamente las 

fechas de entrega de 

las actividades, 

 
Describe la forma en 

la que debe de 

trabajar el 

estudiantado, hace 

mención de las 

actividades que son 

obligatorias, da 

sugerencias de cuál 

es el orden que 

debe de llevar la 

lectura de los 

componentes de las 

unidades temáticas 

para una correcta 

comprensión de las 

temáticas. 

 
1.- Identificar los 

intereses 

profesionales de 

cada uno de los 

alumnos y sus 

principales 

inquietudes. 

 
Despertar su 

curiosidad por 

investigar y 

que desde un 

inicio 

conozcan la 

importancia 

de 

 
especializarse y 

el uso de las 

herramientas de 

investigación, lo 

que abonará en 

su 

profesionalizació 

n. 

 
Describe 

detalladamente la 

forma en la que 

debe de trabajar el 

estudiantado, hace 

mención de las 

actividades que son 

obligatorias, la 

actividad final y el 

porcentaje mínimo 

de asistencia. Hace 

mención de la 

dinámica en clase, 

como la 

participación de 

especialistas 

invitados, es de 

notar que, la 

dinámica de clase 

es simulativa, es 

decir, se 

transformará la 

clase en un sitio 

donde el 

estudiantado, 



 marcadas en la 

plataforma. 

 
Revisa la conclusión 

del tema. 

 2.- El salón de 

clases se 

convierte en una 

redacción de un 

 
medio de 

comunicación. 

Se hace una 

explicación muy 

 
detallada de 

cómo se dividen 

las fuentes y la 

 
importancia de 

la 

especialización 

de los 

periodistas. 

 
3.- El objetivo es 

aportar 

herramientas 

para que el 

alumno conozca 

sus capacidades 

y la necesidad 

de 

especializarse 

en alguna área 

de su interés en 

el periodismo. 

 
4.- Respecto a 

la enseñanza se 

utilizará 

exposición de 

los distintos 

temas, 

periodistas 

invitados 

especializados, 

ejercicios en 

clase, lecturas y 

trabajo en 

equipo de un 

reportaje sobre 

periodismo 

especializado. 

 
Criterio % 

posiblemente pueda 

laborar en algún 

momento 

concluyendo su 

licenciatura. Esto, de 

acuerdo con las 

estrategias para el 

aprendizaje que se 

revisaron en el Taller 

PAV, puede ser de 

utilidad para poder 

favorecer el proceso 

de enseñanza y por 

tanto el proceso de 

aprendizaje. 



    
Tareas y 

participación 

40% 

 
Reportaje 40% 

 

 
Exposició 

n de 

contenido 

-diversas 

formas 

de 

apoyar la 

comprens 

ión del 

contenido 

 
En el área de 

periodismo de la 

carrera de Ciencias de 

la Comunicación, más 

que el estudio de la 

teoría, es muy 

importante la práctica 

y el manejo de los 

géneros periodísticos 

en los alumnos. 

 
Por esta razón, más 

que conceptos, se 

necesita tener el 

manejo de los distintos 

tipos de periodismo y 

del área de interés 

para el alumno. 

 
Por ejemplo, hay 

alumnos que quieren 

especializarse como 

comentaristas en radio 

de periodismo 

deportista o hay otros 

que les gustaría 

escribir en revistas 

especializadas en 

salud. 

 
¿Qué se necesita? 

 
-Enseñarles cómo se 

cubren las distintas 

fuentes de 

información, conocer 

el periodismo de 

investigación y de 

datos para aplicarse 

en el periodismo de la 

especialidad de su 

interés, videos, 

presentaciones, uso 

de herramientas como 

plataformas digitales y 

redes sociales, así 

 
 
 
 
 

 
Si bien no hace una 

redacción de los 

contenidos de la 

unidad temática a 

tratar, si describe las 

necesidades del 

alumnado. Como 

parte de los modelos 

instruccionales que 

se revisaron en el 

taller, se trabajó el 

modelo ASSURE, 

que, dentro de sus 

componentes se 

localiza conocer al 

alumnado, lo que 

queda identificado 

en esta respuesta, 

ya que queda claro 

cuál es el perfil del 

estudiantado y como 

se pueden abordar 

estas necesidades 

académicas. 

 
Cuando esa 

reflexión 

científico social 

está 

encaminada a 

conocer implica 

procesos del 

pensamiento 

teórico y 

práctico con el 

fin de establecer 

correlaciones y 

entender cómo 

la realidad social 

está inmersa en 

cambios 

dialécticos que 

definen la propia 

existencia del 

sujeto frente a 

nuestro objeto 

de estudio. 

 
Uno de los 

grandes retos en 

la vida 

universitaria es, 

sin lugar a 

dudas, el 

desarrollo de 

herramientas 

lógico- 

cognitivas, su 

quehacer 

académico y la 

investigación. Es 

por ello que la 

realidad, 

epistemológicam 

ente, existe 

independiente 

del ser humano. 

Es claro que 

este ejercicio y 

aplicación de 

herramientas de 

 
La exposición de 

contenido se 

encuentra redactada 

de forma clara, sin 

usar muchos 

tecnicismos dado 

que es una 

asignatura de primer 

semestre, el texto se 

encuentra 

acompañado de 

infografías 

retomadas de la 

Web, mismas que 

ayudan a 

conceptualizar los 

contenidos que se 

van revisando a lo 

largo de la unidad 

temática, de 

acuerdo con las 

diferentes temáticas 

abordadas en el 

curso, vimos que en 

la actualidad es 

necesario 

desarrollar 

competencias 

docentes que son 

necesarias en los 

entornos digitales, 

como poder 

seleccionar recursos 

TIC para poder 

apoyar los procesos 

de enseñanza. 



 como el uso de una 

cámara fotográfica o 

de video. 

 la comprensión 

y el 

pensamiento 

sobre la realidad 

nos permite 

sabernos parte 

de ella como 

agentes 

culturales, 

políticos, 

económicos, 

entre otros 

aspectos, donde 

influimos con 

nuestras 

acciones. 

 

 
Actividad 

es 

(diversas 

formas 

de 

solicitar 

actividad 

es) 

 
ACTIVIDAD 2 

 
OPCIÓN 1 
A partir de los 

contenidos del tema 

Técnicas 

audiovisuales y 

aportes estéticos y los 

términos revisados en 

el video SensaCine. 

(2019). Guía básica 

del lenguaje 

cinematográfico, 

analiza los planos, 

movimientos de 

cámara, composición, 

etc., de la siguiente 

escena de la serie de 

televisión Last of US, 

(2023), HBO, Estados 

Unidos 

 
https://youtu.be/OLNag 

vJHl3g 

 
Elabora una 

presentación para 

mostrar el resultado de 

tu análisis. Puedes 

emplear la aplicación 

interactiva Canva 

 
canva.com/ o Genially 

 
Las actividades 

parten de la 

visualización de 

videos en YouTube, 

y da la opción de 

dos formatos 

diferentes para la 

entrega de la 

actividad, para la 

primera actividad se 

solicita un glosario 

de 25 palabras o un 

mapa conceptual. 

Para la segunda 

actividad se solicita 

una presentación 

interactiva o un 

ensayo. Retomando 

los contenidos 

revisados en el 

taller, podemos 

darnos cuenta que 

la respuesta por 

parte de P1 integra 

de manera efectiva 

las TIC, al pedir al 

estudiantado que 

utilicen plataformas 

digitales para la 

visualización y 

análisis de 

contenidos 

audiovisuales, y 

aplicaciones 

interactivas para la 

presentación de 

 
Actividad 1 Elige 

una de las 

siguientes 2 

opciones 

 
1.- Con base en 

las fuentes 

básicas de 

consulta elabora 

un podcast o un 

video, que 

deberás publicar 

en YouTube, 

Spotify o en 

google podcast, 

donde 

menciones las 

principales 

aportaciones y 

consecuencias 

de las 4 

reformas político 

electorales 

promulgadas 

entre los años 

1990 y 1996; el 

contenido que 

realices también 

debe responder 

la siguiente 

pregunta, ¿En tu 

opinión, estas 

reformas 

ayudaron o no a 

la consolidación 

democrática del 

sistema político 

 
Las actividades 

parten de la lectura, 

y da la opción de 

dos formatos 

diferentes para la 

entrega de la 

actividad, para la 

primera actividad se 

solicita un video o 

un podcast o una 

línea del tiempo. 

Para la segunda 

actividad se solicita 

un cuadro sinóptico 

o el segundo 

episodio del 

podcast. De forma 

general la actividad 

propuesta por P6 

promueve el uso de 

TIC en la creación y 

publicación de 

contenido a través 

de herramientas 

como YouTube, 

Spotify, Google 

Podcast, y 

Timerime.com. Se 

logran identificar los 

dos modelos 

instruccionales 

vistos en el taller, 

primero tenemos el 

modelo ASSURE se 

logra ver en cómo 

se organiza el 



   OPCIÓN 2 
Elabora un ensayo 

analítico donde 

recuperes los 

contenidos del tema 

Técnicas 

audiovisuales y 

aportes estéticos y los 

términos revisados en 

el video SensaCine. 

(2019). Guía básica 

del lenguaje 

cinematográfico, de la 

escena de entrada del 

capítulo 1 de la serie 

de televisión Last of 

US, (2023), HBO, 

Estados Unidos 

 
https://youtu.be/OLNag 

vJHl3g 

 
Debe tener una 

extensión mínima de 5 

cuartillas, y una 

máxima de 7 (sin 

incluir imágenes y 

referencias). 

 
Puedes usar un 

procesador de textos 

(Times New Roman, 

12 pts., interlineado 

doble). 

 
Utiliza el formato APA 

para tus citas y 

referencias. No olvides 

indicar la procedencia 

de la información 

SIEMPRE que cites un 

texto o documento. 

 
Incluye imágenes 

representativas de las 

producciones que vas 

a analizar. 

resultados. El uso 

de herramientas 

como Canva, 

Genially, y 

procesadores de 

texto con formato 

APA, fomenta el 

desarrollo de 

competencias 

digitales mientras el 

alumnado aplica sus 

conocimientos en el 

análisis de 

producciones 

audiovisuales, 

cumpliendo con esto 

con diferentes 

aspectos revisados 

en el taller, como el 

modelo ASSURE y 

DUA. 

mexicano 

vigente? 

 
Si eliges esta 

opción, 

considera que el 

audio que 

realices puede 

ser el primer 

episodio de una 

serie que podrás 

ir desarrollando 

a lo largo de 

esta asignatura. 

 
2. Basándote en 

las fuentes 

básicas de 

consulta elabora 

una línea de 

tiempo usando 

http://timerime.c 

om/ donde 

expliques con 

tus propias 

palabras los 

principales 

aspectos de las 

4 reformas 

político 

electorales 

promulgadas 

entre los años 

1990 y 1996. 

Considera que 

este contenido 

será publicado 

en un sitio web 

público, con tu 

nombre, por lo 

que deberás 

tener cuidado 

con la 

información que 

coloques. 

proceso de 

enseñanza, 

fomentando que el 

estudiantado se 

involucre con las 

TIC para investigar y 

presentar sus 

análisis. Después 

tenemos al modelo 

DUA, donde se 

puede asegurar que 

el estudiantado 

pueda participar y 

expresar su 

aprendizaje de 

diversas formas, 

fomentando el 

compromiso 

mediante el uso de 

herramientas 

tecnológicas 

atractivas y 

accesibles. 

 
A partir de la revisión e interpretación de las respuestas proporcionadas en los guiones 

instruccionales (actividad final del Taller), identifican patrones sobre cómo el personal docente 

puede implementar enfoques como el uso de un guion instruccional en su práctica pedagógica, 

así como la percepción de su efectividad. 

 

http://timerime.c/


Como señala Correa Cortés, el diseño instruccional "facilita la creación de entornos de 

aprendizaje significativos, donde los estudiantes pueden interactuar de forma más autónoma y 

personalizada" (2021, p. 21). Esta perspectiva marca la importancia de emplear modelos de 

diseño que no sólo organicen el contenido, sino que también permita al personal docente 

adaptar sus asignaturas a las necesidades del estudiantado. 

A través de los datos obtenidos mediante el análisis de la actividad final, se observa en 

las respuestas que un porcentaje significativo de docentes, 5 de 8, lo que equivale al 62.5%, 

valora la estructura y claridad que proporciona el diseño instruccional en la planificación de sus 

asignaturas. Esta percepción positiva destaca la utilidad de organizar los contenidos a partir de 

objetivos específicos, estrategias de aprendizaje y criterios de evaluación alineados con los 

resultados de aprendizaje esperados, tal como se puede constatar en las respuestas de los 

apartados, principalmente en la forma de trabajo, exposición de contenido y actividades. 

Por otro lado, algunas respuestas reflejan una percepción negativa hacia el diseño 

instruccional, 3 de 8, lo que equivale al 37.5%, menciona que la implementación de estos 

principios requiere tiempo y conocimientos específicos que en algunos casos no se logran 

obtener con facilidad. Esto sugiere la necesidad de una capacitación continua en estrategias 

de diseño instruccional, ya que la falta de familiarización con estos modelos puede limitar su 

efectividad en la práctica pedagógica. 

Podemos identificar en el apartado del guion instruccional “Forma de trabajo” que 7 de 

8 docentes, lo que representa el 87.5%, lo incluye dentro de su propuesta, elementos revisados 

dentro del Taller PAV como las estrategias para la enseñanza, recursos educativos y 

componentes del modelo DUA. 

Identificamos en el apartado “Exposición de contenido” que 6 de 8 docentes, es decir, 

el 75%, trabajó en la implementación de los modelos ASSURE y DUA, así como recursos 

educativos y objetos de aprendizaje, mostrando material elaborado por el propio docente, 

apoyando el escrito con materiales como infografías o materiales de consulta externos. 

Para el apartado de “Actividades”, 5 de 8 docentes, es decir el 62.5%, incorporó dentro 

de su diseño las pautas del DUA, componentes correspondientes al ASSURE, así como las TIC, 

se presentan en su mayoría más de dos alternativas de entrega que incorporan los diferentes 

estilos de aprendizaje que puede tener el estudiantado, así como el apoyo de recurso de Moodle, 

plataforma que ocupa el personal docente para poder impartir sus clases. 

 

 

 



En este mismo apartado 2 de 8 docentes, es decir, el 25%, no incorpora alternativas de 

entrega, debido a la propia naturaleza de las asignaturas, al ser tan especializadas sólo pueden 

hacer entregas de un documento en Word, por ejemplo, en una se tiene que entregar un guion 

de un cortometraje. 

Por último, dentro del apartado de “Fuentes de consulta”, 6 de 8 docentes, el 75%, no 

incorpora las ligas de consulta de los materiales, para la educación a distancia este recurso 

resulta importante para el estudiantado. 

El interés en el desarrollo profesional docente es un pilar de esta investigación, ya que 

resulta importante para aplicar el modelo TPACK y del diseño instruccional. Según Ortega y 

Castañeda “el desarrollo profesional de los docentes es un proceso continuo que implica 

actualización y adquisición de nuevas habilidades, tanto en tecnología como en pedagogía” 

(2009, p. 134). Las respuestas recopiladas reflejan cómo percibe el personal docente su 

preparación en estas áreas, permitiendo analizar la relación entre la capacitación continua y su 

competencia para implementar TPACK y diseño instruccional de manera efectiva. 

Para llevar a cabo este análisis de manera cuidadosa y representativa, se ha 

seleccionado la participación de 4 de los 8 docentes que formaron parte del Taller, el resto de 

las respuestas se localizan en el Anexo 4. Esta selección se basa en varios criterios clave: el 

desempeño observado a lo largo del curso, la calidad de la participación en las actividades 

propuestas y la diversidad en las respuestas proporcionadas. Estos factores permitirán 

establecer un punto de comparación significativo entre las diferentes entregas y así proporcionar 

una visión más completa del impacto y la eficacia del Taller en el desarrollo profesional de los 

docentes. 

Tabla 21. Respuesta al guion instruccional del P1. 
 

Aspectos generales de la 

asignatura 

 
Contenido por parte del personal docente 

 

 
Identificación técnica de la 

asignatura 

 
Número de horas y semestre: 64 horas, 7mo. Semestre 

 
Objetivo: Que el alumno sea capaz de analizar un producto audiovisual 

a partir de los criterios revisados durante el curso. 

 
 
 

 
Forma de trabajo 

 
Lee la introducción, objetivos y temario de cada tema, así como la 

exposición del tema y materiales didácticos: textos, páginas, 

presentaciones, etc., en la sección “Para saber más”. 

Realiza las actividades obligatorias y opcionales que marquen las 

indicaciones de cada tema, y revisa detalladamente las instrucciones 

y rúbrica de evaluación. 



  
Revisa cuidadosamente las fechas de entrega de las actividades, 

marcadas en la plataforma. 

 
Revisa la conclusión del tema. 

 
 

 
Criterios de acreditación 

 
La suma de las actividades por tema integrará un 20 % de la 

calificación final, por lo que la suma de los 4 temas sumará un total 

de 80%. 

El 20% restante, corresponde a las participaciones en los foros 

académicos. 

 
Unidad temática 

 
Contenido por parte del personal docente 

 
 
 
 

 
Objetivo (taxonomía de Bloom) 

 
Redacción del Programa de estudios: 

 
Identificar los principales componentes estéticos de las producciones 

audiovisuales. 

 
Redacción personal: 

 

Que el alumno analice los componentes estéticos de producciones 

audiovisuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exposición de contenido (diversas 

formas de apoyar la comprensión 

del contenido) 

 
Noël Burch (2004) es, quizá, quien mejor ha analizado lo que 

significa el campo, como una relación espacial imaginaria que se 

construye dialécticamente a partir de lo mostrado y lo no mostrado; 

o bien, lo ya-mostrado y lo que está por mostrarse. En su apartado 

“Nana o los dos espacios” describe sistemáticamente las 

potencialidades estéticas de los espacios dentro y fuera-de- campo. 

El espacio fuera-de-campo estaría integrado por seis segmentos, 

como se muestra en el siguiente esquema: 

 

 
 

Elaboración propia 

 
 
 
 
 

 
Actividades (diversas formas de 

solicitar actividades) 

 
ACTIVIDAD 2 

 
OPCIÓN 1 

 
A partir de los contenidos del tema Técnicas audiovisuales y aportes 

estéticos y los términos revisados en el video SensaCine. (2019). 

Guía básica del lenguaje cinematográfico, analiza los planos, 

movimientos de cámara, composición, etc., de la siguiente escena 

de la serie de televisión Last of US, (2023), 

HBO, Estados Unidos 

 
https://youtu.be/OLNagvJHl3g 



  
Elabora una presentación para mostrar el resultado de tu análisis. 

Puedes emplear la aplicación interactiva Canva canva.com/ o 

Genially. 

 
OPCIÓN 2 

 
Elabora un ensayo analítico donde recuperes los contenidos del 

tema Técnicas audiovisuales y aportes estéticos y los términos 

revisados en el video SensaCine. (2019). Guía básica del lenguaje 

cinematográfico, de la escena de entrada del capíyulo 1 de la serie 

de televisión Last of US, (2023), HBO, Estados Unidos 

https://youtu.be/OLNagvJHl3g 

 
Debe tener una extensión mínima de 5 cuartillas, y una máxima 

de 7 (sin incluir imágenes y referencias). 

 
Puedes usar un procesador de textos (Times new roman, 12 pts., 

interlineado doble). 

 
Utiliza el formato APA para tus citas y referencias. No olvides 

indicar la procedencia de la información SIEMPRE que cites un 

texto o documento. 

Incluye imágenes representativas de las producciones que vas a 

analizar. 

 
 
 

 
Conclusión 

 
En el último tema de la asignatura procuramos introducirte en 

algunos planteamientos estéticos contemporáneos en relación 

con las técnicas audiovisuales. A pesar de la amplitud de las 

posibilidades, intentamos retomar las claves de la estética visual 

tomando en consideración una multiplicidad de medios: la 

fotografía, el cine, y las prácticas audiovisuales digitales y en 

tiempo real. 

 
 
 
 
 

 
Fuentes de consulta 

 
Jean-Louis Baudry. (1975). Le dispositif. Communications, 23(1), 

56–72. https://doi.org/10.3406/comm.1975.1348 

 
MAKELA, Mia. The pratice of live cinema. 2008. Disponible en el 

enlace: 

http://miamakela.net/TEXT/text_PracticeOfLiveCinema.pdf 

Nascimento, A.R., y Travisani Giovannone, T. (2015). Prácticas del 

audiovisual en tiempo real: del medio físico al medio telemático. En 

II Congreso Internacional de Investigación en Artes Visuales. 

http://dx.doi.org/10.4995/ANIAV.2015.1134 

 
Partimos de una descripción general del guion de P1. Dentro del contenido se describen 

los aspectos técnicos de la asignatura a su cargo, menciona la institución responsable, la 

facultad a la pertenece, la división a la que se encuentra adscrita la asignatura, el nombre de la 

asignatura, así como los créditos, número de horas y semestre de la asignatura, todos estos 

datos están incluidos dentro de los planes y programas oficiales. 

http://miamakela.net/TEXT/text_PracticeOfLiveCinema.pdf
http://dx.doi.org/10.4995/ANIAV.2015.1134


Se describe detalladamente la forma en la que debe de trabajar el estudiantado, dentro 

de este apartado describe las actividades que son obligatorias y da sugerencias de cómo llevar 

a cabo la lectura de las unidades temáticas. Señala las condiciones que se tomarán en cuenta 

para el cálculo de la calificación final, mostrando los porcentajes a considerar. 

El objetivo reestructurado por P1 cumple con la taxonomía de Bloom, quedando de la 

siguiente forma: Que el alumno analice los componentes estéticos de producciones 

audiovisuales. 

La exposición de contenido se encuentra redactada con tecnicismos propios de la 

licenciatura, mismos que son pertinentes dado el semestre en el que se encuentra el alumnado 

(7° semestre), el texto se encuentra acompañado de imágenes, y esquemas elaborados por P1. 

Las actividades parten de la visualización de videos en YouTube, y da la opción de dos formatos 

diferentes para la entrega. Para la primera actividad se solicita un glosario de 25 palabras o un 

mapa conceptual, en la segunda se solicita una presentación interactiva o un ensayo. El cierre 

o conclusión de la asignatura está redactado de forma coloquial sin perder la formalidad de un 

escrito académico. Va guiando al estudiantado por un recorrido de lo que se vio en la unidad 

temática, no sin antes mencionar que es introductoria y que existe más información al respecto. 

En el apartado de fuentes de consulta colocó 21 fuentes que puede consultar el estudiantado, 

solamente 3 cuentan con una liga de acceso. 

El guion revela una alineación importante con los principios de diseño instruccional 

revisados en el Taller, particularmente con los modelos ASSURE y DUA. El documento tiene 

un objetivo claro y medible, así como una variedad de actividades que promueven la 

participación activa del estudiantado. Por ejemplo, el uso de videos de YouTube y la oferta de 

múltiples opciones para la entrega de las tareas evidencian la aplicación del componente 

'Utilizar los medios y materiales' de ASSURE. Al proporcionar diferentes formatos de 

evaluación, el guion demuestra un enfoque inclusivo, alineado con los principios del DUA. 

El modelo ASSURE se centra en la integración de medios y tecnología en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje (Benítez, M.G., 2010). En el texto, se observa que la "Exposición de 

contenido" utiliza tecnicismos, imágenes y esquemas para apoyar la comprensión del contenido, 

lo cual es consistente con la fase de 'Seleccionar métodos, medios y materiales' del modelo 

ASSURE. Además, las "Actividades" incluyen el uso de videos de YouTube, lo cual ayuda a la 

personalización del aprendizaje, dado que el estudiantado puede detener, regresar y ver los 

videos tantas veces como le sean necesarias, lo que puede permitir aprender a su propio ritmo, 

incluye también diferentes formatos de entrega, lo que refleja la fase de 'Utilizar los medios y 

materiales' del modelo ASSURE. 

El DUA busca crear entornos de aprendizaje que se adapten a las diferentes 

necesidades del estudiantado (Alba, 2019). En el texto, la "Forma de trabajo" y las "Actividades" 

demuestran un enfoque inclusivo, ofreciendo diferentes formatos para la entrega de actividades, 



esto hace que el personal docente respete los diferentes estilos de aprendizaje del alumnado, 

ya que hay estudiantes que prefieren expresar sus conocimientos a través de la escritura y 

algunos otros a través de algo más visual. Al ofrecer una variedad de entregas permite que 

cada estudiante elija la forma que mejor se adapte a su estilo de aprendizaje, además de ayudar 

a fomentar diferentes habilidades como la escritura, el pensamiento crítico o la creatividad. 

El texto proporcionado muestra una alineación significativa con los principios y 

componentes de los modelos de diseño instruccional, ASSURE y DUA, aunque se pueden 

hacer algunas mejoras para optimizar el acceso a las fuentes de consulta. 

Una vez obtenido el análisis de cómo el guion instruccional se alinea con los principios 

del ASSURE y DUA vistos en el Taller PAV, es pertinente analizar cómo se manifiesta el 

conocimiento tecnológico pedagógico del contenido (TPACK) del personal docente en la 

implementación de estas estrategias, para ello se retoman cuatro aspectos del guion 

instruccional; forma de trabajo, exposición de contenido, actividades y fuentes de consulta. 

Tabla 22. Análisis con base en el modelo TPACK del guion de P1. 
 

 

Conocimiento del 

Contenido 

Conocimiento Pedagógico Conocimiento 

Tecnológico 

   
 

 
La propuesta de 

actividades obligatorias y 

opcionales, así como la 

indicación de fechas de 

entrega, evidencia una 

planificación pedagógica 

que considera diferentes 

estilos de aprendizaje y 

ritmos de trabajo. 

 
Aunque dentro del 

  guion no se especifican 

  herramientas 

 
 
 

 
Forma de trabajo 

El guion establece una 

clara secuencia de 

actividades que 

requieren una 

comprensión profunda 

de los conceptos 

teóricos. 

tecnológicas concretas 

para la realización de las 

actividades, se asume 

que el estudiantado 

cuenta con un entorno 

virtual de aprendizaje, en 

este 

caso Moodle donde 

  podrán localizar los 

  materiales y entregar 

  sus trabajos. 

 
 
 
 
 

 
Exposic

ión de 

conteni

do 

El uso de conceptos 

teóricos especializados 

y la referencia a 

autores referentes al 

área audiovisual 

demuestran el 

conocimiento del 

contenido por parte del 

P1. 

La inclusión de imágenes, 

propias y retomadas de 

bancos de imágenes, así 

como los esquemas, 

pueden facilitar la 

comprensión de 

conceptos complejos, lo 

que es importante para el 

aprendizaje 

Significativo. 

La creación de 

materiales visuales por 

parte del P1 (como el 

esquema) evidencia su 

habilidad para utilizar 

herramientas 

tecnológicas para 

representar información 

de manera clara y 

concisa. 



 
 
 

 
Actividades 

 
Las actividades 

propuestas requieren 

que el estudiantado 

aplique su 

conocimiento teórico 

en un caso práctico. 

Se ofrecen dos opciones 

de entrega de actividades 

para atender a las 

diferentes preferencias y 

habilidades del 

estudiantado. 

 
Se promueve el uso de 

herramientas digitales 

tales como Canva y 

Genially para la 

realización de las 

actividades. 

 
 
 
 

 
Fuentes de 
consulta 

 

 
Se proporciona una 

lista de referencias 

bibliográficas relevantes 

para profundizar en el 

tema. 

 
 

 
- 

Solo una pequeña parte 

de las fuentes cuenta 

con un enlace de acceso 

directo, lo que podría 

dificultar la búsqueda de 

información por parte del 

estudiantado. 

 
El guion instruccional presentado por P1 tiene un buen punto de partida para el 

desarrollo de un aprendizaje significativo y activo. Demuestra cómo se ven integrados los 

componentes del TPACK integración del conocimiento del contenido y del conocimiento 

pedagógico, pero podría beneficiarse de una mayor especificación en el uso de herramientas 

tecnológicas y una mayor promoción de la colaboración y la evaluación formativa. 

Tabla 23. Respuesta al guion instruccional del P3 
 

 
Aspectos generales de la asignatura 

 
Contenido por parte del personal docente 

 
 

 
Identificación técnica de la asignatura 

 
Número de horas y semestre: 64 horas Semestre: 5°, 6°, 7° y 

8° 

Objetivo: El alumno comprenderá la relación que existe en 

las interacciones entre la sociedad y el medio ambiente a 

partir de las teorías sociológicas. 

 

 
Forma de trabajo 

 
Realizar actividades por unidad y un trabajo final. 

 
Una sesión Zoom de retroalimentación. 

 
 
 

 
Criterios de acreditación 

 
Actividades de la Unidad 1: 20%. 

 
Actividades de la Unidad 2: 20%. 

 
Actividades de la Unidad 3: 30%. 

 
Actividades de la Unidad 4: 30%. 

 
Unidad temática 

 
Contenido por parte del personal docente 

 
 

 
Objetivo (taxonomía de Bloom) 

 
Comprender los temas y estrategias de investigación empírica 

de la sociología ambiental. 

Analizar las respuestas sociales frente a los problemas 

ambientales. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exposición de contenido (diversas 

formas de apoyar la comprensión del 

contenido) 

 
El territorio como el lugar que conjuga todos estos 

elementos tiene una relevancia particular en el estudio de 

los conflictos socio-ambientales, pues como viste en la 

unidad anterior, muchas de las luchas y protestas están 

directamente relacionadas con el manejo del territorio y las 

consecuencias para el entorno natural ligado a las 

modificaciones en el mismo. Por otra parte, los elementos 

de identidad, historia, organización, etc. presentes en los 

territorios habitados, normalmente se mezclan e influyen en 

la manera en que las comunidades actúan de forma 

colectiva en defensa de los recursos de la naturaleza. 

 
En este último tema tendrás la oportunidad de observar 

distintas reivindicaciones territoriales, culturales, de identidad 

y justicia ligadas a diferentes movimientos y conflictos 

relacionados con el medio ambiente. 

 
Material de apoyo: 

 
Atlas Sobre Justicia Ambiental en el que se documentan y 

catalogan numerosos conflictos sociales relacionados con el 

medio ambiente alrededor del mundo. En él encontrarás 

información acerca de distintas comunidades en lucha por la 

defensa de la tierra, agua, bosques, etc. frente a numerosas 

actividades extractivas y de alto impacto ambiental que 

afectan a las poblaciones locales. 

 
Environmental Justice Atlas: https://ejatlas.org/ 

 
 

 
Actividades (diversas formas de 

solicitar actividades) 

 
Foro de Discusión: El abasto de agua en el valle de 

México. 

 
Entrega de Estudio de Caso (Trabajo Final). 

 
Rúbrica de Evaluación. 

  
Formato de Entrega de Trabajos y Tareas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusión 

 
En este apartado tuviste la oportunidad de conocer 

distintos temas y estrategias de investigación empírica de 

la sociología ambiental. 

 
 

 
Reflexionaste acerca de fenómenos actuales como la 

desigualdad y la exclusión social que, tienen una 

manifestación en el uso y aprovechamiento de los recursos 

del medio ambiente. Dichos fenómenos se manifiestan 

también en entornos urbanos, a través de la segregación 

espacial que refuerzan el acceso diferenciado a los recursos 

y servicios provenientes de 

la naturaleza. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuentes de consulta 
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demanda ambiental en el caso de Golden 

Spring (pp. 157-181). En Conflictos ambientales: entre la 
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Partimos de una descripción general del guion de P3, dentro del contenido se señalan los 

aspectos técnicos de la asignatura a su cargo, hace mención de la institución responsable, la 

facultad a la pertenece, la división a la que se encuentra adscrita la asignatura, el nombre de la 

asignatura, así como los semestres en la que se puede cursar la optativa, el número de horas y 

modalidad. Describe la forma en la que debe de trabajar el estudiantado, hace mención de las 

actividades y el trabajo final que se debe de realizar. Además añade una sesión vía ZOOM. Se 

hace mención de los porcentajes por unidad temática, pero sin mencionar los criterios a considerar. 

Los objetivos cumplen con la taxonomía de Bloom los cuales son los siguientes: Comprender los 

temas y estrategias de investigación empírica de la sociología ambiental. Analizar las respuestas 

sociales frente a los problemas ambientales. 

La redacción del contenido es continua, sin descansos visuales ni apoyo de material gráfico 

o imágenes que apoyen el contenido. Al final del escrito se localiza una referencia con la intención 

de que si el alumnado tiene interés en conocer más sobre la temática explicada, pueda consultar 

la referencia. No se hace mención de ejemplos de actividades, pero P3 coloca algunas propuestas 

de los tipos de actividades que podría incluir en su asignatura: Foros de discusión y estudios de 

caso. P3 redacta la conclusión de forma clara, menciona que se pretendió revisar a lo largo de la 

unidad temática. Da cuatro fuentes para que pueda consultar el estudiantado, sin embargo, ninguna 

cuenta con liga de acceso. 

El guion cumple con algunos aspectos importantes del modelo ASSURE, modelo de 

diseño instruccional revisado en el Taller PAV. El documento presenta la definición clara de los 

objetivos de aprendizaje y la especificación de las actividades a realizar; sin embargo, se 

evidencia una ausencia en la selección y utilización de materiales didácticos y actividades 

variadas y atractivas, mismos componentes que son importantes para el modelo DUA. 



En el contenido que se presenta en el guion se describe la información técnica, 

incluyendo institución, facultad, división, nombre, créditos, número de horas y semestre, lo cual 

es importante para poder establecer objetivos claros y específicos. La forma de trabajo detalla 

las actividades obligatorias y dinámicas en clase. Los criterios de acreditación se mencionan 

con los porcentajes por unidad temática, pero sin detallar los criterios específicos. 

Con respecto a la parte donde se coloca el contenido, actividades y material de 

consulta, se puede observar que en la exposición de contenido se incluye texto, pero tiene una 

redacción continua sin apoyo visual, lo cual podría mejorarse, de acuerdo con el modelo 

ASSURE. Retomando a Salmdino, el rol del personal docente consiste en crear una conexión 

entre las estrategias que serán ocupadas para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza 

como los contenidos, las tecnologías y los medios adecuados; y luego elegir los materiales 

necesarios para llevarlos a la práctica (Benítez, M.G., 2010). En otras palabras, poder 

seleccionar recursos que complementen y abonen al contenido sería lo ideal para poder 

generar esa conexión de la que se habló anteriormente. 

Retomando a Parody, Leiva & Santos-Villalba (2022) al emplear el DUA en el diseño de 

las asignaturas se puede facilitar que el estudiantado con diferentes estilos de aprendizaje y 

capacidades puedan acceder a los contenidos de manera equitativa, tomando en cuenta el 

contenido presentado por P3 a pesar de si mencionar propuestas de actividades, no ofrece 

variedad en los formatos, en este caso las pautas del DUA no son cubiertas con el contenido 

presentado. 

Una vez revisada la congruencia del guion con los principios ASSURE, es importante 

analizar cómo el profesorado aplica su conocimiento pedagógico y tecnológico (TPACK) en la 

práctica al utilizar estas estrategias. 

Tabla 24. Análisis con base en el modelo TPACK del guion de P1 
 

 

Conocimiento del 

Contenido 

Conocimiento 

Pedagógico 

Conocimiento 

Tecnológico 

 
 
 
 
 

 
Forma de trabajo 

 

 
Se establece una 

estructura clara con 

actividades por unidad y 

un trabajo final, lo cual 

demuestra una 

comprensión del 

contenido. 

 
La inclusión de una 

sesión de 

retroalimentación vía 

Zoom es positiva, pero 

se podría detallar cómo 

se utilizará este espacio 

para apoyar el 

aprendizaje del 

estudiantado. 

 
Aunque se menciona el 

uso de una plataforma 

virtual (Zoom), no se 

especifica cómo se 

utilizarán otras 

herramientas digitales, 

como Moodle, para 

facilitar la colaboración 

y el acceso a los 

materiales. 

 
 
El contenido se 

 
Se enfatiza la 

importancia del territorio 

en los conflictos 

socioambientales, pero 

 
 

 
El uso del Atlas Sobre 

Justicia Ambiental es 

 presenta de manera 

 coherente y 

 relacionada con el 



Exposición de 

contenido 

tema central. Sin 

embargo, la falta de 

visualizaciones y 

se podría explorar 

diferentes perspectivas y 

enfoques teóricos. 

Aunque puede ser que se 

retome en otros 

momentos de la 

asignatura. 

un buen recurso, pero 

se podría aprovechar 

más el potencial de las 

herramientas digitales 

para visualizar datos y 

realizar análisis. 

 recursos gráficos 

 puede dificultar la 

 comprensión de 

 algunos conceptos. 

 
 
Las actividades 

 
El foro de discusión 

puede fomentar la 

interacción entre el 

estudiantado, pero es 

necesario establecer 

normas claras y 

proporcionar una guía 

para la discusión. 

 

 propuestas son No se especifican las 

 relevantes para el herramientas digitales 

Actividades tema, pero se podrían que se utilizarán para 

 diversificar para realizar el foro y el 

 atender diferentes estudio de caso. 

 estilos de aprendizaje.  

 
 

 
Fuentes de consulta 

 
Las fuentes de consulta 

son relevantes para el 

tema, pero es necesario 

proporcionar 

acceso a todas ellas. 

 

 
- 

 

La falta de enlaces a 

las fuentes limita el 

acceso de los 

estudiantes a la 

información. 

 

El guion instruccional de P3 tiene un enfoque práctico, pero requiere una mayor 

estructuración, variedad de actividades y una integración más profunda de las tecnologías.



Tabla 25. Respuesta al guion instruccional del P6 
 

 
Aspectos 

generales de la 

asignatura 

 

 
Contenido por parte del personal docente 

 
Identificación 

técnica de la 

asignatura 

 
Número de horas y semestre: Quinto semestre 

 
Objetivo: Conocer las relaciones entre leyes, reglas, procesos y acciones que integran 

el Sistema Político Mexicano vigente. 

 

 
Forma de 

trabajo 

El estudiantado de esta asignatura deberá trabajar totalmente en la modalidad a 

distancia, por ello deberá realizar ensayos, controles de lectura, cuestionarios, 

líneas de tiempo, etc.; podrá entregar estos contenidos en distintos formatos como 

videos, audios, presentaciones con diapositivas, entre otros 

 
 
 
 
 
 

 

Criterios de 

acreditación 

 
Los criterios de evaluación que utilizaré son los siguientes: 15% 

la entrega en la fecha establecida por la plataforma. 

25% buena ortografía y redacción. 

 
50% el cumplimiento a cabalidad de las instrucciones contenidas en la plataforma 

para cada actividad. 

 
10% el manejo adecuado de citas y referencias APA. 

 

En caso de detectar plagio por primera vez en una actividad la calificación de dicha 

tarea será reprobatoria; si comete por segunda vez esta falta me veré en la penosa 

necesidad de colocar en sus boletas NP. 

 
Unidad temática 

 
Contenido por parte del personal docente 

Objetivo 

(taxonomía de 

Bloom) 

 
Identificar las bases actuales del sistema político mexicano a partir de su 

conformación como un régimen democrático. 

 
 

 
Exposición de 

contenido 

(diversas 

formas de 

apoyar la 

comprensión 

del contenido) 

 
El reacomodo en el ejercicio del poder dio lugar a una adecuación parcial de la 

tradicional práctica política adoptada por los nuevos actores políticos que 

emergieron. Las añejas estructuras institucionales en lo fundamental fueron 

mantenidas en prejuicio del cambio y de la tan anhelada transición democrática. 

 

 
 



  
(s. a.) (s. f.). [La santa cruz de los mexicanos] [ilustración]. Tomada de 

https://twitter.com/drhomeopath/status/584863902481063936 

 
[...] 

 
En lugar de innovar, el régimen ha tenido que recurrir a las añejas alianzas con 

personajes y estructuras que en su momento demostraron efectividad, y mantener las 

redes clientelares y corporativas a las cuales se agregan los posibles vínculos con el 

narcotráfico, lo que ha contribuido a que el sistema se encuentre en una crisis de 

credibilidad y legitimidad sin precedentes. Ante esta circunstancia, urge que tales 

lazos sean disueltos o al menos reformados, dada la corrupción y la opacidad que en 

ellos se reproduce. 

 

 

 
(s. a.) (s. f.). [Sistema político] [ilustración]. Tomada de Buendía J. (2010). Los 

fundamentos de la opinión pública [Versión electrónica]. En Los grandes problemas 

de México. Instituciones y procesos políticos (tomo XIV, pp. 303-329). México: El 

Colegio de México. Consultado el 18 de enero de 2019 de 

http://2010.colmex.mx/16tomos/XIV.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

 
Actividades 

(diversas 

formas de 

solicitar 

actividades) 

 
Actividad 1 Elige una de las siguientes 2 opciones 

 
1.- Con base en las fuentes básicas de consulta elabora un podcast o un video, que 

deberás publicar en YouTube, Spotify o en google podcast, donde menciones las 

principales aportaciones y consecuencias de las 4 reformas político electorales 

promulgadas entre los años 1990 y 1996; el contenido que realices también debe 

responder la siguiente pregunta, ¿En tu opinión, estas reformas ayudaron o no a la 

consolidación democrática del sistema político mexicano vigente? 

 
Si eliges esta opción, considera que el audio que realices puede ser el primer 

episodio de una serie que podrás ir desarrollando a lo largo de esta asignatura. 

 
2. Basándote en las fuentes básicas de consulta elabora una línea de tiempo 

usando http://timerime.com/ donde expliques con tus propias palabras los 

principales aspectos de las 4 reformas político electorales promulgadas entre los 

años 1990 y 1996. Considera que este contenido será publicado en un sitio web 

público, con tu nombre, por lo que deberás tener cuidado con la información que 

coloques. 

 
 
 
 
 

Conclusión 

 
Ante los canales de comunicación institucionales y mediáticos de carácter oficial, la 

opinión pública hace uso de otros medios como Internet y las redes sociales para 

expresar sus demandas e inconformidad contra un sistema político, incapaz de dar 

respuesta efectiva, de solucionar con legitimidad los múltiples problemas que tiene 

nuestra sociedad. 

De ahí la necesidad de reforma, si no, la crisis política en que vivimos no hará sino 

agravarse. No será fácil, pues inevitablemente afectará a poderosos intereses 

http://2010.colmex.mx/16tomos/XIV.pdf
http://timerime.com/


 creados que se sienten cómodos en un sistema que con todas sus fallas los favorece 

y, al mismo tiempo, produce inestabilidad, injusticia, desorden, y desigualdad de 

oportunidades para la mayoría. 

 
 
 
 
 

 
Fuentes de 

consulta 

 
Ortega R. Y. (2010). De la hegemonía al pluralismo: elecciones presidenciales y 

comportamiento electoral, 1976- 2006 [Versión electrónica]. En Los grandes 

problemas de México. Instituciones y procesos políticos (tomo XIV, pp. 405-447). 

México: El Colegio de México. 

 
Peschard, J. (2010). De la conducción gubernamental al control parlamentario: 30 

años de reformas electorales [Versión electrónica]. En Los grandes problemas de 

México. Instituciones y procesos políticos. Tomo XIV. (pp. 355-403). México: El 

Colegio de México. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [Versión electrónica]. Última 

reforma publicada en el DOF el 27/08/2018. 

 
Se parte de una descripción general del guion de P6, dentro del contenido describe los 

aspectos técnicos de la asignatura a su cargo, menciona la institución responsable, la facultad 

a la pertenece, la división a la que se encuentra adscrita la asignatura, el nombre de la 

asignatura, así como el semestre en el que se imparte, el número de horas y modalidad. 

Describe detalladamente la forma en la que debe de trabajar el estudiantado, menciona las 

actividades a elaborar y los diversos formatos de entrega, los porcentajes por unidad temática 

mencionando los criterios a considerar en cada aspecto. El objetivo cumple con la taxonomía 

de Bloom el cual es el siguiente: Identificar las bases actuales del sistema político mexicano a 

partir de su conformación como un régimen democrático. 

La exposición de contenido es clara, está apoyada de imágenes, gráficos y videos 

tomados de la Web, al final tiene material adicional con la finalidad de que el estudiantado pueda 

profundizar en las temáticas que se revisaron. Las actividades parten de la lectura y da la opción 

de dos formatos diferentes para la entrega; la primera actividad solicita un video, podcast o línea 

del tiempo; la segunda solicita un cuadro sinóptico o el segundo episodio del podcast. El cierre 

o conclusión está redactado de forma coloquial sin perder la formalidad de un escrito académico. 

Va guiando al estudiantado por un recorrido de lo que se vio en la unidad temática indicando 

las necesidades principales de estudio. Las fuentes de consulta que proporciona no cuentan 

con liga de acceso, aunque se hace la mención que son versiones electrónicas. 

El guion cumple con algunos aspectos importantes del modelo ASSURE y DUA, modelo 

de diseño instruccional revisado en el Taller PAV. Se evidencia cómo el P6 integra las 

competencias digitales y pedagógicas adquiridas en el Taller. La estructura es clara, la 

variedad de actividades y la integración de recursos digitales son evidencias de una práctica 

docente más reflexiva y centrada en el estudiante. 



En el contenido que se presenta en el guion de P6 se evidencia una estructuración 

clara de la asignatura, identificando aspectos técnicos como la institución, facultad, 

división, nombre de la asignatura, semestre, número de horas y modalidad. La forma de 

trabajo se describe detalladamente indicando las actividades a realizar y los formatos de 

entrega, lo cual facilita a los estudiantes entender las expectativas y métodos de 

evaluación desde el inicio del curso. Los criterios de acreditación se mencionan con 

porcentajes por unidad temática, estableciendo criterios claros para cada aspecto, lo que 

asegura una evaluación transparente y equitativa. 

El modelo ASSURE (Benítez, M.G., 2010) se aplica a través de varios puntos del 

texto. En "Análisis de los Estudiantes", la descripción detallada de la forma de trabajo y 

actividades muestra una comprensión de las necesidades y estilos de aprendizaje del 

estudiantado.  

En "Establecimiento de Objetivos", se presentan objetivos claros utilizando la 

taxonomía de Bloom, como identificar las bases actuales del sistema político mexicano. 

En "Selección de Métodos, Medios y Materiales", se seleccionan y describen métodos y 

materiales de apoyo, como imágenes, gráficos y videos.  

En "Utilización de Medios y Materiales", la exposición del contenido utiliza diversos 

medios para apoyar la comprensión del mismo.  

En "Requiere Participación del Estudiante", se requieren actividades 

participativas, como la creación de videos, podcasts y cuadros sinópticos. Aunque 

"Evaluar y Revisar" no se menciona explícitamente, los criterios de acreditación y las 

fuentes de consulta sugieren una evaluación continua del aprendizaje. 

El modelo DUA (Alba, 2019 y Parody, Leiva & Santos-Villalba, 2022) se observa 

en el texto mediante la provisión de múltiples medios de representación, expresión y 

participación. Se usan imágenes, gráficos, videos y material adicional para profundizar 

en las temáticas, representando múltiples medios de representación; se ofrecen 

diversas formas de solicitar actividades, como videos, podcasts, líneas del tiempo y 

cuadros sinópticos, reflejando múltiples medios de expresión.  

La forma detallada de trabajo y las actividades descritas fomentan la 

participación activa del estudiantado, demostrando múltiples medios de participación. 

 



Tabla 26. Análisis con base en el modelo TPACK del guion de P6 
 

 

Conocimiento del 

Contenido 

Conocimiento 

Pedagógico 

Conocimiento 

Tecnológico 

 
 
 
 
 

 
Forma de trabajo 

Se establece una 

estructura clara con 

diversas actividades y 

formatos de entrega, lo que 

permite al estudiantado 

demostrar su comprensión 

del contenido de diferentes 

maneras. 

 

 
La modalidad a 

distancia se aprovecha 

al máximo, ofreciendo 

flexibilidad en la 

entrega de las 

actividades y 

fomentando el 

aprendizaje autónomo. 

Se incentiva el uso de 

diversas herramientas 

digitales como videos, 

podcasts o 

presentaciones, lo que 

demuestra una buena 

integración de la 

tecnología en el 

proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

 
 

 
Exposici

ón de 

contenido 

El contenido se presenta 

de manera clara y concisa, 

apoyado por imágenes y 

referencias bibliográficas. 

 

 
Se fomenta la reflexión 

crítica al presentar 

diferentes perspectivas 

sobre el tema. 

 
El uso de imágenes y 

referencias a fuentes 

en línea enriquece el 

contenido y facilita la 

comprensión. 

 
 
 

 
Actividades 

 
Las actividades son 

variadas y permiten evaluar 

diferentes habilidades de 

los estudiantes como el 

análisis, síntesis y 

comunicación. 

 

 
Se promueve la 

creatividad y la 

autonomía al ofrecer 

opciones de formato 

para las entregas. 

 
Se utilizan 

herramientas digitales 

como Timerime para la 

creación de líneas de 

tiempo, lo que facilita la 

organización de la 

información. 

 
 

 
Fuentes de  
consulta 

 
Las fuentes son relevantes 

y actualizadas, lo que 

garantiza la calidad de la 

información 

proporcionada. 

 

 
- 

 
Aunque se mencionan 

versiones electrónicas, 

la falta de enlaces 

directos dificulta el 

acceso a las mismas. 

 
El guion de P6 demuestra una buena integración del TPACK, una clara aplicación 

de los principios de ASSURE y DUA.  

Se evidencia en la selección de materiales, la variedad de actividades y la 

consideración de los diferentes estilos de aprendizaje. Demuestra un dominio de 

herramientas digitales para la creación de materiales y la interacción con los estudiantes. 

La variedad de formatos de entrega y el uso de plataformas en línea son ejemplos de ello. 

 

 

 



Tabla 27. Respuesta al guion instruccional del P7 
 

 
Aspectos generales de la asignatura 

 
Contenido por parte del personal docente 

 
 

 
Identificación técnica de la asignatura 

 
Número de horas y semestre: 256 horas. Semestres 

 6, 7 y 8 

Objetivo: El alumno conocerá nuevas y diferentes formas 

del guionismo y dinámicas para contar historias desde 

perspectivas tecnológicas y orientaciones temáticas 

distintas correspondientes de los medios tradicionales a 

los nuevos medios de comunicación, además de 

adentrarse en los nuevos métodos y técnicas que la 

concepción del storytelling comporta. 

 
Forma de trabajo 

Los estudiantes escribirán un guion corto, desarrollando 

personaje principal y guion literario. 

 
Criterios de acreditación 

La entrega del guion sin juicio de su originalidad ni de su 

destreza literaria. 

 
Unidad temática 

 
Contenido por parte del personal docente 

 

 
Objetivo (taxonomía de Bloom) 

 
Que el alumno comprenda las nuevas formas y sus 

fundamentos en la creación de guiónes, en el periodo de 

transición de la lógica analógica a la lógica digital entorno 

a la propuesta y desarrollo de historias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exposición de contenido (diversas formas 

de apoyar la comprensión del contenido) 

 
El programa me parece muy adecuado, desde luego las 

personas apasionadas del tema sugeriríamos que al 

menos durara dos semestres, a fin de poder involucrar 

más al estudiantado en los temas. A continuación 

menciono algunas de las líneas de investigación, análisis 

y discusión que tendremos en las clases respectivas. 

 
Se recomienda profundizar en la enseñanza clásica de la 

narración, el lenguaje y las técnicas apropiadas y 

especificas del campo cinematográfico y televisivo, el 

aprendizaje de cómo transmitir estos conocimientos 

mediante la intervención de medios diferentes de 

escritura. 

 
Ahora bien, existen varios modelos de construcción 

dramática, entre los que (Baiz Quevedo, 2000) destacan 

cuatro por combinar “el carácter orgánico de una 

metodología de escritura, con la coherencia de un sistema 

de construcción a partir de los elementos y reglas 

enunciadas”: El tratamiento de Swain, La metodología de 

Antoine Cucca, El modelo de Lajos Egri y 

El paradigma de Syd Field. 



 
 
 
 
 

 

Actividades (diversas formas de solicitar 

actividades) 

 
Esta materia está limitada a la entrega que los alumnos 

hagan de un guion de un cortometraje, en 5 partes. 

 
1 Tabla de mi personaje. 
2 Momentos claves de mi guion. 
3 Construyendo la primer parte de mi guion. 
4 Construyendo la segunda parte de mi guion. 
5 Trabajo final. 

  
Todas las entregas se hacen de una manera tradicional en 

un procesador de textos para guiones. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusión 

 
La creación circunscrita al género dramático especificando 

que el guion dramáticamente sólido tiene siempre una 

estructura sólida y clara, una línea de acción dramática 

que va hacia algún lugar concreto, que avanza paso a 

paso hacia la resolución de una interrogante planteada al 

inicio. Por el contrario, un guion sin una estructura sólida 

y clara vaga de un lado a otro buscándose a sí mismo, 

resulta monótono y apagado, no funciona porque no tiene 

una dirección definida para lograr esto se enfoca en 

trabajar los diferentes tipos de escaletas, estas escaletas 

no transmiten contenido literal, sino que incluye la idea 

general de cada uno de los bloques determinados por 

lapsos de tiempo, así como las 

actuaciones a seguir y la información más importante. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuentes de consulta 

 
Betley, E. (1985). Los nuevos elementos y formas de la 

estructura dramática. Madrid, España: Alba. 

 
Adame, L. (1986). Taller de Guionismo para imagen fija y 

en movimiento, México: ILCE. 

 
Saunders, J. (2000) Cómo crear personajes de ficción, 

España: Alba 

 
Truby, J. (1996) Anatomía del guión. El arte de narrar en 

22 pasos. España: Alba. 

Tapia, A. (1991) De la retórica a la imagen. México: UAM. 

Se parte de una descripción general del guion de P6. Dentro del contenido se 

describen los aspectos técnicos de la asignatura a su cargo, menciona la institución 

responsable, la facultad a la que pertenece, la división a la que se encuentra adscrita la 

asignatura, el nombre de la asignatura, así como los semestres en la que se puede cursar 

la optativa, el número de horas de la asignatura y modalidad. Describe la entrega del 

trabajo final. Se menciona la entrega de un del trabajo final, pero no menciona 

porcentajes.  



El objetivo cumple con la taxonomía de Bloom el cual es el siguiente: Que el 

alumno comprenda las nuevas formas y sus fundamentos en la creación de guiones, en 

el periodo de transición de la lógica analógica a la lógica digital entorno a la propuesta y 

desarrollo de historias. 

La exposición de contenido se encuentra redactada de forma clara y con 

tecnicismos propios del semestre en el que se cursa la optativa. No cuenta con apoyos 

visuales o gráficos. Por la naturaleza de la asignatura no es posible solicitar más de un 

tipo de entrega, por lo que se limita a lo siguiente (se realiza transcripción): Esta materia 

está limitada a la entrega que los alumnos hagan de un guion de un cortometraje, en 5 

partes. 

1. Tabla de mi personaje. 
 
2. Momentos claves de mi guion. 

 
3. Construyendo la primer parte de mi guion. 

 
4. Construyendo la segunda parte de mi guion. 

5. Trabajo final. 

Todas las entregas se hacen de manera tradicional, en un procesador de textos 

para guiones. La conclusión contiene los aspectos más relevantes del contenido que se 

revisó, se encuentra redactado de una forma sencilla y fácil de comprender. Las fuentes 

de consulta que proporciona al estudiantado no cuentan con liga de acceso. 

El guion cumple parcialmente con los objetivos del Taller. Se evidencia la 

integración de un guion instruccional y la definición de un objetivo claro, sin embargo, hay 

oportunidades para mejorar en cuanto a la diversidad de actividades, la utilización de 

recursos digitales y la aplicación de los modelos ASSURE y DUA. 

El diseño instruccional en el texto se puede identificar a través de la identificación 

técnica de la asignatura, donde el docente P7 especifica la institución, facultad, división, 

nombre de la asignatura, semestres disponibles, número de horas y modalidad. La forma 

de trabajo está centrada en la entrega del trabajo final, y aunque se menciona que el 

trabajo final es importante para la acreditación, no se proporcionan detalles sobre los 

porcentajes de evaluación.  

La unidad temática se enfoca en la comprensión de nuevas formas y fundamentos 

en la creación de guiones en un contexto de transición de lógica analógica a digital, con 

una exposición de contenido clara, pero sin apoyos visuales o gráficos. Las actividades 

se limitan a un tipo de entrega debido a la naturaleza de la asignatura, requiriendo al 



estudiantado presentar un guion de cortometraje en cinco partes, utilizando un 

procesador de textos. 

Siguiendo los componentes del modelo ASSURE (Benítez, 2010) se identifica que, 

de acuerdo con el acrónimo, la primera letra corresponde al “Análisis de los Estudiantes”, 

aunque no se detalla la adaptación a diferentes estilos de aprendizaje, se observa una 

descripción clara de las actividades y requisitos. El resto de las letras del acrónimo no 

pueden ser identificadas, debido a la naturaleza de la asignatura y sus contenidos. 

Tabla 28. Análisis con base en el modelo TPACK del guion de P6 

 

Conocimiento del 

Contenido 

Conocimiento Pedagógico Conocimiento 

Tecnológico 

 
 
 
 

 
Forma de trabajo 

 

 
El objetivo es claro: 

escribir un guion corto. 

Sin embargo, falta una 

especificación más 

detallada de los criterios 

de evaluación. 

 

 
Se centra en la 

producción individual de 

un guion, lo que limita la 

oportunidad de desarrollar 

habilidades colaborativas. 

Se limita al uso de un 

procesador de texto, lo 

que restringe la 

integración de 

herramientas digitales 

más sofisticadas para 

la creación y edición de 

guiones. 

 
 
 

 
Exposici

ón de 

contenido 

 
El contenido es 

específico y relevante 

para la asignatura, pero 

se presenta de manera 

textual, sin el apoyo de 

recursos visuales. 

 
Se mencionan diferentes 

modelos de construcción 

dramática, pero no se 

profundiza en su 

aplicación práctica. Lo 

que puede suceder en 

unidades siguientes. 

 

 
No se utilizan 

herramientas digitales 

para presentar la 

información de manera 

más dinámica y 

atractiva. 

 
 
 
 
 

 
Actividades 

 
Las actividades están 

alineadas con el 

objetivo de la 

asignatura, pero son 

muy limitadas en cuanto 

a variedad. 

Aunque puede ser por la 

propia naturaleza de los 

contenidos de la 

asignatura. 

 

 
Se fomenta el desarrollo 

de habilidades de 

escritura creativa, pero no 

se consideran otras 

habilidades como la 

investigación o la 

presentación. 

 
 
 
 

 
Se limita al uso de un 

procesador de texto. 

 
 

 
Fuentes de consulta 

 
Las fuentes son 

relevantes para el 

tema, pero no se 

proporcionan enlaces 

para facilitar el acceso. 

 

 
- 

 
No se utilizan 

herramientas digitales 

para organizar y 

gestionar las fuentes 

de información. 

 

El guion de P7 presenta una aplicación limitada de los modelos ASSURE y DUA. 

Aunque se identifica un objetivo claro y se describen las actividades, no se evidencia una 



planificación detallada que considere las diferentes fases de ambos modelos. El uso de 

herramientas tecnológicas es muy limitado, lo que restringe las posibilidades de crear 

experiencias de aprendizaje más dinámicas e interactivas. El guion instruccional 

analizado evidencia que el docente ha adquirido algunos conocimientos sobre diseño 

instruccional, pero hay margen para mejorar en cuanto a la aplicación de los modelos 

ASSURE y DUA y la integración de las tecnologías. 

El personal docente interactuó con las herramientas digitales propuestas al 

practicar y utilizarlas en la incorporación de contenidos de sus asignaturas. Se observó 

un indicio de cómo comenzarían a integrar estas herramientas en el diseño e 

implementación de recursos tecnológicos para sus clases a partir de la ayuda de un 

guion instruccional. 

Se exploraron metodologías de diseño instruccional que permiten al personal 

docente enfocar su diseño en función de las necesidades del estudiantado. Estas 

metodologías pretenden ayudar a identificar qué herramientas digitales se adaptan 

mejor a la población estudiantil y al contenido de las asignaturas. Estos componentes, 

en combinación con sus conocimientos previos del contenido de las asignaturas, ofrecen 

una perspectiva integral para la incorporación de las TIC en el diseño de los planes de 

estudio, tal como lo indica la teoría TPCAK (Koehler et al., 2007; Koh 2018). 

Tomando en cuenta las 4 actividades presentadas en este apartado, 

correspondientes al personal docente podemos inferir que revela una notable alineación 

con los principios y componentes de los modelos de diseño instruccional ASSURE y DUA, 

aunque se identifican áreas de mejora en la implementación y accesibilidad de los 

recursos educativos. Los guiones instruccionales muestran una comprensión y aplicación 

de los modelos de diseño instruccional, con diferencias en la implementación de 

actividades y el uso de tecnología. Para mejorar la experiencia educativa sería útil 

incorporar más apoyos visuales y diversificar las formas de evaluación y participación. 

Esto no sólo enriquecería el entorno de aprendizaje, sino que también aseguraría una 

evaluación más equitativa y transparente, alineándose mejor con los principios del Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA) y el modelo ASSURE. 

  



Conclusiones 

 
Sobre la aplicación de los cuestionarios 

1. Mejora en la participación estudiantil: Se observó un cambio significativo en las 

percepciones sobre la participación estudiantil después de la implementación del 

Taller PAV. Este hallazgo se fundamenta en los datos de los cuestionarios 

aplicados antes y después del Taller, particularmente en las respuestas analizadas 

en la Tabla 9, donde se destacan características como la atención, el compromiso, 

la persistencia y la motivación intrínseca. Además, surgieron nuevas dimensiones 

como la iniciativa y la independencia, evidenciadas en las respuestas de los 

participantes P1, P2, P6 y P8, quienes mencionaron estas cualidades en el 

cuestionario posterior al taller. 

2. Necesidad de capacitación docente: El personal docente expresó en el 

cuestionario 2 (Tabla 7), una necesidad de actualización en herramientas y 

metodologías para mejorar su práctica en la educación a distancia, esto incluye la 

incorporación de tecnologías pertinentes y estrategias de comunicación digital. 

Por ejemplo, los participantes mencionaron la importancia de herramientas como 

Canva y Genially para mejorar la interacción y la presentación de contenidos. 

3. Uso de recursos multimedia: Según la Tabla 3, el interés del personal docente en 

integrar diversos recursos multimedia aumentó tras el Taller. Antes de su 

participación los docentes mencionaron el uso de infografías y videos, después 

incorporaron herramientas como Quizziz, Genially y redes sociales, evidenciando 

un cambio hacia un diseño instruccional más innovador. 

4. Desafíos en la Educación a Distancia: Los cuestionarios revelaron que el personal 

docente enfrenta desafíos específicos como se detalla en la Tabla 8, donde se 

identifican necesidades de formación en áreas como estrategias pedagógicas y 

manejo de plataformas digitales. Esto resalta la importancia de abordar estos 

aspectos en futuras capacitaciones. 

 
Sobre el impacto del Taller PAV 

El análisis de los productos finales del Taller PAV mostró que la mayoría del personal 

docente pudo aplicar lo aprendido en la elaboración de sus asignaturas. En la Tabla 20 

se analizan los guiones instruccionales entregados, destacando que el 62.5% de los 

docentes integraron modelos como ASSURE y DUA, aplicándolos de manera efectiva en 

la planificación de sus cursos.  



Las principales conclusiones son: 

1. Disposición a la Innovación: Como evidencia la Tabla 11, el personal docente 

muestra una significativa disposición para incorporar nuevas herramientas y 

metodologías, reflejada en el aumento del uso de recursos tecnológicos tras el 

Taller, lo que sugiere un compromiso con la mejora continua y la adaptación a las 

demandas de la educación a distancia. 

2. Refuerzo de la participación estudiantil: Los datos en la Tabla 14 indican que el 

Taller fomentó percepciones más positivas respecto a la participación activa del 

estudiantado, apoyando actividades colaborativas y sincrónicas más allá de la 

simple entrega de tarea. 

3. Necesidad de capacitación continua: En la Tabla 7, el personal docente señaló la 

importancia de mantener una formación actualizada para enfrentar los retos de la 

educación a distancia, destacando la integración efectiva de las TIC y estrategias 

pedagógicas centradas en la educación a distancia. 

4. Aplicación práctica de conocimientos: En las actividades finales del Taller  

documentadas en la Tabla 20, se evidencia que el personal docente empleó los 

principios teóricos aprendidos, lo que se tradujo en mejoras en la planificación 

didáctica, también los utilizaron de manera práctica, lo que es importante para la 

efectividad de la enseñanza. 

5. Reflexión sobre el rol docente: La Tabla 13 resalta cómo el Taller inspiró una 

reflexión sobre el papel del personal docente en entornos virtuales, reforzando su 

compromiso hacia una enseñanza centrada en el estudiantado, lo que puede 

llevar a un mayor compromiso y dedicación hacia esta modalidad educativa. 

Con esto podemos concluir que, el Taller PAV, no sólo proporcionó herramientas 

y conocimientos, sino que también inspiró un cambio en la mentalidad del personal docente 

hacia la educación a distancia, promoviendo una actitud proactiva y un enfoque más 

centrado en el estudiantado.  

A partir de los puntos descritos anteriormente es posible identificar una serie de 

conclusiones que evidencian el impacto positivo del Taller PAV en la mejora de la 

educación a distancia a través de la capacitación docente. Uno de los aspectos a destacar 

es la posibilidad de incrementar la participación del estudiantado, lo cual se apoya en los 

datos analizados en la Tabla 9. En esta tabla, se documentan respuestas del personal 

docente donde se ha identificado que elementos como la atención y el compromiso, junto 

con nuevas dimensiones como la iniciativa y la independencia, se han consolidado como 

indicadores clave del éxito en entornos virtuales de aprendizaje (Álvarez, 2010). Esto 



coincide con la literatura sobre entornos virtuales, que sugiere que estos espacios 

permiten una mayor flexibilidad y adaptabilidad, lo que puede incentivar al estudiantado 

a ser más autónomos y participativos (García Aretio, L., 2017). 

Asimismo, la capacitación docente emerge como un eje clave para la mejora 

continua en la educación a distancia. El personal docente manifestó una clara necesidad 

de actualización en herramientas y metodologías, lo cual es consistente con los 

hallazgos de Álvarez (2010), 

quien señala que la preparación de los docentes es fundamental para el éxito de los 

entornos virtuales de aprendizaje, lo que se refleja en las respuestas al Cuestionario 2 

(Tabla 7), donde se puntualiza la relevancia de la formación continua en estrategias 

pedagógicas y tecnológicas. Esto coincide con la afirmación de que la preparación del 

personal docente es fundamental para el éxito en entornos virtuales. Además, el uso de 

recursos multimedia fue destacado en la Tabla 3, donde se observa un aumento 

significativo en la incorporación de herramientas como Canva, Genially y Quizziz, 

marcando un inicio hacia la innovación en el diseño instruccional. En concordancia con 

Correa Cortés (2021), la integración de elementos multimedia es una tendencia creciente 

en la educación en línea, ya que contribuye a un proceso de enseñanza más dinámico. 

El impacto del Taller PAV también se refleja en la disposición del personal docente 

hacia la innovación. Según la Tabla 11, varios docentes señalaron su intención de integrar 

nuevas tecnologías en sus cursos, este cambio de actitud puede ser explicado en parte 

por el enfoque en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), que busca flexibilizar el 

currículo para que se adapte a las diversas necesidades del estudiantado, promoviendo 

una educación más inclusiva (Alba Pastor, 2019). La incorporación de nuevas 

herramientas y metodologías es un signo de que el personal docente está asumiendo el 

reto de la educación a distancia con una mentalidad más abierta y adaptativa. 

Además, la evaluación del Taller documentada a través del análisis de los 

productos finales presentados por el personal docente y descrita en la Tabla 20, señaló 

la importancia de la capacitación continua para enfrentar los desafíos de la modalidad a 

distancia. Los datos muestran que el 62.5% del personal docente aplicó modelos como 

ASSURE y DUA en la planificación de sus asignaturas, lo que evidencia un esfuerzo por 

mejorar sus prácticas pedagógicas en entornos virtuales. Como menciona García Aretio 

(2017), la capacidad del personal docente para integrar tecnologías educativas es un 

factor que puede influir en el éxito de los entornos virtuales de aprendizaje, esto se refleja 

en la Tabla 3, donde se observa un incremento en el uso de herramientas como Canva, 

Genially y Quizziz tras el Taller. Si bien no se puede afirmar con certeza que estas 



acciones hayan mejorado la calidad de la enseñanza, los datos sugieren un avance en la 

incorporación tecnológica que podría contribuir a una práctica más efectiva, subrayando 

la necesidad de una formación continua para seguir fortaleciendo estas competencias. 

Finalmente, el Taller no sólo proporcionó conocimientos teóricos, sino que 

fomentó una aplicación práctica en la planeación didáctica, tal como se aprecia en la 

Tabla 20 donde se documenta cómo los guiones instruccionales entregados reflejan la 

implementación de estrategias alineadas con el modelo ASSURE. Según Benítez (2010), 

el modelo ASSURE aplicado a la educación a distancia promueve precisamente este 

tipo de enfoques prácticos, donde la tecnología se utiliza como un medio para la mejora 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. 



Limitaciones 

 
Los alcances identificados en la elaboración e implementación de este trabajo 

de investigación se pueden resumir en siete puntos principales: 

1. Compromiso con la innovación: El personal docente mostró una actitud proactiva 

hacia la innovación y la mejora continua de sus prácticas educativas, este 

compromiso es importante para adaptarse a las necesidades cambiantes del 

entorno educativo. 

2. Adquisición de conocimientos sobre TIC: El Taller proporcionó al personal docente 

un conocimiento valioso sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) como herramientas educativas. Esto incluye estrategias de 

enseñanza y aprendizaje inclusivas que pueden mejorar la experiencia educativa. 

3. Reflexión sobre el rol del tutor: Se destacó la importancia de la reflexión sobre el 

rol del tutor en la educación a distancia. El personal docente comenzó a reconocer 

la necesidad de adaptarse a las necesidades específicas del estudiantado, lo que 

puede mejorar la calidad del apoyo educativo. 

4. Enfoque en estrategias inclusivas: La familiarización con modelos educativos 

como ASSURE y el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) indica un enfoque 

en la creación de entornos de aprendizaje accesibles y efectivos para todo el 

estudiantado, independientemente de sus capacidades. 

5. Aplicación práctica de lo aprendido: La elaboración de planeaciones de 

asignaturas basadas en un guion instruccional demuestra que los docentes no 

sólo adquirieron conocimientos teóricos, sino que también los aplicaron de manera 

práctica, lo que es esencial para la efectividad de la enseñanza. 

6. Intercambio de ideas y colaboración: El taller fomentó el intercambio de ideas y la 

colaboración entre el personal docente, lo que puede enriquecer su práctica 

educativa y crear una comunidad de aprendizaje entre pares. 

7. Reconocimiento de la necesidad de una formación continua: El personal docente 

expresó la importancia de la formación continua para mejorar su práctica, lo que 

indica una disposición a seguir aprendiendo y adaptándose a nuevas 

metodologías y tecnologías. 

A partir del análisis de los cuestionarios y la evaluación del Taller PAV, se identifican 

varios puntos a mejorar que se pueden abordar en futuras investigaciones: 

1. Capacitación en herramientas digitales: Aunque el personal docente expresó 



interés en actualizarse en herramientas y metodologías, es necesario ofrecer 

capacitación más específica y práctica sobre el uso de tecnologías digitales y 

plataformas educativas, no sólo la enseñanza de las herramientas, sino también su 

aplicación efectiva en el aula virtual. 

2. Estrategias de participación activa: Se debe trabajar en el desarrollo de estrategias 

que fomenten una participación más activa y colaborativa del estudiantado en la 

educación a distancia. 

3. Apoyo y recursos continuos: Es importante proporcionar un apoyo continuo al 

personal docente después de la capacitación inicial. Esto podría incluir acceso a 

recursos adicionales, comunidades de práctica y mentoría para ayudarles a 

implementar lo aprendido en sus cursos. 

4. Refuerzo de la reflexión docente: Fomentar una cultura de reflexión continua entre 

el personal docente sobre sus prácticas y el impacto de estas en el aprendizaje 

del estudiantado. 

5. Adaptación a las necesidades del estudiantado: Es importante que el personal 

docente continúe adaptando sus enfoques pedagógicos a las necesidades 

específicas del estudiantado en entornos virtuales. Esto puede requerir una mayor 

atención a la diversidad de estilos de aprendizaje y a las barreras que pueden 

enfrentar los estudiantes en la educación a distancia. 

6. Evaluación del impacto de la capacitación: Implementar un sistema para evaluar 

el impacto de la capacitación en la práctica docente y en los resultados de 

aprendizaje del estudiantado. Esto puede ayudar a identificar qué aspectos de la 

formación son más efectivos y cuáles necesitan ajustes. 
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Anexos 

 
Anexo 1. Cuestionario Inicial 

 
1. Correo * 

 
2. Nombre completo * 

 
3. Asignatura que imparte * 

 
4. ¿Qué piensa sobre los antecedentes escolares y el nivel de motivación para 

el estudio de su materia por parte del estudiantado con los que ha trabajado 
y va a trabajar este semestre? 

 
5. ¿Cuáles considera posibles conocimientos previos del estudiantado en 

relación con los contenidos de su asignatura? 

 
6. ¿Cuáles estrategias y actividades educacionales serían adecuadas para 

llevar a cabo su(s) curso(s)? 

 
7. ¿Cómo piensa que son las características de los estudiantes a los que 

está dirigido su(s) curso(s)? 

 
8. Usted como docente ¿qué espera que el estudiante aprenda al final 

del curso(s)? * 

 
9. ¿Cuál cree que es el papel del docente en la educación a distancia? * 

 
10. ¿Es posible la participación activa por parte del 

estudiantado? * Marca solo un óvalo. 

• Sí 

 

• No Salta a la pregunta 12 

 
11. De un ejemplo * 

 
12. Seleccione el tipo de participación que ha notado en el estudiantado dentro 

de su(s) curso(s). Es posible seleccionar más de una respuesta: 

 
Selecciona todos los que correspondan. 

 

• Activa 



• Autónoma 

• Comprometida 

• Colaborativa 

• Otro: 

 
13. Seleccione el tipo de recurso multimedia que usualmente retoma en su(s) 

curso(s). Es posible seleccionar más de una respuesta: 

 
Selecciona todos los que correspondan. 
 

• Canva 

• Kahoot 

• Murales interactivos 

• Infografía 

• Videos 

• Quizziz 

• Líneas del tiempo 

• Mapas conceptuales 

• Mapas mentales 

• Redes Sociales (mencione cuáles) 

• Otros (mencione cuáles) 

 
14. ¿Qué características ha notado que distinguen la participación de los estudiantes 

en sus cursos? Es posible seleccionar más de una respuesta: 

 

• Selecciona todos los que correspondan. 

• Atención y compromiso 

• Persistencia 

• Motivación intrínseca y autorregulación 

• Otro: 

 
15. ¿Cuáles son las herramientas de interacción que utiliza con el estudiantado? Es 

posible seleccionar más de una respuesta: 

 

• Selecciona todos los que correspondan. 

• Mensajero de plataforma Correo electrónico WhatsApp 

• Telegram 

• Redes sociales (mencione cuáles) 

• Otros (mencione cuáles) 

 
16. ¿Cuáles estrategias de enseñanza o aprendizaje utiliza para llevar a cabo su(s) 

curso(s) en línea? 

 
17. En relación con diferentes estilos de aprendizaje: * 

 

• Marca solo un óvalo. 

• Si conoce sobre el tema, mencione algunos 

• Sería conveniente conocer sobre el asunto Salta a la pregunta 19 

• No interesa Salta a la pregunta 19 

• Otro: 

 

 



18. Mencione cuáles * 

 
19. Al momento de diseñar su curso ¿tiene en consideración la posibilidad de contar 

con algún estudiante con necesidades educativas especiales? En caso afirmativo, 
favor de describir la experiencia. 

 
20. ¿Qué piensa sobre el tipo de procesos que es posible desarrollar en la 

educación a distancia, y/o de formación que vayan más allá del aprendizaje 
del contenido? 

 
21. ¿Piensa usted que existen diferencias (o ventajas) entre la educación a 

distancia (en línea) y de manera presencial? En caso afirmativo indique al 
menos 2 o 3 diferencias o ventajas entre una y otra. 

22. ¿Cuáles son las posibilidades que visualiza para la interacción con o entre el 
estudiantado en la educación a distancia? 

 
23. Como docente a distancia ¿En cuáles temas considera que sería importante 

actualizarse para mejorar su práctica docente? 



Anexo 2. Cuestionario Final 

 
1. Correo * 

 
2. Nombre completo * 

 
3. Asignatura que imparte * 

 
4. ¿Qué piensa sobre los antecedentes escolares y el nivel de motivación para el 

estudio de su materia por parte del estudiantado con los va a trabajar este 
semestre? 

 
5. ¿Cuáles considera que son los posibles conocimientos previos del estudiantado en 

relación con los contenidos de su asignatura? 

 
6. ¿Cuáles estrategias y actividades educacionales serían adecuadas para llevar a 

cabo su(s) curso(s)? 

 
7. ¿Cómo piensa que son las características de los estudiantes a los que está(n) 

dirigido(s) su(s curso(s)? 

 
8. Usted como docente ¿qué esperaría que el estudiante haya aprendido al final de 

su(s) curso(s)? 

 
9. ¿Cuál piensa que es el papel del docente en la educación a distancia? * 

 
10. En relación con la importancia de la educación a distancia, ¿percibe que haya 

diferencias entre antes y después de la pandemia del COVID-19? 

 
Marca solo un óvalo. 

 

• Sí 

• No Salta a la pregunta 12 

 
11. De un ejemplo * 

 
12. En la educación a distancia, ¿cree que sería posible la participación activa (más 

allá de la asistencia o de la entrega de tareas) por parte del estudiantado? 

 
Marca solo un óvalo. 

 

• Sí 

• No Salta a la pregunta 14 



13. De un ejemplo de la participación activa * 

 
14. Qué tipo de participación piensa que sería deseable en el estudiantado dentro de 

su(s) curso(s). Es posible seleccionar más de una respuesta: 

 
Selecciona todos los que correspondan. 

 

• Activa 

• Autónoma 

• Comprometida 

• Colaborativa 

• Otro: 

 
15. Seleccione el tipo de recurso multimedia que es probable que integre en la 

implementación d su(s) curso(s). Es posible seleccionar más de una 
respuesta: 

 
Selecciona todos los que correspondan. 

 

• Canva 

• Infografía 

• Videos 

• Quizziz 

• Líneas del tiempo 

• Mapas conceptuales 

• Mapas mentales 

• Redes Sociales 

• Comic 

• Genial.ly 

• Otro: 

• En caso de haber seleccionado Redes sociales, mencione cuáles 

 
16. ¿Cuáles son las herramientas de interacción con el estudiantado que podría 

incorporar al trabajar en su(s) curso(s)? 

 
Selecciona todos los que correspondan. 

 

• Mensajero de plataforma 

• Correo electrónico 

• WhatsApp 

• Telegram 

• Foros 

• Taller (actividad revisada en Moodle) 

• Redes sociales 

• Otro: 

 
17. En caso de haber seleccionado Redes sociales, mencione cuáles 

 
18. ¿Cuáles estrategias de enseñanza o aprendizaje piensa que va a utilizar para 

llevar a cabo su(s) curso(s) en línea? 

 
19. ¿Qué características ha notado que distinguen la participación de los 



estudiantes en sus cursos? Es posible seleccionar más de una respuesta: 

 
Selecciona todos los que correspondan. 

 

• Atención y compromiso 

• Persistencia 

• Motivación intrínseca y autorregulación 

• Iniciativa 

• Independencia 

• Otro: 
 

20. ¿Cuál(es) es(son) la(s) característica(s) de los diferentes estilos de aprendizaje 
que captó más su atención? 

 
21. ¿Qué posibilidades ve en la implementación del Diseño Universal de 

Aprendizaje? * 

 
22. ¿Qué tipo de procesos, más allá del aprendizaje del contenido, piensa que sea 

posible promover o desarrollar a través de la educación a distancia? 

 
23. ¿Cuáles piensa que son diferencias (ventajas o desventajas) entre la educación a 

distancia (en línea) y la de manera presencial? 

 
24. ¿Qué tipo de procesos visualiza que sería posible promover entre el 

estudiantado en la educación a distancia al utilizar o promover la interacción 
entre ellos? 

 
25. Mencione algunos temas que considere que sería importante fortalecer para 

mejorar la práctica docente en la educación a distancia: 

 
26. ¿Qué nuevas formas de comunicación y expresión considera que sería 

importante retomar e su(s) curso(s)? Justifique su respuesta. 

 
27. Con base en su experiencia durante el taller, ¿Considera que fue importante la 

utilización de alguna(s) herramienta(s) para lograr la planeación de su asignatura? 

 
Marca solo un óvalo. 

 

• Sí 

• No Salta a la pregunta 30 

 
28. Mencione cuáles * 

 
29. ¿Considera que conoció sobre las posibilidades de incorporar alguna otra nueva 

herramienta que pudiera permitir consolidar los procesos de aprendizaje del 
alumnado? 

 
Marca solo un óvalo. 

 

• Sí 

• No Salta a la pregunta 32 



 
30. Mencione cuáles * 

 
31. ¿Hay diferencias en la estructuración de su curso (contenido, actividades y 

material de apoyo antes y después del taller? 

Marca solo un óvalo. 

 

• Sí 

 

• No Salta a la pregunta 33 

 
32. Mencione cuáles * 

 
33. ¿Qué es lo que rescataría (lo que le dejó, o lo que piensa que fue importante) 

después de haber participado en el taller “Pedagogía para el aula virtual”? 



Anexo 3 Concentrado de respuestas Cuestionario 1 
 

 
  

 
Asignatura que imparte 

 

1.- ¿Qué piensa sobre los antecedentes escolares y el nivel de 

motivación para el estudio de su materia por parte del estudiantado 

con los que ha trabajado y va a trabajar este semestre? 

 
2.- ¿Cuáles considera posibles 

conocimientos previos del estudiantado en 

relación con los contenidos de su 

asignatura? 

 

3.- ¿Cuáles estrategias y actividades 

educacionales serían adecuadas para 

llevar a cabo su(s) curso(s)? 

 

4.- ¿Cómo piensa que son las 

características de los estudiantes a los 

que está dirigido su(s) curso(s)? 

 

 
5.- Usted como docente ¿qué espera que 

el estudiante aprenda al final del curso(s)? 

 
 
 

 
Persona 1 

 
 

 
Apreciación estética y narrativa en la 

producción audiovisual 

Sobre los antecedentes escolares: no en todas las ocasiones 

tienen presente los requerimientos para entrega de actividades, 

como la comprensión lectora, ortografía y redacción, o las Normas 

APA. En cuanto a la motivación, entiendo que quienes estudian a 

distancia cuentan con actividades laborales que reducen sus 

tiempos de estudio, por lo que es importante que la asesorías y la 

comunicación con ellas y ellos los motive a continuar sus estudios. 

 

 
Buena comprensión lectora, ortografía, 

redacción, las Normas APA, nociones de 

la importancia que tienen los discursos 

audiovisuales. 

 
 

 
Aprendizaje por: proyectos, investigación 

y basados en problemas 

 
Adultos jóvenes y no tan jóvenes, de 

diferentes procedencias, interesados en la 

producción audiovisual y los distintos 

discursos que existen en los medios 

audiovisuales. 

 
Que el alumno valore las diferentes 

propuestas estéticas audiovisuales que 

históricamente han existido, así como los 

elementos narrativos que los componen, 

con el fin de que tengan los elementos 

para su análisis. 

 
Persona 2 

 
Práctica periodística Dirigida 

Que es necesario tener mayor contacto con ellos, a pesar que 

muchos trabajan. Además, necesitan tener más práctica. 

 
Insuficientes. 

Invitados para hacer más ligera la clase y 

el aprendizaje y clases extras 

Inquietos, sin muchas oportunidades 

laborales y algunos lejanos, porque aún no 

saben que buscan. 

Que tenga un buen nivel de aprendizaje y 

no tenga temor de pedir trabajo en un 

medio de comunicación. 

 

 
Persona 3 

 

 
Sociología Ambiental 

Son parte fundamental, sobre todo la parte de la motivación, algo 

que, sin duda, me corresponde mantener a mí. Los antecedentes 

escolares, considerando esto como conocimiento previo, podrían 

aportar más herramientas al estudiante. 

 
La filosofía que, es base fundamental de 

la sociología. 

 

 
Aterrizar la teoría a casos específicos. 

 
Estudiantes que están interesados en 

comprender temas de importancia 

socioambiental. 

 
A analizar, comprender e identificar los 

problemas socioambientales y su relación 

con la Sociología Ambiental. 

 
 

 
Persona 4 

 

 
ARGUMENTACIÓN Y EXPRESIÓN 

ESCRITA 

 

 
Tienen resistencia a la escritura, aunque es necesaria para su 

carrera universitaria. Es bajo el nivel de motivación por lo cual hay 

alta deserción en SUAyED 

 

 
Las asignaturas de Lectura y Redacción 

en Preparatoria y Español en Secundaria 

 

 
Lecturas dirigidas, debates, redacción de 

textos, ejercicios 

 

 
Son trabajadores en activo y padres de 

familia 

 

 
Confíe en sus habilidades de expresión 

escrita para dar a conocer distintos tipos 

de mensajes 

 

 
Persona 5 

 
Edo. Sociedad y Der. Análisis de las Orgs. 

Públicas 

 
Los antecedentes escolares van determinando las falencias de los 

estudiantes. La motivación en los estudiantes por parte del Docente 

es fundamental para la continuidad escolar. 

 

Comprensión de lectura; redacción y 

ortografía; plagio. 

 
Las ilustraciones, los debates y 

discusiones socializadas, mapas 

mentales, infografías, podcast, etc. 

Muy variada: jóvenes y adultos, madres y 

padres de familia, con alguna 

discapacidad, de la CDMX y de otros 

estados de la República, por lo regular ya 
trabajan, es su segunda carrera, etc. 

Que no solo adquiera conocimientos, sino 

que pueda identificar sus fortalezas y 

habilidad, detectar sus debilidad y trabajar 

en ellas para convertirlas en fortalezas. 

 
 
 

 
Persona 6 

 
 
 

 
Sistema Político Mexicano II 

 
En mi trayectoria como profesor de la modalidad a distancia, he 

encontrado una diversidad de estudiantes desde los que poseen 

una excelente preparación académica previa y un buen nivel de 

motivación, hasta los que poseen una escasa formación previa y 

ante las primeras llamadas de atención deciden dejar de entregar 

las actividades de aprendizaje. 

 

 
Los brindados en la asignatura Sistema 

Político Mexicano I, que abarca la época 

post-revolucionaria hasta 1977, cuando 

comenzó la consolidación de un régimen 

democrático en México. 

 
 
 

 
Controles de lectura, cuestionarios y foros 

de discusión 

 
 
 

 
Diversas 

 

 
Las características del Sistema Político 

Mexicano actual y los retos que enfrenta 

para su conservación como un sistema 

democrático. 

 

 
Persona 7 

 

 
Sociología del Cine Mundial 

 

 
Pienso que el contacto con los alumnos es bueno, pero mejorar las 

herramientas siempre es debeneficio para los jóvenes. 

 

 
La asistencia frecuente al cine y el acceso 

a series televisivas principalmente. 

 

 
Cine club, exposición del docente, 

participación de los alumnos. entre otras 

 
Estudiantes universitarios de 5 a 8 

semestre que eligieron la materia como 

optativa. 

 

 
Que pueda evaluar 

 

 
Persona 8 

 
Técnicas y métodos avanzados de 

comunicación, Teorías de la 

Comunicación II 

 

 
Creo que falta más motivación en los estudiantes a Distancia para 

que se involucren en sus estudios, y no haya baja participación. 

 
Hay materias previas que van 

introduciendo al alumnado a los temas 

como Teorías de la comunicación I e 

Investigación en comunicación. 

En el caso de la materia teórica hacer 

dinámicas o ejercicios para vincular el 

conocimiento. Para la materia de 

investigación, proponer nuevas 

herramientas que faciliten la búsqueda de 

información. 

El alumnado es muy variable, hay de los 

que son muy dedicados y ponen atención 

a las instrucciones que se dan en las 

actividades de la plataforma, a los que 

buscan hacer las cosas lo más fácil 

posible. 

 
Que cuente con las herramientas básicas 

para la comprensión de la materia y que 

pueda vincular con la realidad que le 

rodea. 



  

 
6.- ¿Cuál cree que es el papel del docente 

en la educación a distancia? 

 

 
7.- ¿Es posible la participación activa por 

parte del estudiantado? 

 

 
De un ejemplo 

 
8.- Seleccione el tipo de participación que 

ha notado en el estudiantado dentro de 

su(s) curso(s). Es posible seleccionar más 

de una respuesta: 

 
9.- Seleccione el tipo de recurso 

multimedia que usualmente retoma en 

su(s) curso(s). Es posible seleccionar más 

de una respuesta: 

 
10.- ¿Qué características ha notado que 

distinguen la participación de los 

estudiantes en sus cursos? Es posible 

seleccionar más de una respuesta: 

 
 

 

Persona 1 

 

Ser el asesor que les presente una oferta 

de contenidos que les resulte interesante 

en su formación universitaria, aplicable a 

todo tipo de audiovisual, y los motive a 

continuar con sus estudios. 

 
 

 

Sí 

 

No solo en la entrega de actividades, sino 

a partir del intercambio de opiniones o 

planteamiento de dudas o aclaraciones de 

los contenidos, ya sea por escrito (en el 

chat de la plataforma) o por videollamada. 

 
 

 

Activa, Autónoma, Comprometida 

 
 

 
Canva, Infografía, Mapas conceptuales, 

Mapas mentales 

 
 

 
Atención y compromiso, Persistencia, 

Motivación intrínseca y autorregulación 

 

Persona 2 
Lograr la excelencia y que los alumnos 

aprendan muy bien. 

 

Sí 
Por ejemplo, les enseño como hacer una 

solicitud de información pública. 

 

Autónoma, Colaborativa 
Canva, Infografía, Videos, Mapas 

conceptuales, Redes Sociales 

 

Atención y compromiso, Persistencia 

 

 
Persona 3 

Ser asesor y acompañante del estudiante 

en su proceso de formación. Al mismo 

tiempo en que, se mantiene pendiente de 

su avance y brinda atención 
personalizada. 

 

 
Sí 

 

 
Analizando un estudio de caso. 

 

 
Activa, Colaborativa 

 

 
Infografía, Videos, Mapas conceptuales 

 
Atención y compromiso, Motivación 

intrínseca y autorregulación 

 
 

 
Persona 4 

 

 
Un guía/facilitador del proceso de 

enseñanza/aprendizaje 

 
 

 
Sí 

 
El alumno participa y organiza 

exposiciones en clase de distintos temas 

(utilizando tecnologías, ejercicios de 

escritura y lecturas base) 

 
 

 
Colaborativa 

 

 
Infografía, Videos, Líneas del tiempo, 

Mapas conceptuales, Mapas mentales, 

Redes Sociales (mencione cuáles) 

 
 

 
Persistencia 

 

 
Persona 5 

Debe de ser un Guía para los estudiantes, 

tener comunicación constante con los 

estudiantes motivándolos a seguir a 

adelante. 

 

 
Sí 

Escribirles por correo, preguntando el 

motivo por el cual no ha seguido adelante 

en la entrega de actividades, manifestarle 

que cuenta con su apoyo para lograrlo, 
etc. 

 

 
Autónoma 

 
Infografía, Videos, Mapas conceptuales, 

Mapas mentales 

 

 
Atención y compromiso, Persistencia 

 
 
 

 
Persona 6 

 
 

 
Guiar al estudiantado en su proceso de 

aprendizaje 

 
 
 

 
Sí 

 

 
En un foro de discusión donde el 

estudiantado pueda debatir cuáles son los 

retos que enfrenta el Sistema Político 

Mexicano, para mantener su carácter 

democrático. 

 
 
 

 
Activa, Autónoma, Comprometida 

 
 
 

 
Videos 

 
 

 
Atención y compromiso, Persistencia, 

Motivación intrínseca y autorregulación 

 

 
Persona 7 

 
Es un guía que apoya a los jóvenes. 

alcanzar sus metas de conocimiento 

respectivo en la materia en cuestión. 

 

 
Sí 

 

 
Un ejemplo de que 

 

 
Activa 

 

 
Infografía, Videos, Mapas conceptuales 

 

 
Persistencia, Motivación intrínseca y 

autorregulación 

 

 
Persona 8 

 

 
Ser un guía que les vaya mostrando el 

camino o caminos que pueden tener. 

 

 
Sí 

Como docente de la materia de Técnicas 

y métodos avanzados de comunicación, 

he podido sugerir lecturas adicionales 

(artículos académicos) que les de claridad 

hacia dónde pueden llevar su investigación 

 

 
Autónoma, Comprometida 

 

 
Canva, Infografía, Videos, Líneas del 

tiempo, Mapas mentales 

 

 
Atención y compromiso, Persistencia, 

Motivación intrínseca y autorregulación 



  
11.- ¿Cuáles son las herramientas de 

interacción que utiliza con el estudiantado? 

Es posible seleccionar más de una 

respuesta: 

 

12.- ¿Cuáles estrategias de enseñanza o 

aprendizaje utiliza para llevar a cabo su(s) 

curso(s) en línea? 

 

 
13.- En relación con diferentes estilos de 

aprendizaje: 

 

 
Mencione cuáles 

14.- Al momento de diseñar su curso 

¿tiene en consideración la posibilidad de 

contar con algún estudiante con 

necesidades educativas especiales? En 

caso afirmativo, favor de describir la 

experiencia. 

15.- ¿Qué piensa sobre el tipo de 

procesos que es posible desarrollar en la 

educación a distancia, y/o de formación 

que vayan más allá del aprendizaje del 

contenido? 

 
 

 

na 1 

 
 

 
Mensajero de plataforma, Correo 

electrónico 

 

 
Aprendizaje por proyectos Aprendizaje por 

investigación Aprendizaje por discusión o 

debate Aprendizaje basado en problemas 

 
 

 
Si conoce sobre el tema, mencione 

algunos 

 
 

 

Visual, auditivo, verbal, kinésico. 

 
 

 

No 

 
 

 
Que son necesarios e indispensables en la 

formación académica. 

 

na 2 
Mensajero de plataforma, Correo 

electrónico 

Redes sociales, infografías y clases 

extras. 

 

Sería conveniente conocer sobre el asunto 

 
No, he tenido la experiencia hasta el 

momento. 

 

Necesario 

 

 
na 3 

 

 
Correo electrónico, WhatsApp 

 
Presentación previa, discusión dirigida y 

análisis detallado de estudio de caso. 

 
Si conoce sobre el tema, mencione 

algunos 

 
Me inclino más por el aprendizaje 

convergente. 

 

 
No 

 
Si abona al proceso de formación del 

estudiante, está bien. 

 
 

 
na 4 

 

 
Mensajero de plataforma, Correo 

electrónico, WhatsApp, Otros (mencione 

cuáles), classroom 

 

 
Meet, exposiciones del profesor y 

alumnos, invitados especiales, ejercicios 

 
 

 
Sería conveniente conocer sobre el asunto 

  
 

 
No 

 

 
Muy bueno porque se exploran otras 

habilidades personal, lingüísticas y 

tecnológicas 

 

 
na 5 

 
Mensajero de plataforma, Correo 

electrónico 

 
Mapas mentales, mapas conceptuales, 

infografías. 

 

 
Sería conveniente conocer sobre el asunto 

  

 
No 

 

 
No lo sé. 

 
 
 

 
na 6 

 
 
 

 
Mensajero de plataforma 

 

 
El diseño de actividades de aprendizaje, 

donde el estudiantado pueda sintetizar y 

transmitir los conocimientos que adquirió a 

través de las fuentes básicas de consulta. 

 
 

 
Si conoce sobre el tema, mencione 

algunos 

 
 

 
Hay estudiantes que aprenden mejor 

escuchando, o viendo , o leyendo . 

 

Sí, al momento de diseñar las actividades 

de aprendizaje intento dar múltiples 

opciones para que las y los estudiantes 

puedan transmitir lo que aprendieron a 

través de textos, video, mapas 

conceptuales, etc.. 

 
 
 

 
No entendí esta pregunta 

 

 
na 7 

 

 
Correo electrónico, WhatsApp 

 

 
Es mi primer curso en linea 

 

 
Sería conveniente conocer sobre el asunto 

  

 
No me ha tocado 

 
Pues buscar estrategias más 

vanguardistas que los mismos alumnos 

propongan. 

 

 
na 8 

 

 
Mensajero de plataforma, Correo 

electrónico 

 

En el sistema a distancia no hay mucho 

que hacer, porque ya están las actividades 

y lecturas asignadas. 

 

 
Sería conveniente conocer sobre el asunto 

  

 
No me queda claro que serían 

necesidades educativas especiales. 

 

 
Muy necesarios para este tipo de 

formación. 



 
16.- ¿Piensa usted que existen diferencias 

(o ventajas) entre la educación a distancia 

(en línea) y de manera presencial? En 

caso afirmativo indique al menos 2 o 3 

diferencias o ventajas entre una y otra. 

 
17.- ¿Cuáles son las posibilidades que 

visualiza para la interacción con o entre el 

estudiantado en la educación a distancia? 

 
18.- Como docente a distancia ¿En cuáles 

temas considera que sería importante 

actualizarse para mejorar su práctica 

docente? Especifique: 

 
1. La educación a distancia permite a las 

y los estudiantes administrar su tiempo de 

acuerdo a sus actividades laborales. 2. 

El autoaprendizaje es muy relevante en el 

sistema a distancia, mientras que el 

presencial da más importancia a la clase 

de las y los docentes. 

 
 

 
Mensajería de la plataforma, correo 

electrónico y videollamada. 

 

 
Educación a distancia, producción 

audiovisual, discursos audiovisuales 

contemporáneos. 

 
Mayor acercamiento con el alumno y más 

tiempo para hacer dinámicas de grupos. 

Yo creo que es el acercamiento y clases 

extras pero en común acuerdo con los 

alumnos. 

 
En las herramientas y tips 

 
 

No creo que existan diferencias que 

encarezcan a la una o la otra. 

 
Generar un espacio donde el estudiante se 

sienta seguro de expresar dudas y 

desacuerdos. 

 
En el lenguaje y las nuevas formas de 

interactuar de los estudiantes. 

 1. Lo tecnológico facilita el manejo de 

tiempos de exposición y reduce traslados 

2. Lo presencial permite la interacción 

personal para fortalecer habilidades de 

expresión 3. Lo tecnológico permite usar 

otras plataformas para generar interés en 
el estudiantado 

 
Es reducida porque, en SUAyED, los del 

Sistema A Distancia no se conectan a la 

sesiones en Meet cuando son requeridos 

por falta de tiempo... Salvo excepciones 

se ha logrado un buen trabajo con ellos 

 
1. Estrategias de aprendizaje, 

específicas, según el estilo de aprendizaje 

del estudiantado 2. Estrategias 

motivacionales/psicológicas para apoyar 

al estudiante para evitar la deserción 

  

1. La comunicación en persona es más 

rápida y entendida. 2. Pocos alumnos son 

autónomos. 

 

 
Pocas 

 
Estrategias de Aprendizaje. Comunicación 

Asertiva. 

 
Obviamente existen diferencias entre las 

modalidades de estudio, -En la modalidad 

a distancias es posible el aprendizaje 

asincrónico -En la modalidad presencial no 

es indispensable utilizar medios 

tecnológicos -En la modalidad a distancia 

se necesita un mayor nivel de compromiso 

tanto del estudiante como del profesor 

 
 

 
Múltiples posibilidades, tantas como las 

que ofrecen los medios tecnológicos 

actuales 

 
 

 
En el manejo de distintas plataformas de 

aprendizaje, diseño instruccional, entre 

otros 

 Estoy acostumbrado a las clases 

presenciales, sin embargo creo que se 

puede sacar buen provecho de las clases 

a distancia. Las clases a distancia les 

permiten a los alumnos poder tener mayor 
acceso a la educación. 

 

 
Muy amplias. 

 

 
Las herramientas y los softwares cerrados 

o abiertos de vanguardia. 

  
Creo que en ambos casos el alumno 

dedica el tiempo de acuerdo a su vida 

cotidiana y de ahí que eliga que modalidad 

es acorde a su tiempo. 

 

 
Son varias, pero también se pide guardar 

cierta distancia con el alumnado. 

 

 
Conocer mejor las necesidades de cada 

alumno. 



Anexo 4 Concentrado de respuestas Cuestionario 2 
 

 
  

 
Asignatura que imparte 

1. ¿Qué piensa sobre los antecedentes 

escolares y el nivel de motivación para 

el estudio de su materia por parte del 

estudiantado con los va a trabajar este 
semestre? 

2. ¿Cuáles considera que son los 

posibles conocimientos previos del 

estudiantado en relación con los 

contenidos de su asignatura? 

 

3. ¿Cuáles estrategias y actividades 

educacionales serían adecuadas para 

llevar a cabo su(s) curso(s)? 

 

4. ¿Cómo piensa que son las 

características de los estudiantes a los 

que está(n) dirigido(s) su(s) curso(s)? 

 

5. Usted como docente ¿qué esperaría 

que el estudiante haya aprendido al final 

de su(s) curso(s)? 

 
 
 

 
Persona 1 

 
COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS Y EXPRESIÓN 

ORAL; PERIODISMO Y 

ORGANIZACIÓN DE 

UNIDADES DE 

COMUNICACIÓN (A 

DISTANCIA) 

 

 

En la Comprensión de Textos ya tienen 

antecedentes desde preparatoria con el 

Taller de Lectura y Redacción. El temor 

es escribir correctamente 

 
 

 
Son buenos, desde la primaria con la 

materia Español 

 
 
 

 
El trabajo colaborativo 

 

 

Son de mediana edad con experiencia 

profesional, pero dejaron varios años de 

estudiar. En su mayoría padres de 

familia 

 
 

 
A tener lecturas dirigidas para entender 

la esencia de los textos 

 

 
Persona 2 

 

 
Sociología Ambiental 

 
Tienen una noción más o menos clara 

del debate en torno a la sociología 

ambiental. 

 

 
La teoría social. 

La utilización de recursos visuales y 

atlas interactivos que ayudarán al 

estudiante a analizar y entender las 

problemáticas socioambientales desde 

la óptica de la sociología ambiental. 

 
Está dirigido a estudiantes interesados 

en analizar y comprender las 

problemáticas socioambientales. 

 
Que logren analizar, comprender e 

identificar a los actores y problemáticas 

socioambientales dentro de un territorio 

determinado. 

 
 
 

 

Persona 3 

 
 
 

 
Estado, Sociedad y 

Derecho 

 
 

 
Al hacer mi evaluación diagnóstica me di 

cuenta que mis estudiantes tienen 

conocimiento del tema y los vi muy 

entusiasmados por la Asignatura. 

 
 
 

 

Suficientes 

 
 
 

 

Todas las aprendidas en este Taller 

 
 
 

 
Jóvenes con capacidades tecnológicas 

y con diferentes maneras de aprender. 

 
 
 

 
Que asimile los conocimientos 

necesarios de la asignatura. 

 

 
Persona 4 

 

 
Teorías de la 

Comunicación II 

 

 
Hay cierto apatía de socializar, aunque 

muestran interés sobre la materia. 

Hay un vínculo, sin embargo, la libertad 

de cátedra hace que algunos profesores 

se enfoquen en otros temas y no dirijan 

a los alumnos al siguiente escalón que 

es la materia que imparto. 

Tienen que estar muy relacionadas con 

la teoría que se vea en el momento, y de 

ser posible lo vinculo con algún 

fenómeno comunicativo que esté 

pasando para analizarlo. 

 
Son muy diversos en edad, ocupación y 

gustos, pero creo que eso es lo que 

enriquece su visión. 

 
Que haya comprendido las principales 

postulados, nociones teóricas vistas y 

sepa quien es su representante. 

 

 
Persona 5 

 

 
Nuevas Alterativas del 

Guion Audiovisual 

Al ser una materia optativa y de los 

últimos semestres. yo esperaría que los 

alumnos estuvieran involucrados con la 

misma y mas motivados en la entrega 

de sus trabajos. 

 

 
Toda las películas que han visto en su 

vida. 

 
La lectura de algunos "manuales" de 

guion y después la revisión de sus 

avances. 

 

Son estudiantes que hacen su segunda 

carrera, o trabajan casi en su totalidad, 

todos se declaran amantes de la lectura, 

el cine o ambos. 

 

No espero a que escriba un buen guion, 

aunque podrían hacerlo. Pero sí que 

entiendan cómo e sea labor de hacerlo, 

y las partes que debe de contener. 

 

 
Persona 6 

 
Apreciación estética y 

narrativa en la producción 

audiovisual 

 

 
Que es variable, en ocasiones suficiente 

y en otras insuficiente. 

 

 
Los correspondientes a historia del cine 

y cultura audiovisual variada 

Estrategias: Autoaprendizaje, siendo 

una asignatura a distancia. Actividades: 

lecturas, redacción de ejercicios, 

elaboración de esquemas, solución de 

ejercicios, participación en foros, 
asesorías por videollamada. 

 
Mujeres y hombres, entre 20 y 50 años, 

que disfrutan ver ciertos tipos de 

audiovisuales, interesados en concluir 

sus estudios profesionales. 

 
Los objetivos planteados en el programa 

de estudios. También que haya un 

disfrute de lo aprendido. 

 
 
 

 
Persona 7 

 
 

 
Sistema Político 

Mexicano II 

 
Por la información que hasta el 

momento me han brindado en el foro de 

bienvenida, al parecer la mayoría son 

jóvenes que están cursando su primera 

licenciatura y parecen tener un alto nivel 

de motivación. 

 
Como es una asignatura cuyo 

antecedente inmediato se encuentra en 

el semestre anterior, espero que los 

conocimientos que adquirieron les sean 

suficientes para cursar adecuadamente 

la materia a mi cargo. 

 
Proponer 2 o más formatos para que el 

estudiantado pueda entregar sus 

actividades de aprendizaje. Colocar la 

exposición de contenido en 2 o más 

formatos, realizar un examen de 

diagnóstico. 

 
 

 
Interesados en convertirse en 

politólog@s 

 
Espero que el estudiantado que acredite 

la asignatura a mi cargo alcance los 

objetivos de aprendizaje fijados para 

que comprenda adecuadamente el 

conjunto de reglas, leyes e instituciones 

que conforman el Sistema Político 

Mexicano vigente. 

 

 
Persona 8 

 

 
Periodismo Especializado 

 
Excelente. Me gusta la capacitación y 

conocer más para enseñar a mis 

alumnos. 

 

 
La forma de trabajo y el conocimiento 

de los integrantes del grupo. 

 
Todas las que nos enseñaron en el 

taller. Me voy con un abanico más 

amplio de posibilidades. 

Pues son chicos de provincia y de la 

CDMX, que trabajan o tienen otras 

actividades que no les permite tener las 

mismas oportunidades que los 

estudiantes del sistema escolarizado. 

 

 
Sobre todo la pràctica de los 

conocimientos adquiridos. 



 

 
6. ¿Cuál piensa que es el papel del 

docente en la educación a distancia? 

7. En relación con la importancia de la 

educación a distancia, ¿percibe que 

haya diferencias entre antes y después 

de la pandemia del COVID-19? 

 

 
De un ejemplo 

8. En la educación a distancia, ¿cree que 

sería posible la participación activa (más 

allá de la asistencia o de la entrega de 

tareas) por parte del estudiantado? 

 

 
De un ejemplo de la participación activa 

9. ¿Qué tipo de participación piensa que 

sería deseable en el estudiantado dentro 

de su(s) curso(s)? Es posible 

seleccionar más de una respuesta: 

10. Seleccione el tipo de recurso 

multimedia que es probable que integre 

en la implementación de su(s) curso(s). 

Es posible seleccionar más de una 
respuesta: 

 
En caso de haber seleccionado Redes 

sociales, mencione cuáles 

 
 
 

 
Persona 1 

 
 
 

 
Facilitador/mediador del aprendizaje 

 
 
 

 
Sí 

Ahora se valora más el trabajo a 

distancia y en línea en las universidades. 

Incluso se nos toma más en cuenta a los 

profesores para la capacitación docente. 

Y en los alumnos se siente más 

pertenencia hacia la UNAM frente a los 

de escolarizado (porque en la pandemia 

todos fueron iguales al trabajar a 

distancia y en línea). 

 
 
 

 
Sí 

 
 
 

 
Participación en sesiones sincrónicas 

 
 
 

 
Activa, Colaborativa 

 
 
 

 
Canva, Infografía, Mapas mentales, 

Genial.ly 

 

 
 
 

Persona 2 

 
Más que un facilitador, el docente debe 

ser un asesor del estudiante y al mismo 

tiempo, un mediador. 

 
 
 

Sí 

Ha llevado a los docentes y al alumno a 

ser más creativos en la creación del 

contenido temático y en la construcción 

de estrategias de aprendizaje, para el 

caso del estudiante. 

 
 
 

Sí 

 
La utilización de alguna TIC, ya que 

estas pueden enriquecer la construcción 

de su aprendizaje. 

 
 
 

Activa, Comprometida, Colaborativa 

 

 
Canva, Videos, Quizziz, Redes 

Sociales, Comic, Genial.ly 

 

 
WhatsApp, YouTube, Instagram y 

TikTok. 

 
 
 
 

 
Persona 3 

 
 
 

 
Definitivamente de guía educacional y 

motivador. 

 
 
 
 

 
Sí 

 
 
 

 
Los estudiantes y profesores nos vimos 

obligados a perderle el miedo al uso de 

las TICs 

 
 
 
 

 
Sí 

 
 
 
 

 
Herramientas dinámicas 

 
 
 

 
Activa, Autónoma, Comprometida, 

Colaborativa 

 
 
 

 
Canva, Infografía, Videos, Mapas 

conceptuales, Mapas mentales, Genial.ly 

 

 
 
 

Persona 4 

 

 
Es guiar, acompañar y asesorar al 

estudiante en su proceso educativo 

 
 
 

Sí 

 
El covid acelero el uso de plataformas 

que ya existían pero que no se 

explotaban al 100% 

 
 
 

Sí 

 
 
 

Buscar formas de socializar 

 

 
Activa, Autónoma, Comprometida, 

Colaborativa 

 
Canva, Infografía, Videos, Quizziz, 

Líneas del tiempo, Mapas conceptuales, 

Redes Sociales, Comic, Genial.ly 

 
 
 

Twitter, WhatsApp, Instagram, Tik Tok. 

 
 
 

Persona 5 

 
La orientación d los muchachos y el 

apoyo en el logro de sus metas de 

trabajo. 

 
 
 

Sí 

 
El COVID cambio todo y la educación 

sobre todo, creo que ahora mas 

muchachos ven la educación a distancia 

como una opción. 

 
 
 

Sí 

 

 
Puede participar en foros y con 

actividades interactivas 

 
 
 

Activa, Comprometida 

 

 
Canva, Infografía, Videos, Quizziz, 

Líneas del tiempo 

 

 
 
 

Persona 6 

 
Ser el asesor que expone contenidos de 

ser necesario, responda dudas, 

comparte conocimientos y experiencias, 

revisa y evalúa actividades, 

 
 
 

Sí 

 
El alumnado se volvió más pasivo en 

cuanto al trabajo de investigación de 

materiales, de lectura y otros, ya que 

están a la espera de que se les faciliten. 

 
 
 

Sí 

 

 
Participación en asesorías virtuales, por 

videollamada o chat. 

 
 
 

Activa, Colaborativa 

 
Canva, Infografía, Videos, Quizziz, 

Mapas conceptuales, Mapas mentales, 

Comic, Genial.ly 

 
La sugerencia de parte de las 

autoridades de la escuela es que no se 

tenga contacto con el alumnado fuera de 

la plataforma. 

 
 
 

 
Persona 7 

 
Siento que actualmente nuestro rol como 

docentes de la modalidad a distancia se 

debe ir transformando hasta llegar a ser 

un mediador entre el estudiantado y los 

conocimientos que están disponibles en 

el ciberespacio. 

 
 
 

 
Sí 

 

 
En lo personal, he notado que durante la 

pandemia, pero sobre todo al terminarse 

el estudiantado que atendió a bajado su 

promedio de edad de una manera 

notable. 

 
 
 

 
Sí 

 
Es posible crear foros de discusión para 

promover el aprendizaje colaborativo. 

También es posible que el estudiantado 

contribuya a diseñar las actividades de 

aprendizaje, siempre y cuando estas 

puedan cumplir con los objetivos 

planteados en el programa. 

 
 
 

 
Activa, Comprometida 

 
 
 

 
Videos, Quizziz, Líneas del tiempo, 

Mapas conceptuales 

 

 
 
 

Persona 8 

 
De mucha responsabilidad, no solo de 

orientación, sino de conducción e 

intercambio de opiniones. 

 
 
 

Sí 

Antes de la pandemia no existía 

conocimientos de plataformas 

educacionales y uso de Tics, lo que los 

dejaba sin herramientas de aprendizaje. 

Hoy en día, éstas han ayudado mucho al 
aprendizaje. 

 
 
 

Sí 

 
Los alumnos participan en ejercicios, lo 

que permite conocer su grado de 

aprendizaje. 

 

 
Activa, Autónoma, Comprometida, 

Colaborativa, de reflexión 

 
Canva, Infografía, Videos, Quizziz, 

Líneas del tiempo, Mapas conceptuales, 

Mapas mentales, Redes Sociales, 

Comic, Genial.ly 

 
 
 

Facebook y twitter, así como tik tok 



 
11. ¿Cuáles son las herramientas de 

interacción con el estudiantado que 

podría incorporar al trabajar en su(s) 

curso(s)? 

 
En caso de haber seleccionado Redes 

sociales, mencione cuáles 

 
12. ¿Cuáles estrategias de enseñanza o 

aprendizaje piensa que va a utilizar para 

llevar a cabo su(s) curso(s) en línea? 

13. ¿Qué características ha notado que 

distinguen la participación de los 

estudiantes en sus cursos? Es posible 

seleccionar más de una respuesta: 

14. ¿Cuál(es) es(son) la(s) 

característica(s) de los diferentes estilos 

de aprendizaje que captó más su 

atención? 

 
15. ¿Qué posibilidades ve en la 

implementación del Diseño Universal de 

Aprendizaje? 

 
 
 

 
Persona 1 

 
 
 

 
Redes sociales, Classroom 

 
 
 

 
Ya lo hago con whatsapp 

 
 
 

 
Organizadores gráficos 

 
 
 

 
Persistencia 

 
 
 

 
DUA 

 
 
 

 
No tan cercanas, porque se necesita 

mayor sensibilización y capacitación 

 

 
Persona 2 

 

 
Mensajero de plataforma, WhatsApp, 

Redes sociales 

 

 
WhatsApp, YouTube, Instagram y 

TikTok. 

Presentarle al estudiante varias opciones 

de acercamiento al aprendizaje 

buscando que, estas opciones 

respondan a las necesidades y 

características de cada uno de los 
alumnos. 

 

 
Atención y compromiso, Persistencia, 

Motivación intrínseca y autorregulación 

 

 
Representación, Acción y expresión e 

implicación. 

 

 
La creación de contenido universal. 

 
 
 
 

 
Persona 3 

 
 
 

 
Mensajero de plataforma, Correo 

electrónico, WhatsApp 

  
 
 
 

 
Casi todas las aprendidas en el Taller 

 
 
 

 
Atención y compromiso, Motivación 

intrínseca y autorregulación 

 
 
 
 

 
Reflexivo, teórico y visual 

 
 
 
 

 
Lo iré haciendo poco a poco 

 

 
Persona 4 

 

 
WhatsApp, Telegram, Redes sociales 

 

 
Twitter, WhatsApp, Instagram, Tik Tok. 

 

 
Muchas de las que vimos en el Taller. 

 
Atención y compromiso, Persistencia, 

Motivación intrínseca y autorregulación, 

Iniciativa, Independencia 

 

 
La persistencia 

 
Es un modelo que se debe implementar 

en todos los niveles y tipos de 

educación. 

 

 
Persona 5 

 

 
Mensajero de plataforma 

 
 

Exposición de temas y un cineclub con 

películas que han ganado premios en la 

seccion de Guion. 

 

 
Atención y compromiso, Persistencia 

Creo que el estilo de aprendizaje 

kinestésico es muy propio de nuestra 

época por el bombardeo que los 

estudiantes tienen de los medios de 

comunicación y como ha cambiado los 

mismos. 

Creo que apuesta al compromiso de los 

estudiantes y a la guía de los 

profesores, utilizando los avances 

tecnológicos y lo que sabemos 

recientemente del proceso de 

aprendizaje. 

 

 

Persona 6 

 

 
Mensajero de plataforma, Correo 

electrónico, Foros 

 
La sugerencia de parte de las 

autoridades de la escuela es que no se 

tenga contacto con el alumnado fuera de 

la plataforma. 

 
Las propuestas por la plataforma, 

adicionado el uso de las herramientas 

revisadas en el taller. 

Atención y compromiso, Persistencia, 

Motivación intrínseca y autorregulación, 

Iniciativa, Independencia, También la 

falta de participación en el curso, hay 

quienes no se han presentado ni una 

sola vez. 

 

 

Los referentes al ASSURE. 

 

 

Factible 

 
 
 

 
Persona 7 

 
 
 

 
Mensajero de plataforma, Foros, Taller 

(actividad revisada en Moodle) 

  
 
 

 
DUA, ASSURE 

 
 
 

 
Atención y compromiso, Persistencia, 

Independencia 

 
 
 

 
ninguna 

 

 
Muchas posibilidades como la de 

ofrecer múltiples alternativas para que el 

estudiantado entregue las actividades de 

aprendizaje en distintos formatos 

 

 
Persona 8 

 
Mensajero de plataforma, Correo 

electrónico, WhatsApp, Telegram, 

Foros, Taller (actividad revisada en 

Moodle), Redes sociales 

 

 
Facebook, twitter y tik tok 

 

 
Todas 

 
Atención y compromiso, Persistencia, 

Motivación intrínseca y autorregulación, 

Iniciativa 

 

 
Los juegos y las imágenes 

 

 
Claro 



 
16. ¿Qué tipo de procesos, más allá del 

aprendizaje del contenido, piensa que 

sea posible promover o desarrollar a 

través de la educación a distancia? 

17. ¿Cuáles piensa que son diferencias 

(ventajas o desventajas) entre la 

educación a distancia (en línea) y la de 

manera presencial? 

18. ¿Qué tipo de procesos visualiza que 

sería posible promover entre el 

estudiantado en la educación a distancia 

al utilizar o promover la interacción entre 

ellos? 

19. Mencione algunos temas que 

considere que sería importante 

fortalecer para mejorar la práctica 

docente en la educación a distancia: 

20. ¿Qué nuevas formas de 

comunicación y expresión considera que 

sería importante retomar en su(s) 

curso(s)? Justifique su respuesta. 

 
 
 

 
Persona 1 

 
 
 

 
El trabajo colaborativo 

 
 
 

 
El tiempo y la distancia 

 
 
 

 
La retroalimentación entre pares 

 
 
 

 
Curso y talleres específicos por cada 

aplicación, no tan generales 

 
 
 

 
Personal 

 

 
Persona 2 

 

 
Promover la motivación y la 

colaboración en los estudiantes. 

La interacción cara a cara que, ayuda al 

docente a saber si lo dicho en clase a 

quedado claro en el estudiante. Sin 

embargo, la ventaja de las clases en 

línea, permiten al estudiante involucrarse 
en su aprendizaje. 

 

 
La colaboración. 

 

 
La metodología y el material de apoyo 

para el contenido temático. 

 

 
Las clases por zoom, ya que ayudarán a 

reforzar los contenidos de la plataforma. 

 
 
 
 

 
Persona 3 

 
 
 
 

 
Motivar a os estudiantes 

 
 
 
 

 
El contacto personal con los estudiantes 

 
 
 
 

 
Insisto en el tema motivacional 

 
 
 

 
Todos los temas vistos en el Taller, de 

verdad que son de suma importancia 

 
 
 

 
Videos y Tik Toks y Podcast, estoy 

convencida que nuestros estdiantes 

necesitan vernos y escucharnos 

 

 
Persona 4 

El vincular el contenido (en el caso de mi 

materia) con la vida cotidiana, con los 

fenómenos comunicativos que nos 

rodean. Y ejemplificar, ahora a través de 

las plataformas, y en su caso de los 

recursos didácticos que existen. 

 

 
En socializar con los alumnos, identificar 

sus estados de ánimo. 

 

 
Reuniones virtuales 

 
Capacitar continuamente al profesorado 

en herramientas que ayuden a hacer la 

práctica docente mucho más apta a las 

condiciones a distancia. 

 

 
En cuanto a expresión, pues hablar en 

lenguaje inclusivo 

 

 
Persona 5 

 
Creo que son muchos los procesos de 

aprendizaje que se pueden adaptar en la 

educación a distancia, no podemos 

limitarnos al aprendizaje de contenido. 

Son muchísimas, yo prefiero la 

educación presencial y creo que muchos 

alumnos también, pero esta es una 

opción que se adapta a los 

compromisos que ambos tenemos. 

 
Todos los medios audio visuales pueden 

adaptarse y ser d gran aporte a los 

estudiantes. 

 

 
Creo que las estrategias de 

comunicación digital sobre todo. 

 
Audiovisual, por la tendencia d los 

jovenes de mayor agilidad en los 

contenidos. 

 

 

Persona 6 

 
Los procesos de aprendizaje como 

investigación, uso de adecuado de 

fuentes, uso de Normas APA. 

 
El porcentaje de deserción entre una y 

otra, en ocasiones el alumnado no tiene 

el mismo interés en el aprendizaje. 

 

 
El uso de herramientas interactivas y 

colaborativas. 

 

 

La capacitación 

 
Comunicación continua a través del chat 

de la plataforma y correo electrónico. 

Porque los estudiantes se sienten más 

próximos a la escuela. 

 
 
 

 
Persona 7 

 
 
 

 
La capacidad de análisis y de síntesis 

La educación a distancia exige un mayor 

nivel de compromiso, tanto por parte del 

profesorado como por parte del 

estudiantado. La educación a distancia 

también fomenta la adquisición de 

conocimientos, habilidades y actitudes 

que son útiles en las llamadas 

sociedades de la información. 

 
 
 

 
Sería posible promover el trabajo 

colaborativo y asincrónico 

 

 
La estrategia para garantizar la inclusión 

del estudiantado con discapacidad en 

igualdad de condiciones con el resto del 

estudiantado. 

 

 
Incorporar múltiples formatos para dar a 

conocer la exposición de contenidos, 

con el fin de cumplir los principios del 

DUA 

 

 
Persona 8 

 

 
La práctica, el intercambio de ideas y 

reflexiones sobre los temas. 

De manera presencial es posible que el 

profesor conozca más al alumno y capte 

su nivel de aprendizaje, en cambio a 

distancia es más difícil tener un mayor 

control del estudiantado. 

 

 
Las encuestas, la lluvia de ideas y 

algunas plataformas digitales. 

 

 
El intercambio de ideas y la práctica de 

los conocimientos 

Las plataformas digitales para el 

aprendizaje, los mapas mentales y las 

infografías porque permiten que el 

estudiante tenga un mayor interés en sus 

clases. 



 21. Con base en su experiencia durante 

el taller, ¿Considera que fue importante 

la utilización de alguna(s) herramienta(s) 

para lograr la planeación de su 

asignatura? 

 

 
Mencione cuáles 

22. ¿Considera que conoció sobre las 

posibilidades de incorporar alguna otra 

nueva herramienta que pudiera permitir 

consolidar los procesos de aprendizaje 
del alumnado? 

 

 
Mencione cuáles 

23. ¿Hay diferencias en la estructuración 

de su curso (contenido, actividades y 

material de apoyo) antes y después del 

taller? 

 

 
Mencione cuáles 

24. ¿Qué es lo que rescataría (lo que le 

dejó, o lo que piensa que fue importante) 

después de haber participado en el taller 

“Pedagogía para el aula virtual”? 

 
 
 

 
Persona 1 

 
 
 

 
Sí 

 
 
 

 
canva 

 
 
 

 
Sí 

 
 
 

 
Genially 

 
 
 

 
No 

  
 

 
Que hay un amplio mundo de 

posibilidades tecnológicas pero que 

requiero más capacitación personalizada 

 
 
 

Persona 2 

 
 
 

Sí 

 
 
 

La utilización de las TIC. 

 
 
 

Sí 

 
 
 
La utilización de aplicaciones educativas. 

 
 
 

Sí 

 
 
 

La incorporación de las TIC. 

Me dejó conocimiento sobre cómo las 

TIC se pueden usar como una 

herramienta educativa. Al mismo tiempo, 

me permitió conocer estrategias de 

enseñanza y aprendizaje inclusivas. 

 
 
 
 

 
Persona 3 

 
 
 
 

 
Sí 

 
 
 
 

 
Canva 

 
 
 
 

 
Sí 

 
 
 
 

 
Genially, tik tok 

 
 
 
 

 
Sí 

 
 
 
 

 
Mayor orden y conciencia al elaborarlo 

Primero, mil gracias a Andrea por 

compartir sus conocimientos, paciencia 

y atención. En lo personal me voy con 

mucha tarea para ir desarrollando a lo 

largo de este semestre y mejorar mi 

actividad Docente, todo es rescatable en 

este Taller, solo me hubiera gustado que 

fuera más largo para permitirnos 

practicar más con el apoyo de Andrea. 
Gracias 

 
 
 

Persona 4 

 
 
 

Sí 

 

 
Genially, Pixton son los que más se 

pueden adaptar a mi materia. 

 
 
 

Sí 

 
 
 

Dua y Assure 

 
 
 

Sí 

 
 
 

Pixton, Genially 

 
 
 

Que siempre se puede estar innovando 

 
 
 

Persona 5 

 
 
 

Sí 

 
Las APPS que vimos para ofrecer a los 

alumnos, información de una forma mas 

atractiva. 

 
 
 

Sí 

 
 
 

Canva, Loom, Educaplay. 

 
 
 

Sí 

 

 
Si, buscare como integrar lo aprendido a 

mis cursos definitivamente. 

 
 
 

Sobre el DUA definitivamente 

 
 
 

Persona 6 

 
 
 

Sí 

 
 
 

Genially, Educaplay, Padlet, Canva 

 
 
 

Sí 

 
Todas las herramientas que vimos 

pueden ser útiles, solo falta adecuarlas a 

los cursos. 

 
 
 

Sí 

 

 
Estoy trabajando en ello, no podría 

mencionarlas por ahora. 

 

 
A repensar mi quehacer como tutor de 

una asignatura a distancia. 

 
 
 

 
Persona 7 

 
 
 

 
No 

  
 
 

 
No 

  
 
 

 
Sí 

 
Considero implementar distintas formas 

para dar a conocer la exposición de 

contenidos. También considero ampliar 

las opciones que les doy al estudiantado 

con el fin de que entreguen sus 

actividades de aprendizaje 

 
 
 

 
Conocer los principios del ASSURE y 

profundizar en los principios del DUA 

 
 
 

Persona 8 

 
 
 

Sí 

 

 
Canva, clideo, loom, genial-ly, 

educapley, entre otros. 

 
 
 

Sí 

 
Clideo, juegos, genial-ly, pizarra 

electrónica, mapas mentales, entre 

otros. 

 
 
 

Sí 

 
Como hay un mayor conocimiento sobre 

las plataformas, esto permite agilizar los 

ejercicios y las clases. Por ejemplo, 

canva, clideo, genial-ly, etc. 

 

 
Que tengo un mundo de posibilidades 

para enseñar 



Anexo 5 Concentrado de respuestas de la entrega final (Guion Instruccional) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos generales de la 

asignatura
Llenado/respuesta del personal docente P1 Observaciones/descripción del llenado del docente Llenado/respuesta del personal docente P2 Observaciones/descripción del llenado del docente Llenado/respuesta del personal docente P3 Observaciones/descripción del llenado del docente Llenado/respuesta del personal docente P4 Observaciones/descripción del llenado del docente

Identificación técnica de la 

asignatura

Número de horas y semestre: 64 horas, 7mo. Semestre 

Objetivo: Que el alumno sea capaz de analizar un producto audiovisual 

a partir de los criterios revisados durante el curso.

Docente P1 describe los aspectos técnicos de la asigntura 

a su cargo, hace mención de la institución responsables, 

la facultad a la pertenece, la división a la que se encuntra 

adscrita la asignatura, el nombre de la asignatura, así 

como los creditos, número de horas y semestre al que 

pertenece la asignatura

Número de horas y semestre: Sexto semestre. Cuatro horas. Sistema 

escolarizado.

Objetivo: -Identificar la diferencias entre el periodismo especializado a 

periodismo de investigación. 

-Describir las cualidades de un periodista especializado.

Docente P2 describe los aspectos técnicos de la asigntura 

a su cargo, hace mención de la institución responsables, 

la facultad a la pertenece, la división a la que se encuntra 

adscrita la asignatura, el nombre de la asignatura, así 

como los creditos, número de horas, semestre al que 

pertenece la asignatura y modalidad.

Número de horas y semestre: 64 horas Semestre: 5°, 6°, 7° y 8°

Objetivo: El alumno comprenderá la relación que existe en las 

interacciones entre la sociedad y el medio ambiente a partir de las 

teorías sociológicas. 

Docente P3 describe los aspectos técnicos de la 

asignatura a su cargo, hace mención de la institución 

responsables, la facultad a la pertenece, la división a la 

que se encuentra adscrita la asignatura, el nombre de la 

asignatura, así como los semestres en la que se puede 

cursar la optativa, el número de horas de la asignatura y 

modalidad.

Comprender textos en ciencias sociales y aplicar la expresión oral, de 

acuerdo con los diferentes tipos de discurso.

Docente P4 describe los aspectos técnicos de la asigntura 

a su cargo, hace mención de la institución responsables, 

la facultad a la pertenece, la división a la que se encuntra 

adscrita la asignatura, el nombre de la asignatura, así 

como el semestre en el que se cursa la asignatura, el 

número de horas de la asignatura y modalidad. Añade 

también una presentación en Canva donde muestra de 

una forma visual el contenido de este apartado. 

Forma de trabajo 

Lee la introducción, objetivos y temario de cada tema, así como la 

exposición del tema y materiales didácticos: textos, páginas, 

presentaciones, etc., en la sección “Para saber más”.

Realiza las actividades obligatorias y opcionales que marquen las 

indicaciones de cada tema, y revisa detalladamente las instrucciones y 

rúbrica de evaluación

Revisa cuidadosamente las fechas de entrega de las actividades, 

marcadas en la plataforma.

Revisa la conclusión del tema.

Describe la forma en la que debe de trabajar el 

estudiantado, hace mención de las actividades que son 

obligatorias, da sugerencias de cuál es el orden que debe 

de llevar la lectura de los componentes de las unidades 

temáticas para una correcta comprensión de las temáticas.   

1.- Identificar los intereses profesionales de cada uno de los alumnos y 

sus principales inquietudes.

Despertar su curiosidad por investigar y

que desde un inicio conozcan la importancia de

especializarse y el uso de las herramientas de investigación, lo que 

abonará en su profesionalización.

2.- El salón de clases se convierte en una redacción de un

medio de comunicación. Se hace una explicación muy

detallada de cómo se dividen las fuentes y la

importancia de la especialización de los periodistas.

3.- El objetivo es aportar herramientas para que el alumno

conozca sus capacidades y la necesidad de

especializarse en alguna área de su interés en el

periodismo.

4.- Respecto a la enseñanza se utilizará exposición de los distintos 

temas, periodistas invitados especializados,  ejercicios en clase, lecturas 

y trabajo en equipo de un reportaje sobre periodismo especializado.

Criterio	 %

Tareas y participación 	 40%

Reportaje	40%

Asistencia	20%

Describe detalladamente la forma en la que debe de 

trabajar el estudiantado, hace mención de las actividades 

que son obligatorias, la actividad final y el porcentaje 

mínimo de asistencia. Hace mención de la dinamica en 

clase, como la participación de especialistas invitados, es 

de notar que, la dinámica de clase es simulativa, es decir, 

se transformará la clase en un sitio donde el estudiantado, 

posoblemente pueda laborar en algún momento 

concluyendo su licenciatura. Esto, de acuerdo con las 

estrategias para el aprendizaje que se revisaron en el taller 

PAV , puede ser de utilidad para poder favorecer el 

proceso de enseñanza y por tanto el proceso de 

aprendizaje.  

Realizar actividades por unidad y un trabajo final.

Una sesión Zoom de retroalimentación.

Describe la forma en la que debe de trabajar el 

estudiantado, hace mención de las actividades y el trabajo 

final que se debe de realizar. Además añade una sesión 

vía ZOOM, funciona para poder brindar la retoalimentación 

que necesita el estudiantado, en una modalidad educativa 

a distancia. 

Buena organización del tiempo

Entregar actividades en tiempo y forma

Trabajo colaborativo

Asistencia y participación, por lo menos, 80% de las sesiones 

programadas.

Describe de forma puntual los criterios que serán tomados 

en cuenta para la evaluación, sin embargo, no hace 

mención de la forma de trabajo. Es de notar que hace 

mención del trabajo colaborativo, lo cuál fue uno de los 

temas que se trataron en el Taller PAV  con apoyo de las 

estrategias de aprendizaje y recursos educativos se 

mostraron algúnas aplicaciones en Moodle para poder 

fomentar este tipo de actividades. 

Criterios de acreditación 

La suma de las actividades por tema integrará un 20 % de la calificación 

final, por lo que la suma de los 4 temas sumará un total de 80%.

El 20% restante, corresponde a las participaciones en los foros 

académicos.

Indica las condiciones que se tomarán en cuenta para el 

cálculo de la calificación final, muestra los porcentajes a 

considerar. 

Participación en clase.

Entrega de tareas y comprensión de las lecturas.

Propuestas y creatividad en sus actividades escolares.

Liderazgo.

Conocimientos aplicacos en su reportaje final.

Asistencia.

Indica las condiciones que se tomarán en cuenta para el 

cálculo de la calificación final, aunque los porcentajes los 

menciona en la forma de trabajo. 

Actividades de la Unidad 1: 20%.

Actividades de la Unidad 2: 20%.

Actividades de la Unidad 3: 30%.

Actividades de la Unidad 4: 30%.

Se hace mención de los porcentajes por unidad temática, 

pero sin mencionar los criterios a considerar. 

Entrega de trabajos 40%

Trabajo final 40 %

Asistencia y participación 20%

Se hace mención de los porcentajes por unidad temática 

pero sin mencionar los criterios a considerar. 

Unidad temática Contenido por parte del personal docente Contenido por parte del personal docente Contenido por parte del personal docente

Objetivo (taxonomía de Bloom)

Redacción del Programa de estudios:

Identificar los principales componentes estéticos de las producciones 

audiovisuales.

Redacción personal:

Que el alumno analice los componentes estéticos de producciones 

audiovisuales.

Que el alumno analice los componentes estéticos de 

producciones audiovisuales.

Identificar las habilidades, capacidades y formación profesional que 

debe tener un periodista especializado.

Identificar las habilidades, capacidades y formación 

profesional que debe tener un periodista especializado.

Comprender los temas y estrategias de investigación empírica de la 

sociología ambiental.

Analizar las respuestas sociales frente a los  problemas ambientales.

°Comprender los temas y estrategias de investigación 

empírica de la sociología ambiental.  °Analizar las 

respuestas sociales frente a los  problemas ambientales.

Identificar el proceso mental para la comprensión de textos, así como las 

partes sustanciales de los distintos tipos de textos.

Identificar el proceso mental para la comprensión de 

textos, así como las partes sustanciales de los distintos 

tipos de textos.

Exposición de contenido 

(diversas formas de apoyar la 

comprensión del contenido)

Noël Burch (2004) es, quizá, quien mejor ha analizado lo que significa el 

campo, como una relación espacial imaginaria que se construye 

dialécticamente a partir de lo mostrado y lo no mostrado; o bien, lo ya-

mostrado y lo que está por mostrarse. En su apartado “Nana o los dos 

espacios” describe sistemáticamente las potencialidades estéticas de los 

espacios dentro y fuera-de-campo. El espacio fuera-de-campo estaría 

integrado por seis segmentos, como se muestra en el siguiente 

esquema:

 

Elaboración propia

La exposición de contendio se encuentra redactada con 

tecnicismos propios de la licenciatura, mismos que son 

pertinentes dado el semestre en el que se encuentra el 

alumnado (7° semestre), el texto se encuentra 

acompañado de imágenes, y esquemas elaborados por 

P1, de acuerdo con las diferentes temáticas abordadas en 

el curso, podemos dar cuenta que no solo se estan 

tomando en consideración objetos de aprendizaje para 

fortalecer el proceso de enseñanza, sino que, se 

desarrollan competencias docentes que son necesarias en 

los estornos digitales, como la integración de tecnologías y 

herramientas digitales en los procesos de enseñanza. 

En el área de periodismo de la carrera de Ciencias de la Comunicación, 

más que el estudio de la teoría, es muy importante la práctica y el 

manejo de los géneros periodísticos en los alumnos. 

Por esta razón, más que conceptos, se necesita tener el manejo de los 

distintos tipos de periodismo y del área de interés para el alumno. 

Por ejemplo, hay alumnos que quieren especializarse como 

comentaristas en radio de periodismo deportista ó hay otros que les 

gustaría escribir en revisas especializadas en salud. 

¿Qué se necesita?

-Enseñarles como se cubren las distintas fuentes de información, 

conocer el periodismo de investigación y de datos para aplicarse en el 

periodismo de la especialidad de su interés, videos, presentaciones, uso 

de herramientas como plataformas digitales y redes sociales, así como el 

uso de una cámara fotográfica o de video.

Si bien no hace una redacción de los contenidos de la 

unidad temática a tratar, si describe las necesidades del 

alumnado. Como parte de los modelos instruccionales que 

se revisaron en el taller, se trabajó el modelo ASSURE, 

que, dentro de sus componentes se localiza conocer al 

alumnado, lo que queda identificado en esta respuesta, ya 

que queda claro cuál es el perfil del estudiantado y como 

se pueden abordar estas necesidades académicas. 

El territorio como el lugar que conjuga todos estos elementos tiene una 

relevancia particular en el estudio de los conflictos socio-ambientales, 

pues como viste en la unidad anterior, muchas de las luchas y protestas 

están directamente relacionadas con el manejo del territorio y las 

consecuencias para el entorno natural ligado a las modificaciones en el 

mismo. Por otra parte, los elementos de identidad, historia, organización, 

etc. presentes en los territorios habitados, normalmente se mezclan e 

influyen en la manera en que las comunidades actúan de forma 

colectiva en defensa de los recursos de la naturaleza.

En este último tema tendrás la oportunidad de observar distintas 

reivindicaciones territoriales, culturales, de identidad y justicia ligadas a 

diferentes movimientos y conflictos relacionados con el medio ambiente.

Material de apoyo:

Atlas Sobre Justicia Ambiental en el que se documentan y catalogan 

numerosos conflictos sociales relacionados con el medio ambiente 

alrededor del mundo. En él encontrarás información acerca de distintas 

comunidades en lucha por la defensa de la tierra, agua, bosques, etc. 

frente a numerosas actividades extractivas y de alto impacto ambiental 

que afectan a las poblaciones locales.

Environmental Justice Atlas: https://ejatlas.org/  

La redacción del contenido es continua, sin descansos 

visuales ni apoyo de material gráfico o imágenes que 

apoyen el contenido, dentro de las temáticas revisadas en 

el taller, se puede identificar el uso de materiales 

didácticos para poder complementar el proceso de 

enseñanza. Al final del escrito se localiza una referencia 

con la intención de que, si el alumnado tiene interés en 

conocer más sobre la temática explicada, pueda consultar 

el material.

Cuando esa reflexión científico social está encaminada a conocer implica 

procesos del pensamiento teórico y práctico con el fin de establecer 

correlaciones y entender cómo la realidad social está inmersa en 

cambios dialécticos que definen la propia existencia del sujeto frente a 

nuestro objeto de estudio.

Uno de los grandes retos en la vida universitaria es, sin lugar a dudas, el 

desarrollo de herramientas lógico-cognitivas, su quehacer académico y 

la investigación. Es por ello que la realidad, epistemológicamente, existe 

independiente del ser humano. Es claro que este ejercicio y aplicación 

de herramientas de la comprensión y el pensamiento sobre la realidad 

nos permite sabernos parte de ella como agentes culturales, políticos, 

económicos, entre otros aspectos, donde influimos con nuestras 

acciones.

La exposición de contenido se encuentra redactada de 

forma clara, sin usar muchos tecnisismos dado que es una 

asignatura de primer semestre, el texto sce encuentra 

acompañado de infografías retomadas de la Web, mismas 

que ayudan a conceptualizar los contenidos que se van 

revisando a lo largo de la unidad temática, de acuerdo con 

las diferentes temáticas abordadas en el curso, vimos que 

en la actualidad es necesario desarrollar  competencias 

docentes que son necesarias en los estornos digitales, 

como poder seleccionar recursos TIC para poder apoyar 

los procesos de enseñanza. 

Actividades (diversas formas 

de solicitar actividades)

ACTIVIDAD 2

OPCIÓN 1

Apartir de los contenidos del tema Técnicas audiovisuales y aportes 

estéticos y los términos revisados en el video SensaCine. (2019). Guía 

básica del lenguaje cinematográfico, analiza los planos, movimientos de 

cámara, composición, etc.,  de la siguiente escena de la serie de 

televisión Last of US, (2023), HBO, Estados Unidos

https://youtu.be/OLNagvJHl3g

Elabora una presentación para mostrar el resultado de tu analisis. 

Puedes emplear la aplicación interactiva Canva

canva.com/ o Genially 

OPCIÓN 2

Elabora un ensayo analítico donde recuperes los contenidos del tema 

Técnicas audiovisuales y aportes estéticos y los términos revisados en el 

video SensaCine. (2019). Guía básica del lenguaje cinematográfico, de 

la escena de entrada del capíyulo 1 de la serie de televisión Last of US, 

(2023), HBO, Estados Unidos

https://youtu.be/OLNagvJHl3g

Debe tener una extensión mínima de 5 cuartillas, y una máxima de 7 (sin 

incluir imágenes y referencias).

Puedes usar un procesador de textos (Times new roman, 12 pts., 

interlineado doble).

Utiliza el formato APA para tus citas y referencias. No olvides indicar la 

procedencia de la información SIEMPRE que cites un texto o documento.

Incluye imágenes representativas de las producciones que vas a analizar.

Las actividades parten de la visualización de videos en 

YouTube, y da la opción de dos formatos diferentes para 

la entrega de la actividad, para la primera actividad se 

solicita un glosario de 25 palabras o un mpa conceptual. 

Para la segunda actividad se solicita una presentación 

interactiva o un ensayo. Retomando los contendios 

revisados en el taller, podemos darnos cuenta que la 

repsuesta por parte de P1 integra de manera efectiva las 

TIC, al pedir al estudiantado que utilicen plataformas 

digitales para la visualización y análisis de contenidos 

audiovisuales, y aplicaciones interactivas para la 

presentación de resultados. El uso de herramientas como 

Canva, Genially, y procesadores de texto con formato APA, 

fomenta el desarrollo de competencias digitales mientras 

el alumnado aplican sus conocimientos en el análisis de 

producciones audiovisuales, cumpliendo con esto con 

diferestes aspectos revisados en el taller, como el modelo 

ASSURE y DUA. 

Trabajos individuales.

Participación en clases (lluvias de ideas).

Exámenes.

Práctica y mucha más práctica (escritura de textos, grabación de audios 

y videos).

No se hace mención de ejemplos de actividades, pero P2 

coloca algunas porpuestas de los tipos de actividades que 

podría incluir en su asignatura: Lluvia de ideas, exámenes, 

esctirura de textos, grabación de audios y videos. 

Podemos destacar como se pretenden integrar las TIC 

mediante la creación de contenido multimedia (audios y 

videos) y lluvias de ideas que pretenden ser colaborativas. 

El uso del modelo ASSURE se puede identificar en la  

estructura las actividades tecnológicas.

Foro de Discusión: El abasto de agua en el valle de México.

Entrega de Estudio de Caso (Trabajo Final).

Rúbrica de Evaluación.

Formato de Entrega de Trabajos y Tareas.

No se hace mención de ejemplos de actividades, pero P3 

coloca algunas propuestas de los tipos de actividades que 

podría incluir en su asignatura: Foros de discusión y 

estudios de caso. Si bien la respuesta no da cuenta de 

actividades más a profundidad podemos ver que retoma 

sirtos comenentes del modelo ASSURE, planificando y 

estructurando las actividades por medio de TIC y 

pretendiendo fomentar la participación del estudiantado al 

pedirles actividades como los foros de discusión. 

En los foros se espera la retroalimentación de todos los alumnos, en la 

plataforma Moodle.

Realizar una presentación audiovisual (por equipo) de los subtemas 

asignados utilizando alguna aplicación tecnológica.

Por equipo, crear un juego en Genially para repasar los contenidos 

expuestos en la presentación 

No se hace mención de ejemplos de actividades, pero P4 

coloca algunas ideas, lo que nos da una idea de la 

importancia de las TIC en esta asignatura, involucra al 

estudiantado en la creación de presentaciones 

audiovisuales y juegos interactivos a través de 

herramientas digitales como Moodle y Genially. 

Conclusión 

En el último tema de la asignatura procuramos introducirte en algunos 

planteamientos estéticos contemporáneos en relación con las técnicas 

audiovisuales. A pesar de la amplitud de las posibilidades, intentamos 

retomar las claves de la estética visual tomando en consideración una 

multiplicidad de medios: la fotografía, el cine, y las prácticas 

audiovisuales digitales y en tiempo real.

El cierre o conclusión de la asignatura esta redactado de 

una forma más coloquial sin perder la formalidad de un 

escrito académico. Va guiando al estudiantado por un 

recorrido de lo que se vió en la unidad temática, no sin 

antes mencionarles que es una unidad introductoria y que 

existe más información al respecto. 

En periodismo es importante especializarse.

No sólo significa un crecimiento profesional, sino laboral porque es mejor 

pagado.

El periodista especializado debe tener un perfil específico.

No basta una buena redacción, la ortografía es esencial.

El manejo de todos los géneros periodísticos es indispensable.

Debe tener conocimientos de periodismo de investigación y de datos, 

sobre todo hacer solicitudes de información.

P2 realiza un punteo muy específico de lo que se 

pretendio revisar a lo largo de la unidad temática. 

En este apartado tuviste la oportunidad de conocer distintos temas y 

estrategias de investigación empírica de la sociología ambiental. 

Reflexionaste acerca de fenómenos actuales como la desigualdad y la 

exclusión social que, tienen una manifestación en el uso y 

aprovechamiento de los recursos del medio ambiente. Dichos 

fenómenos se manifiestan también en entornos urbanos, a través de la 

segregación espacial que refuerzan el acceso diferenciado a los 

recursos y servicios provenientes de la naturaleza.

P3 redacta la conclusión de forma clara, menciona que se 

pretendió revisar a lo largo de la unidad temática. 

Esta Unidad introductoria permite  identificar ciertos elementos teóricos 

para entender que en un nivel adecuado de comprensión de textos 

entran en funcionamientos diversas etapas del pensamiento ajustadas a 

la realidad y contexto de cada lector.

La redacción de la conlcusión se encuentra en forma de 

objetivo.

Fuentes de consulta

Jean-Louis Baudry. (1975). Le dispositif. Communications, 23(1), 56–72. 

https://doi.org/10.3406/comm.1975.1348

MAKELA, Mia. The pratice of live cinema. 2008. Disponible en el enlace: 

http://miamakela.net/TEXT/text_PracticeOfLiveCinema.pdf

Nascimento, A.R., y Travisani Giovannone, T. (2015). Prácticas del 

audiovisual en tiempo real: del medio físico al medio telemático. En II 

Congreso Internacional de Investigación en Artes Visuales. 

http://dx.doi.org/10.4995/ANIAV.2015.1134

De las 21 fuentes que puede consultar el estudiantado, 

solamente 3 (3/21)cuentan con una liga de acceso.

Kapuscinski, Ryszard. (2013). Los cinco sentidos del periodista. México: 

Fondo de Cultura Económica.

Crucianelli, Sandra (2013). Herramientas digitales para periodistas. 

Estados Unidos:

Knight Center for Journalism in the Americas. 

https://knightcenter.utexas.edu/books/HD

PP.pdf

De 2 fuentes que puede consultar el estudiantado, 

solamente 1 (1/2) cuenta con liga de acceso…... 

Aliste, E., & Urquiza, A. (2010). "Territorio y ciencias sociales: 

trayectorias espaciales y ambiente en el debate" en  Medio ambiente y 

sociedad: conceptos, metodologías y experiencias de las ciencias 

sociales y humanas. RIL editores.

Leff, E. (1996). Democracia Participativa, Racionalidad Ambiental, y 

Desarrollo Sustentable: Una Utopía en Construcción. Ponencia 

presentada en el Seminario Internacional Integración y Democratización 

en América Latina. El camino recorrido. Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Xochimilco, División de Ciencias Sociales y 

Humanidades. México, 5-10 de julio de 1993.

Sabatini, F., & Sepúlveda, C. (Eds.). (1997) Capítulo 7. Cultura y 

conflictos ambientales: la formación social de la demanda ambiental en 

el caso de Golden

Spring (pp. 157-181). En Conflictos ambientales: entre la globalización y 

la sociedad civil. Santiago: Centro de investigación y planificación del 

Medio Ambiente. 

Da 4 fuentes para que pueda consultar el estudiantado, 

sin embargo, ninguna cuenta con liga de acceso.

Fernández Fastuca, Lorena y Bressia, Rocío (s/f). Definiciones y 

características de los principales tipos de texto. Recuperado de  

https://unlugarpropio.files.wordpress.com/2013/08/tipos-de-textos-

acadc3a9micos-publicables.pdf

Chinchilla Pawling, Perla (2014). “Las “formas discursivas. Una 

propuesta metodológica”, En Historia y Grafía. núm. 43. Recuperado de 

https://www.scielo.org.mx/pdf/hg/n43/n43a2.pdf

Ramírez Martínez, Jesús

(2002). La expresión oral. Dialnet-Universidad de la Rioja. Recuperado de

file:///C:/Users/HOME/Downloads/Dialnet-LaExpresionOral-

498271%20(1).pdf

Las fuentes de consulta que proporciona a estudiantado 

cuentan con liga de acceso



 

Aspectos generales de la 

asignatura
Llenado/respuesta del personal docente P5 Observaciones/descripción del llenado del docente Llenado/respuesta del personal docente P6 Observaciones/descripción del llenado del docente Llenado/respuesta del personal docente P7 Observaciones/descripción del llenado del docente Llenado/respuesta del personal docente P8 Observaciones/descripción del llenado del docente

Identificación técnica de la 

asignatura

Número de horas y semestre: 64 horas,tercero 

Objetivo: Comprender la manera en que funcionan los instrumentos 

teóricos, metodológicos y empíricos de la cultura jurídica crítica y cómo 

se vinculan para la construcción histórica del Estado en un contexto de 

internacionalización y transformación permanente 

Docente P5 describe los aspectos técnicos de la 

asignatura a su cargo, hace mención de la institución 

responsables, la facultad a la que pertenece, la división a 

la que se encuentra adscrita la asignatura, el nombre de la 

asignatura, así como el  semestre en el que se imparte la 

asignatura, el número de horas de la asignatura y 

modalidad. 

Número de horas y semestre: Quinto semestre 

Objetivo: Conocer las relaciones entre leyes, reglas, procesos y acciones 

que integran el Sistema Político Mexicano vigente.

Docente P6 describe los aspectos técnicos de la asigntura 

a su cargo, hace mención de la institución responsables, 

la facultad a la pertenece, la división a la que se encuentra 

adscrita la asignatura, el nombre de la asignatura, así 

como el  semestre en el que se imparte la asignatura, el 

número de horas de la asignatura y modalidad. 

Número de horas y semestre: 256 horas. Semetres 6, 7 y 8 

Objetivo: El alumno conocerá nuevas y diferentes formas del guiónismo 

y dinámicas para contar historias desde perspectivas tecnológicas y 

orientaciones temáticas distintas correspondientes de los medios 

tradicionales a los nuevos medios de comunicación, además de 

adentrarse en los nuevos métodos y técnicas que la concepción del 

storytelling comporta.

Docente P7 describe los aspectos técnicos de la asigntura 

a su cargo, hace mención de la institución responsables, 

la facultad a la que pertenece, la división a la que se 

encuentra adscrita la asignatura, el nombre de la 

asignatura, así como los semestres en los que se puede 

cursar la optativa, el número de horas de la asignatura y 

modalidad.

Número de horas y semestre: 4 (Optativa, Quinto Semestre) 

Objetivo:  El alumno será capaz de identificar, diferenciar, ubicar y 

generar en el actual contexto nacional los diferentes géneros de opinión 

para aprender a generar contenidos periodísticos a partir de ejercitar la 

argumentación en la tarea periodística de los medios tradicionales de 

comunicación y en los medios nativos digitales. 

Docente P8 describe los aspectos técnicos de la 

asignatura a su cargo, hace mención de la institución 

responsables, la facultad a la pertenece, la división a la 

que se encuentra adscrita la asignatura, el nombre de la 

asignatura, así como el  semestre en el que se imparte la 

asignatura, el número de horas de la asignatura y 

modalidad. 

Forma de trabajo 

Todas las actividades, sean ensayos, mapas mentales, líneas de tiempo 

o cualquier otra actividad que se solicite, deberán contener en la primera 

página o en el encabezado, el nombre del alumno, así como el nombre 

de la materia y del maestro, el título de la actividad, y el tema al que 

corresponde; en el caso de los ensayos, las páginas deberán estar 

numeradas. La omisión de estos datos se penalizará con un punto. [...] 

El tipo de letra utilizado en los ensayos y en la carátula de las 

actividades deberá ser Arial a 12 puntos e interlineado de 1.5 cm., texto 

justificado y márgenes inferior y superior de 2.5 centímetros, y derecho e 

izquierdo de 3 centímetros.

La evaluación se efectuará con base en los siguientes criterios:

-	Redacción y ortografía impecables 1 punto.

-	Inclusión de las ideas relevantes de las lecturas básicas o videos 

recomendados 4 puntos (calificación máxima).

-	Pertinencia de las reflexiones personales 2 puntos (calificación 

máxima).

-	Reflexión final y conclusiones 3 puntos (calificación máxima).

-	En los ensayos se deberá incluir los conceptos fundamentales vistos 

en cada lectura, así como una conclusión, en la que se incluyan 

propuestas o reflexiones personales.

Describe detalladamente la forma en la que debe de 

trabajar el estudiantado, hace mención de las actividades 

que son obligatorias así como el formato y caracteristicas 

que deben tener las actividades. Centra la evaluación o 

prioriza la reflexión sobre el tema, su escritura (ensayo) y 

la pertinencia de las reflexiones personales sobre el tema.

El estudiantado de esta asignatura deberá trabajar totalmente en la 

modalidad a distancia, por ello deberá realizar ensayos, controles de 

lectura, cuestionarios, líneas de tiempo, etc.;  podrá entregar estos 

contenidos en distintos formatos como videos, audios, presentaciones 

con diapositivas, entre otros  

Describe detalladamente  la forma en la que debe de 

trabajar el estudiantado, hace mención de las actividades 

a elaborar y los diversos formatos de entrega. Es de notar 

la diversidad de formatos que se enuncian para la entrega. 

Es importante retomar la respuesta de P6 ante los 

cuestionarios, puesto que en el primer cuestionario su 

estrategia de enseñanza se basaba en sintesis y 

transmisión de conicimientos, despues del taller, esta 

visión aumentó permitiendo que sus estrategías fueran 

más amplias incluyendo, además de fuentes de consultas 

externas, esposición de contendio con diferentes formatos 

para poder cubrir los distintos tipos de estilos de 

aprendizaje, además se retoman componentes del DUA al 

proponer diferentes tipos de entrega para las actividades. 

Los estudiantes escribiran un guion corto, desarrolando personaje 

principal y guion literario. 
Describe la entrega del trabajo final 

En cada clase se hace un repaso de las principales noticias de la 

semana en los medios de comunicación y reportar las noticias en redes 

sociales.

Los alumnos identificarán y expondrán en torno a la generación de fake  

news.

Que los estudiantes identifiquen los recursos y los métodos para 

identificar y enfrentar las noticias falsas. 

Las actividades se centran en identificar la estructura noticiosa del 

medio. 

Se complementa con ejercicio de identificación de personajes públicos. 

Se pone carita de personaje y como un juego, póngale nombre al 

personaje.

Una vez aprendidos se solicita al alumno elaborar una nota informativa  

de un hecho cotidiano en su vida (ejemplo el trayecto de casa a la 

escuela, el metro o tomar transporte público) e involucre a alguno de los 

personajes. La exposición en clase se toma como asistencia a clase.

Describe la forma en la que debe de trabajar el 

estudiantado, hace mención de las actividades a elaborar y 

la importancia de la participación en los foros. La actividad 

involucra un uso constante de TIC al trabajar con medios 

de comunicación digitales y redes sociales, desarrollando 

competencias digitales importantes para el manejo de 

información y la creación de contenido por parte del 

estudiantado. 

Criterios de acreditación 

Tema 1 - actividades y 1 foro 25%

(12.5% actividades -12.5% participación en el Foro de discusión)

Tema 2 – actividades    25%

Tema 3 - actividades    25%

Tema 4 – actividades y un foro 25%

(12.5% actividades -12.5% participación en el Foro de discusión)

Alcanzando el 100% de los rubros destinados para cada actividad y 

entregando las actividades programadas para la materia (más los foros), 

conseguirás el 100%, equivalente al Diez - 10 en calificación numérica.

Se hace mención de los porcentajes por unidad temática 

pero sin mencionar los criterios a considerar. 

Los criterios de evaluación que utilizaré son los siguientes:

15% la entrega en la fecha establecida por la plataforma. 

25% buena ortografía y redacción. 

50% el cumplimiento a cabalidad de las instrucciones contenidas en la 

plataforma para cada actividad.

10% el manejo adecuado de citas y referencias APA.

En caso de detectar plagio por primera vez en una actividad la 

calificación de dicha tarea será reprobatoria; si comete por segunda vez 

esta falta me veré en la penosa necesidad de colocar en sus boletas NP. 

Se hace mención de los porcentajes por unidad temática  

mencionando los criterios a considerar en cada aspecto. 
La etrega del guion sin juicio de su originalidad ni de su destreza literaria.

Se hace mención de la entrega de un del trabajo final, 

pero no hace mención de porcentajes. 

Para la calificación final se deberán cumplir cinco criterios a lo largo del 

semestre: Será fundamental la entrega de actividades o tareas. Ello 

permitirá al mismo tiempo cubrir en automático el criterio de asistencia. 

Desde el inicio del semestre se darán indicaciones para arrancar la 

elaboración del trabajo final, de forma que cada dos semanas habrá un 

avance de ese proyecto integral. Las exposiciones en clase son otro 

medio y será en total 2, una individual y otra colaborativo. De ahí se 

extrae la calificación final en la siguiente proporción:

Criterios	Porcentaje

Exposiciones	20%

Tareas	30%

Asistencia y Participación en Clase	10%

Trabajo Final 	40%

TOTAL	100%

Se hace mención de los criterios pero no existen los 

porcentajes de equivalencia.  

Unidad temática Contenido por parte del personal docente Contenido por parte del personal docente Contenido por parte del personal docente Contenido por parte del personal docente

Objetivo (taxonomía de Bloom) - No se presenta el objetivo de la unidad temática 
Identificar las bases actuales del sistema político mexicano a partir de su 

conformación como un régimen democrático.

Identificar las bases actuales del sistema político mexicano 

a partir de su conformación como un régimen democrático.

Que el alumno comprenda las nuevas formas y sus fundamentos en la 

creación de guiónes, en el periodo de transición de la lógica analógica a 

la lógica digital entorno a la propuesta y desarrollo de historias.

Que el alumno comprenda las nuevas formas y sus 

fundamentos en la creación de guiónes, en el periodo de 

transición de la lógica analógica a la lógica digital entorno 

a la propuesta y desarrollo de historias.

El alumno conocerá qué es el Editorial, de dónde se obtiene, cómo es 

su estructura y qué propósito tiene

Que el alumno identifique los principales métodos de 

investigación en las ciencias sociales, enfocados a los 

estudios comunicativos.

Exposición de contenido 

(diversas formas de apoyar la 

comprensión del contenido)

Otros enfoques sobre la concepción y conceptualización del Derecho 

pueden observarse a partir de las denominadas escuelas o corrientes de 

pensamiento de la filosofía jurídica, como son el Iusnaturalismo, 

Iuspositivismo, Iusrealismo y Iusmarxismo; si bien entre los paradigmas 

que plantea cada corriente existen incompatibilidades de frente a las 

otras corrientes, coexisten y se encuentran vigentes todos en el 

conocimiento y praxis del Derecho.

En el siguiente cuadro se presentan las características de cada 

corriente, sus principales exponentes y la particular concepción de 

Derecho que se tiene en cada uno.

https://www.canva.com/design/DAFaXLExpNA/SssPrYpXP_ACjpjnQpGP

OQ/edit?utm_content=DAFaXLExpNA&utm_campaign=designshare&utm

_medium=link2&utm_source=sharebutton [...]  Para saber más revisa los 

siguientes videos:

-	Iusnaturalismo y Iuspositivismo - Sábado filosófico 58

https://www.youtube.com/watch?v=v9v2n296DOs

-	Los Fines del Derecho

Maestra en Derecho Lorenzini

https://www.youtube.com/watch?v=zto1fnKXU7Y

La exposición de contenido se encuentra redactada de 

forma clara y se apoya de material en Canva, elaborado 

por P5 para fortalecer conceptos, al final del apartado 

incluye referencias para que el alumnado pueda consultar 

material adicional referente al tema que se reviso. Poder 

generar los recursos necesarios es importante en la 

educación mediada por tencologías, apoyar los contendios 

con objetos de aprendizaje y material didáctico nos ayuda 

a poder fortalecer el proceso de enseñanza.    

El reacomodo en el ejercicio del poder dio lugar a una adecuación 

parcial de la tradicional práctica política adoptada por los nuevos actores 

políticos que emergieron. Las añejas estructuras institucionales en lo 

fundamental fueron mantenidas en prejuicio del cambio y de la tan 

anhelada transición democrática.

 

(s. a.) (s. f.). [La santa cruz de los mexicanos] [ilustración]. Tomada de 

https://twitter.com/drhomeopath/status/584863902481063936 

[...]

En lugar de innovar, el régimen ha tenido que recurrir a las añejas 

alianzas con personajes y estructuras que en su momento demostraron 

efectividad, y mantener las redes clientelares y corporativas a las cuales 

se agregan los posibles vínculos con el narcotráfico, lo que ha 

contribuido a que el sistema se encuentre en una crisis de credibilidad y 

legitimidad sin precedentes. Ante esta circunstancia, urge que tales 

lazos sean disueltos o al menos reformados, dada la corrupción y la 

opacidad que en ellos se reproduce.

 

(s. a.) (s. f.). [Sistema político] [ilustración]. Tomada de  

Buendía J. (2010). Los fundamentos de la opinión pública [Versión 

electrónica]. En Los grandes problemas de México. Instituciones y 

procesos políticos (tomo XIV, pp. 303-329). México: El Colegio de 

México. Consultado el 18 de enero de 2019 de 

http://2010.colmex.mx/16tomos/XIV.pdf

La exposición de contenido es clara, esta apoyada de 

imágenes, gráficos y videos tomados de la web, al final 

tiene material adicional con la finalidad de que el 

estudiantado pueda profundizar en las temáticas que se 

revisaron. Retomando las temáticas tratadas durante el 

curso, se destacó la importancia  de poder desarrollar 

competencias docentes importantes en entornos digitales, 

como la habilidad para seleccionar adecuadamente 

recursos tecnológicos que apoyen los procesos de 

enseñanza.

El programa me parece muy adecuado, desde luego las personas 

apasionadas del tema sugeriríamos que al menos durara dos semestres, 

a fin de poder involucrar mas al estudiantado en los temas. A 

continuación menciono algunas de las lineas de investigación, análisis y 

discusión que tendremos en las clases respectivas. 

Se recomienda profundizar en la enseñanza clásica de la narración, el 

lenguaje y las técnicas apropiadas y especificas del campo 

cinematográfico y televisivo, el aprendizaje de cómo transmitir estos 

conocimientos mediante la intervención de medios diferentes de 

escritura.  

  

Ahora bien, existen varios modelos de construcción dramática, entre los 

que (Baiz Quevedo, 2000) destacan cuatro por combinar “el carácter 

orgánico de una metodología de escritura, con la coherencia de un 

sistema de construcción a partir de los elementos y reglas enunciadas”: 

El tratamiento de Swain, La metodología de Antoine Cucca, El modelo 

de Lajos Egri y El paradigma de Syd Field.  

La exposición de contenido se encuentra redactada de 

forma clara y con tecnicismos propios del semestre en el 

que se cursa la optativa. No cuenta con apoyos visuales o 

gráficos. 

Una vez comprendidos los conceptos básicos el alumno desarrolla 

habilidades para el escritura, práctica periodística 

No se presenta exposición de contenido, se hace mención 

de lo que debe comprender el estudiantado. 

Actividades (diversas formas 

de solicitar actividades)
- No se presentan actividades

Actividad 1 Elige una de las siguientes 2 opciones  

1.- Con base en las fuentes básicas de consulta elabora un podcast o 

un video, que deberas publicar en YouTube, Spotify o en google 

podcast, donde menciones las principales aportaciones y consecuencias 

de las 4 reformas político electorales promulgadas entre los años 1990 y 

1996; el contenido que realices también debe responder la siguiente 

pregunta, ¿En tu opinión, estas reformas ayudaron o no a la 

consolidación democrática del sistema político mexicano vigente?

Si eliges esta opción, considera que el audio que realices puede ser el 

primer episodio de una serie que podrás ir desarrollando a lo largo de 

esta asignatura. 

2. Basándote en las fuentes básicas de consulta elabora una línea de 

tiempo usando http://timerime.com/ donde expliques con tus propias 

palabras los principales aspectos de las 4 reformas político electorales 

promulgadas entre los años 1990 y 1996. Considera que este contenido 

será publicado en un sitio web público, con tu nombre, por lo que 

deberas tener cuidado con la información que coloques.

Las actividades parten de la lectura , y da la opción de dos 

formatos diferentes para la entrega de la actividad, para la 

primera actividad se solicita un video o un podcast o una 

línea del tiempo. Para la segunda actividad se solicita un 

cuadro sinóptico o el segundo episodio del podcast. De 

forma general la actividad propuesta por P6 promueve el 

uso de TIC en la creación y publicación de contenido a 

través de herramientas como YouTube, Spotify, Google 

Podcast, y Timerime.com. Se logran identificar los dos 

modleos instruccionales vistos en el taller, primero 

tenemos el modelo ASSURE se logra ver en como se 

organiza el proceso de enseñanza, fomentando que el 

estudiantado se involucre con las TIC para investigar y 

presentar sus análisis. Despues tenemos al modelo DUA, 

donde se puede asegurar que el estudiantado pueda 

participar y expresar su aprendizaje de diversas formas, 

fomentando el compromiso mediante el uso de 

herramientas tecnológicas atractivas y accesibles. 

Esta materia esta limitada a la etrega que los alumnos hagan de un 

guion de un cortometraje, en 5 partes.

1 Tabla de mi personaje.

2 Momentos claves de mi guion.

3 Construyendo la primer parte de mi guion.

4 Construyendo la segunda parte de mi guion.

5 Trabajo final.

Todas las entregas se hac+M8+N8

Por la naturaleza de la asignatura no es posible solicitar 

más de un tipo de entrega, por lo que se limita a un 

enfoque más tradicional en la escritura de guiones, 

utilizando procesadores de texto especializados para 

asegurar el formato adecuado.

Análisis de textos, identificación de actores sociales y políticos, 

proyección de temas, construcción de bases de datos periodísticas con 

referencias (videos, entregas públicas de información, audios, 

documentos, bibliográficos, hemerográficos y audios, entre otros), 

redacción del texto y presentación de guion para propuesta multimedia

No se observa una aplicación clara de los modelos 

ASSURE y DUA en esta actividad, ya que no se 

mencionan explícitamente elementos de tecnología 

educativa ni adaptaciones o propuestas para un 

aprendizaje inclusivo. Aunque se utilizan herramientas 

digitales como videos y audios como recursos de consulta 

para elaborar la actividad.

Conclusión - No se presenta conclusión

Ante los canales de comunicación institucionales y mediáticos de 

carácter oficial, la opinión pública hace uso de otros medios como 

Internet y las redes sociales para expresar sus demandas e 

inconformidad contra un sistema político, incapaz de dar respuesta 

efectiva, de solucionar con legitimidad los múltiples problemas que tiene 

nuestra sociedad.

De ahí la necesidad de reforma, si no, la crisis política en que vivimos no 

hará sino agravarse. No será fácil, pues inevitablemente afectará a 

poderosos intereses creados que se sienten cómodos en un sistema que 

con todas sus fallas los favorece y, al mismo tiempo, produce 

inestabilidad, injusticia, desorden, y desigualdad de oportunidades para 

la mayoría.

El cierre o conclusión de la asignatura esta redactado de 

una forma más coloquial sin perder la formalidad de un 

escrito académico. Va guiando al estudiantado por un 

recorrido de lo que se vio en la unidad temática indicando 

las necesidades principales del estudio de la temática. 

La creación circunscrita al género dramático especificando que el guion 

dramáticamente sólido tiene siempre una estructura sólida y clara, una 

línea de acción dramática que va hacia algún lugar concreto, que 

avanza paso a paso hacia la resolución de una interrogante planteada al 

inicio. Por el contrario, un guion sin una estructura sólida y clara vaga de 

un lado a otro buscándose a sí mismo, resulta monótono y apagado, no 

funciona porque no tiene una dirección definida para lograr esto se 

enfoca en trabajar los diferentes tipos de escaletas, estas escaletas no 

transmiten contenido literal, sino que incluye la idea general de cada 

uno de los bloques determinados por lapsos de tiempo, así como las 

actuaciones a seguir y la información más importante.  

La conclusión contiene los aspectos más relevantes del 

contenido que se revisó, se encuentra redactado de una 

forma sencilla y facil de comprender. 

Desarrollar estrategia de presentación para Redes Sociales
No se presenta conclusión, en su lugar describe una 

actividad distinta a las anteriores. 
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Debido a que se trata de generación e innovación de contenidos no 

existe bibliografía, se remite a la revisión del trabajo periodístico nacional 

e internacional 

No se presentan fuentes de consulta


