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LA IMAGEN, UN ESPEJO PARA LA COMPRENSIÓN DE LAS NUEVAS 

RELACIONES EDUCOMUNICATIVAS EN LA ESCUELA 

 

 

PRESENTACIÒN 

  

“Desde la escuela es urgente crear aulas sin muros donde la vida entre y se 
estudie de una forma diversa y plural, y donde el saber escolar se emancipe 

de los estereotipos y de las servidumbres de una sociedad edificada sobre 
los cimientos de la insolidaridad y de la desigualdad.  Y donde no solo se 

construya el cambio de la escuela, sino que a la vez se abran las puertas a 
las ilusiones del poeta” 

Carlos Lomas 
 

 

En el artículo hipertextual “Hacia un nuevo perfil de educando y educador en 

la  comunicación” la autora Nachyelli Buitrón Morales cita a Muriel García 

para elaborar un ensayo acerca de la importancia que tiene la comunicación 

en la educación.  “El hombre se hizo hombre por la conciencia, es decir por la 

capacidad no solo de percibir, sino de percibirse a sí mismo percibiendo”1. 

 

Esta percepción se construye no solo por lenguaje verbal sino también por 

las imágenes.  Antiguamente, los manuscritos quedaban reservados a un 

restringida elite que en ese entonces eran quienes sabían leer y escribir, y lo 

único que se le enseñaba a la muchedumbre, eran las historias de la Biblia y 

algunas nociones elementales de historia y geografía a través de un sistema 

                                                 
1
 Nachyelli Buitrón Morales.  “Hacia un nuevo perfil de educando y educador en la comunicación”.  

En:  Revista Electrónica Razón y palabra.  Número 28, Agosto-septiembre de 2002. Fecha de visita 30 

de mayo de 2004.  [ http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n28/nbuitron.html ]  

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n28/nbuitron.html


La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 4 

de imágenes otorgadas por las catedrales.  Después de la invención de la 

imprenta se suponía que el libro iba a sustituir este tipo de enseñanza: el 

libro reemplaza la imagen.  Luego con la llegada de la televisión, se supuso 

lo mismo, la televisión reemplazará al libro.  Si seguimos contando la 

cantidad de reemplazos que se pueden crear a partir de la llegada de las 

nuevas tecnologías diríamos que los mismos maestros serán sustituidos por 

las computadoras.  Pero como lo afirma Umberto Eco en su artículo 

hipertextual llamado “Resistirá”2, todas estas herramientas seguirán 

perdurando como lo ha hecho el libro.  En medio de toda esta cadena, solo 

hay una idea que esta constante en el avance y que para mi trabajo diría que 

es la columna vertebral de todo el proyecto y es la imagen.  Imagen, un lago 

como espejo para la comprensión de las nuevas relaciones 

educomunicativas en la escuela. 

 

Muy a menudo escuchamos y decimos que todo es comunicación, puesto 

que el lenguaje es la capacidad que tenemos de comunicarnos y por ello es 

el lenguaje quien permite englobar el proceso comunicativo y es esto 

realmente lo que se quiere decir cuando mencionamos que la comunicación 

está en todo.  De esta manera el hombre ha creado su propia cultura y por 

ello lo han considerado el ser más evolucionado.  

 

Gracias al lenguaje el hombre ha logrado crear una historia y una cultura, 

este lenguaje se ha impartido desde la capacidad de él mismo de interactuar 

con su entorno, bajo la construcción del conocimiento, moldeado desde la 

educación.  La comunicación y la educación hacen parte de una misma 

organización, actualmente como lo afirma la comunicadora Nora Villa, “el 

territorio de convergencia entre ambas disciplinas es denominado 

                                                 
2
 Umberto Eco.  Resistirá.  En:  La ventana.  Portal informativo de la Casa de las Américas.  Diciembre 

2003. Fecha de visita  20 de febrero de 2004.  

[ http://laventana.casa.cult.cu/modules.php?name=News&file=article&sid=1639 ] 

http://laventana.casa.cult.cu/modules.php?name=News&file=article&sid=1639
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educomunicación” la profesora Villa compara este término con un personaje 

de la mitología griega, el minotauro, en su artículo “Descubrir a un 

minotauro”3 construye el concepto de educomunicación ocupando un 

significado simbólico en el mito: desde el aspecto ficticio y real.  Ficticio en el 

sentido de que lo educativo no ha participado siempre de lo comunicacional y 

viceversa.  De igual manera lo dicho en el mito corresponde a una realidad, 

puesto que “todo proceso educativo debe ser un proceso de comunicación 

eficaz, y todo proceso de comunicación eficaz es potencialmente educativo”. 

(Villa Nora: 2004)  La educomunicación cual mito, surge en cuanto construya 

significados dentro de una cultura.  La educomuniación en suma es un 

espacio que posibilita el encuentro de la educación, la comunicación y los 

medios como generadores de diversos procesos culturales.   

 

En conclusión, la imagen como entidad que representa cualquier idea, y 

análoga a un espejo ayuda a comprender todas las relaciones 

educomunicativas por las cuales circula conocimiento ya que desde que 

existe la memoria, el ser humano construye imagen y ella es portadora de 

innumerables significados.  Aprovechar este concepto para elaborar un 

proyecto que conjugue a dos grandes disciplinas como lo son la educación y 

la comunicación es vislumbrar una alternativa para construir una sociedad 

mejor.  

 

 

                                                 
3
 Nora Helena Villa Orrego.  “Descubrir a un minotauro”.  En:  Memoria de una efeméride.  

Universidad de Antioquia.  Colombia.  Abril 2004. 
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¿Quién nos dijo que los medios de comunicación son solo 

entretenimiento?   

 

En un aula de clase los medios pueden transformar la educación pasiva en 

una educación crítica.  El aula de clase no debe ser un espacio de sillas, 

tablero y tiza, allí se pueden trasladar todos los medios de comunicación 

incluyendo las nuevas tecnologías. 

 

¿Para qué dejamos a un estudiante ver un programa de televisión, leer una 

prensa, escuchar una emisora de radio, o transcribir información de la 

Internet, si no lo guiamos por un proceso que le ayude a transformar todo ese 

mundo en algo útil para su vida cotidiana?.  Hay que actualizar la educación 

sin aislar los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, sin eliminar 

los gustos e intereses del alumno.  Si él disfruta de un libro ¿por qué no 

reforzar esa motivación y relacionarla con una película, una obra de teatro o 

un programa de televisión?.   

 

Hoy tenemos dos “escuelas”.  La del libro (institucional), la de 
imágenes (informal).  ¿Por qué mantener esa dicotomía 
irreconciliada?.  El educador no debe “obligar” al alumno a utilizar un 
determinado lenguaje en una obsoleta exclusividad.  Por otra parte, 
debe ofrecerle unos elementos suficientes para que pueda “leer y 
“expresarse” a través de un lenguaje que es vehículo de gran parte de 
la comunicación moderna4. 
 

Y ese otro lenguaje esta en las imágenes, en los medios masivos de 

comunicación de los cuales el estudiante no puede separarse porque todo el 

tiempo se relaciona con ellos.  Esas imágenes son las que él descubre en los 

mass-media y que le ayudan a interpretar de una forma más amplia lo que 

aprende. 

                                                 
4
 Miguel Angel Santos Guerra.  “Imagen y Educación”, Respuestas Educativas, Argentina, Editorial 

Magisterio del Río de la Plata, 1998, pág. 9. 
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El objetivo no es un abundante uso de la imagen de los medios, porque 

pasaría a un abuso sin justificiación, es para que pueda extraer de ella su 

fuerza comunicativa y su capacidad de goce estético, así el estudiante puede 

producir textos argumentativos a partir de esa extracción. 

 

Miguel Santos menciona dos escuelas que no son para contraponerlas, sino 

para conjugarlas positivamente.  Además,  el escritor hace la referencia al 

autor Babin (1972, pág. 18 “Lo audiovisual y la fe”), quien afirma que “lo 

audiovisual no es una fuerza complementaria, esclava de la palabra oral o 

escrita; es una palabra que hay que saber hablar y entender”5. 

 

No se trata solo de ayudarnos con los medios, sino utilizarlos, para que el 

estudiante aprenda a interpretar y argumentar a partir de ese otro lenguaje, 

buscando aprovechar su estructura para  construir una nueva estructura del 

conocimiento, ofrecida por los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías, como afirma Juan Luis Cebrián:  

 

los medios de comunicación forman parte del universo de derechos 
constitucionales de las democracias, su contenido es un derecho 
político.  Losdescubrimientos de las nuevas tecnologías además de la 
extensión y universalización de los llamados mass media han 
supuesto un cambio absoluto en la llamada educación permanente6.   

 

La educación es lo que se encarga de transformar esa información en 

conocimiento y aprendizaje significativo. 

 

 

 

                                                 
5
 Ibid.  Pàg. 25. 

6
 Juan Luis Cebrián, “Los media en la Educación”, Ponencia publicada en la revista  Opciones 

pedagógicas No. 23, 2001, pág. 103. 
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PROYECTO DE AULA CON BASE EN LA EDUCACIÓN, LA 

COMUNICACIÓN Y LOS MEDIOS PARA APRENDER A ESCRIBIR CON 

ARGUMENTOS TENIENDO EN CUENTA NUESTRO ENTORNO 

COMUNICATIVO Y SIGNIFICATIVO. 

 

 

Este proyecto se desarrolla en la ciudad de Medellín, departamento de 

Antioquia, barrio el Poblado, en el INEM José Félix de Restrepo.  El entorno 

físico en el que se ubica este colegio es además de residencial, comercial y 

escolar.  Es una institución pública con un alto nivel académico. 

 

El núcleo temático desarrollado en este proyecto es la escritura como 

competencia básica y la argumentación como competencia superior, debido 

a que se ha encontrado la necesidad de que el estudiante produzca textos 

escritos con agrado y defendiendo su posición.  En un proyecto de aula se 

debe tener en cuenta que la investigación es necesaria para la existencia de 

un buen proceso de enseñanza y de aprendizaje puesto que ambos sujetos: 

docente y estudiante, están en una búsqueda para solucionar un problema, 

enmarcados en un proyecto que los lleva a construir procesos enfocados 

hacia una misma necesidad, para encontrar mediante sus consultas y sus 

actividades una respuesta al problema planteado. 

 

En medio de esta búsqueda y con el apoyo de la comunicación y las nuevas 

tecnologías, tanto el maestro como el estudiante deben estar actualizados en 

ese perfil porque es con estas herramientas que el individuo, hoy día, está en 

constante relación. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los estudiantes escriben en el colegio por obligación y sus producciones 

escritas no pasan de la copia textual de libros, revistas, fotocopias e Internet, 

entre otros.  Es necesario que ellos reconozcan la importancia de argumentar 

sus puntos de vista defendiendo sus ideas; que ellos en cierta forma piensen 

por sí mismos y sean capaces de producir textos coherentes y cohesivos, es 

decir con forma y contenido, mediante la utilización de medios de 

comunicación así como de la experiencia de su entorno cultural,  social y 

académico. 

 

Cuando un individuo, percibe de diferente forma experiencias, vivencias, 

reflexiona y asume para sí lo que considera importante, esto se va 

transformando en conocimiento previo.  Desde ahí, el estudiante puede 

hacerse una idea de qué es lo que le gusta, por qué y para qué le sirve en su 

vida futura.  Luego de esta reflexión, es capaz de tomar decisiones y 

convertirse en un ser autónomo y crítico. 

 

Por ello los medios de comunicación, son fundamentales hoy día en la vida 

de todo ser, puesto que estamos en constante relación con ellos además de 

su utilización hemos obtenido muchos beneficios tanto emocionales como 

sociales, educativos y culturales.   

 

...una novedad en las sociedades post-industriales es que la gente 
aprende más cosas fuera de la escuela o de la Universidad, de los 
centros académicos o incluso de su centro de trabajo, que en ellos.  
No es que la gente aprenda en la escuela de la vida, que es algo 
propio de los hombres y de las mujeres a través de la historia, sino 
que efectivamente su estructura del conocimiento está condicionada 
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más por los medios de comunicación que por los planes académicos o 
por los planes de estudio7. 

 

Las nuevas tecnologías están avanzando a una velocidad impresionante y el 

estudiante de hoy, no deja de entrar en contacto con ese mundo.   Es tiempo 

de que de la misma manera el docente de hoy se actualice y avance al 

compás  aprovechando las ventajas que brinda el entorno. Este trabajo sin 

duda, abre una posibilidad, es una mirada sobre lo que puede ser la 

educación de hoy utilizando alguna de las herramientas que la nueva 

tecnología nos brinda como es el hipertexto. 

 

 

PROBLEMA 

 

Los estudiantes del INEM José Félix de Restrepo no producen textos 

genuinos con agrado, consideran que escribir es una labor difícil de alcanzar 

y requiere de un nivel muy avanzado.  Esto puede ser el resultado de una 

escasa motivación por parte de los docentes para que el estudiante se 

apropie de lo que aprende y se convenza de su capacidad para hacer las 

cosas.  Muchas veces se obliga a los estudiantes a escribir textos con base 

en temas que a ellos les aburre y lo único que  logran hacer es una copia de 

los textos de consulta y de la Internet.  Necesitamos estudiantes capaces de 

producir textos argumentativos y críticos a partir de los temas que disfrutan 

en su entorno; que sean protagonistas de su investigación e integren sus 

intereses y experiencias a este proyecto.  

 

 Se pretende con esto que los estudiantes integren los medios de 

comunicación a las nuevas tecnologías, a su proceso de aprendizaje y que 

de esta manera se interesen, se motiven a escribir en forma lógica, siguiendo 

                                                 
7
 Ibidem, pág. 100. 
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una estructura, teniendo en cuenta los temas que son más llamativos para 

ellos, y que encuentran en estos medios que son su campo de acción  como 

televisión, radio, prensa, cine, teatro, Internet, juegos de estrategia, entre 

otros. 

 

Para cumplir con estas metas, se deben estudiar unas teorías que sirvan 

para plantear con precisión una hipótesis.  Estas teorías son encaminadas a 

definir también, una estrategia para conseguir el objetivo propuesto. Se 

partirá entonces de la enseñanza de la composición escrita propuesta por 

Daniel Cassany; La perspectiva principal de la argumentación desde lo 

propuesto por Vincenzo Lo Cascio, relacionándola con el enfoque 

comunicativo que propone Carlos Lomas; los medios desde la tecnología 

educativa y las nuevas tecnologías como recepción y herramienta de apoyo.  

Es muy importante en este proyecto desarrollar el tema de la imagen puesto 

que es ella la protagonista de estos planteamientos. 

 

 

PREGUNTA PROBLEMATOLÓGICA 

 

¿Cómo lograr que los estudiantes produzcan textos argumentativos con 

coherencia y cohesión a partir de lo que relacionan en los medios de 

comunicación? 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL   

 

Integrar los medios de comunicación y las nuevas tecnologías como 

herramientas importantes al escenario del aula, para que el estudiante tenga 

la posibilidad de construir y transformar significados a partir de lo que percibe 

en estos medios, construyendo textos argumentativos que revelen su 

capacidad de persuasión con respecto a sus intereses. 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

-Profundizar en los conceptos y en prácticas de análisis textual y de tipología 

textual, para lograr una correcta expresión escrita en situaciones distintas. 

 

-Formar en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, estudiantes con 

autonomía, capaces de defender o rechazar con propiedad sus 

conocimientos y argumentos. 

 

-Integrar los estudiantes a proyectos en los que sean protagonistas de su 

propio saber, para que de esta forma aprendan a trabajar en equipo. 

 

-Elaborar textos estilo borrador para que el alumno pueda corregir mediante 

el proceso sus avances y lograr al final textos cohesivos y coherentes con 

una estructura textual lógica. 

 

-Construir una revista que tiene como principal función exponer diferentes 

tipos de textos, elaborados por los estudiantes a partir de un tema de su 
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preferencia, e integrar los medios de comunicación a esta actividad como 

herramientas para su realización. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

Integrando los medios de comunicación y las nuevas tecnologías como 

herramientas importantes al escenario del aula, el estudiante construirá y 

transformará significados a partir de lo que percibe en estos medios, 

construyendo textos argumentativos que revelen su capacidad de persuasión 

con respecto a sus intereses. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Cuando creció el interés por presentar un proyecto articulando varias 

disciplinas entre los cuales están la educación, la comunicación, los medios y 

las nuevas tecnologías; no se pensó que de ellos pudiera existir tanta 

información; pero es obvio que ninguno se puede desvincular del otro porque 

todos sirven de apoyo para lograr un trabajo completo, marcado por una 

triada que fundamenta todo el proceso investigativo. 

 

A su vez la tesis del especialista Jaime Arturo Lagos afirma que la 

comunicación es parte esencial del proceso de dinamización del aula, 

además plantea todo el proceso comunicativo como la interacción de 

mensajes, estos mensajes  concebidos como el conocimiento desde tres 

aspectos, el semántico, sintáctico y pragmático. 

 

Sin embargo la base de nuestro trabajo está sustentada en  importantes 

autores con sus respectivas tesis, que soportan nuestras teorías.  Estos 

autores básicamente desarrollan la teoría que permite asumir el reto como un 

proyecto serio y visionario.  Los temas primordiales en esta tesis son:  la 

comunicación, abordada desde la perspectiva de enfoque comunicativo de 

Carlos Lomas, la escritura desde el enfoque de Daniel Cassany y la 

argumentación desde los planteamientos de Lo Cascio.  En estos tres tópicos 

desarrollaremos nuestro proyecto de aula.  Conjugaremos además como 

tema crucial las nuevas tecnologías y la imagen, estos temas de medios 

audiovisuales, se desarrollan a partir de varios autores que estaremos 

citando constantemente, entre ellos Miguel Santos. 
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El encuentro de dos instancias 

 

Desde hace algún tiempo se viene hablando de los medios masivos de 

comunicación, como agentes que intervienen en el desenvolvimiento de la 

sociedad en la que vivimos inmersos. Hemos decidido problematizar un poco 

acerca de lo que hoy muchos sacralizan o consideran un monstruo que 

acaba con la educación, y que debe mirarse desde el hacer del maestro. 

 

Cierto es que estas dos instancias, la educativa y la de los medios, al parecer 

van separadas aunque se han hecho varios intentos por relacionarlas, como 

la televisión llamada educativa, o el proyecto prensa-escuela, o los seriados 

que toman como base las vivencias educativas. Todo esto lejos de la esencia 

todavía conserva mucho de lo que cada institución es, la educación 

destinada a la instrucción, la formación de nuevas generaciones con unos 

objetivos, métodos, estrategias, evaluación entre otros bien definidos o en 

construcción, y los medios que interesan como medios, no tanto por lo que 

digan ( lo que plantea McLuhan nos lleva a penar en la poca importancia del 

mensaje para los medios)8 , ni por lo que problematicen, anuncien o 

mencionen sino la forma como lo hagan, las estrategias que utilicen, los 

colores, los diseños, la musicalización, los anunciantes, en otras palabras las 

formas. 

 

Es necesario entender pues que los medios de comunicación buscan 

intereses diferentes a lo educativo pero que de algún modo están influyendo 

en los gustos, modos de vivir, sentir e interpretar de los jóvenes que nosotros 

tenemos en la escuela. Los medios buscan informar, recrear, entretener, 

divertir de manera que nos guste o no, la realidad muestra el consumo de 

                                                 
8
  M.McLuhan, comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano, Barcelona: 

Paidós, 1994. 
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anuncios, novelas, realities, noticias y otros programas televisivos que 

equiparan el poder de la tiza y el tablero; es más, nos atrevemos a afirmar 

que desde hace mucho tiempo, estos y la escuela dejaron de ocupar un 

papel protagónico en la sociedad. Entre las razones puede encontrarse que, 

por ejemplo, el estudiante crece con los medios y las nuevas tecnologías, 

pues a través de éstos se recrea (videojuegos), se educa (noticias y 

documentales), se divierte (programas concurso, realities, películas), se 

informa (noticias, portales en Internet, crónicas); como si esto fuera poco 

también establece relaciones sociales (Chat, correo electrónico, conexión 

con emisoras y estaciones radiales). 

 

Los mass media se convierten entonces en el lugar de intercambio perfecto 

no sólo de información, sino de los propios intereses juveniles o como lo diría 

Lomas: “los medios de comunicación masiva no solo informan de lo que 

pasa, sino que seleccionan, exhiben e interpretan lo que pasa” 

(Lomas,2001:6). 

 

Es de esa interpretación que precisamente se aparta la escuela, que se 

queda muchas veces en la recepción, transmisión y evaluación de una serie 

de conocimientos de corte enciclopédico que poco o nada tienen que ver con 

el contexto del estudiante. La escuela deja de lado unas realidades que no se 

pueden desconocer pues son inherentes al sujeto, especialmente al sujeto 

que aprende, que crece, que está en construcción:”unas realidades en 

detrimento de otras realidades que permanecen invisibles a los ojos del lector 

o del espectador (Lomas, 2001:6). Ese lector o espectador puede ser 

cualquier persona de su familia, un hermano, un padre, un amigo, un 

conocido, pero jamás el maestro, quien debe estar siempre pendiente de los 

cambios que se tejan alrededor del estudiante, para aprovecharlos 

adecuando su currículo a las vivencias y necesidades del medio; como diría 
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Chomsky: “el papel de los medios de comunicación, nos obliga a preguntar 

por el tipo de mundo y de sociedad en que queremos vivir, y por el modelo de 

democracia que queremos para esta sociedad” (Chomsky,1995:7).  

 

Con respecto a esto último cabe reflexionar detenidamente, pues podemos 

preguntarnos, ¿cuál es la sociedad en la que vivimos actualmente?, ¿será 

que la sociedad colombiana protagonista de una guerra interminable, debe ir 

a la vanguardia de los medios masivos o sólo esto es tarea de las grandes 

potencias?, ¿es deber de la educación brindarle a los ciudadanos 

colombianos una mirada distinta de lo que proponen los medios? 

 

Si tratamos de resolver estas inquietudes encontraremos seguramente la 

justificación para este proyecto, las razones que mueven a personas como 

nosotros y personas como ustedes a pensar un poco no sólo en la 

problemática de la educación si no en su función social, en su misión 

transformadora y no sólo formadora. 

 

En orden de preguntas, o mejor de respuestas, podemos decir que si bien 

todos conocemos la problemática actual, no poseemos las armas suficientes 

para llegar a su transformación, es necesario llegar a conocer un aspecto 

para trabajarlo siempre con miras a mejorar lo existente, de igual manera es 

necesario estudiar los medios para saber cómo trabajar desde la educación. 

Por lo tanto la escuela no puede dejar a los estudiantes que son seres en 

transformación, en manos de los medios que proponen una serie de 

interpretaciones, significaciones y valoraciones del mundo, desde lo 

comercial y desde su propia lógica. Es necesario que la institución educativa 

muestre su presencia viva al resignificar lo presentado en la pantalla, al 

valorar lo olvidado por la imagen, al criticar y reflexionar sobre todo aquello 

que parece dado bajo el amparo de lo único verdadero y posible. 
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El discurso de los medios debe ser intervenido desde la escuela en pos del 

debate, la argumentación, y la visión clara de lo que realmente sucede pues 

“los mensajes de los medios de comunicación de masas y de la publicidad 

invaden espectacularmente el escenario comunicativo con su parafernalia de 

textos (y contextos) y reflejan en nuestras sociedades ese acto de poder que 

consiste en contar las cosas desde la visión –y en consecuencia- de la 

versión de quien controla no solo los códigos de la enunciación sino también 

los canales de la difusión de tales mensajes a gran escala (Lomas,2001:7). 

 

Se trata en consecuencia de restarle poder a los medios, o por lo menos de 

manera indirecta, al tratar de ponerlos al servicio de la educación. Por ello se 

plantean tres unidades temáticas cuyos fundamentos obedecen tanto al 

saber que nos corresponde, la enseñanza de la lengua desde las 

competencias comunicativas, como esos contextos que se encuentran por 

fuera de la escuela pero que influyen en ella, la mediatizan, la intervienen, 

como son los medios masivos. Todo esto desde la mirada del docente 

pensando siempre en el discente y en su proceso de aprendizaje. 

 

MARCO LEGAL 

 

La cultura humana ha producido un conocimiento inacabable y su contenido 

siempre nos sorprende, puesto que en él encontramos respuesta a muchos 

interrogantes y también genera otros.  En nuestro caso, debemos limitar esos 

contenidos a una información que el estudiante necesite dominar, para poder 

alcanzar los objetivos propuestos anteriormente. 

 

De esta manera, lograr que el estudiante adquiera unas habilidades y pueda 

aportar nuevos contenidos desde su experiencia social y cultural.  Para que 

así se fortalezcan las competencias y se consiga un mejor resultado. 
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Por ello, es importante comenzar con aquellos contenidos legales con los 

cuales la educación nos cobija, puesto que desde allí, podemos formar un 

conocimiento más ordenado, convencidas de que lo que se está proponiendo 

no esta sin fundamentos. 

 

De acuerdo con la Ley 115 de 1994 y los Lineamientos Curriculares, se 

pretende una reforma en la educación con base en las competencias 

básicas: habla, escucha, lectura y escritura; y superiores: interpretativa, 

argumentativa y propositiva. 

 

Con este proyecto se pretende enfatizar en la escritura y en la 

argumentación, acompañados de los Estándares Curriculares que propone 

cinco aspectos básico, entre los cuales se eligieron tres:  producción de 

textos (orales y escritos); sistema de símbolos (lenguajes no verbales); y 

procesos, funciones y ética de la comunicación9.  Esta elección se basa en 

que el proyecto plantea las herramientas que están representadas en estos 

tres aspectos por los medios de comunicación y lectura de imágenes para 

que de esta forma se puedan producir textos argumentativos coherentes y 

cohesivos. 

 

Ahora bien, nuestro trabajo será sustentado desde los conceptos más 

importantes de imagen, comunicación, argumentación e hipertextos.   

 

 

 

                                                 
9
 Ministerio de Educación Nacional,  ¿Conoce usted lo que sus hijos deben saber y saber hacer con lo 

que aprenden?, Versión adaptada para las familias colombianas del documento “Estándares Básicos de 

Matemáticas y Lenguaje”, Educación Básica y Media, Proyecto MEN-ASCOFADE, Colombia, mayo 

2003, pág. 7. 
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LA IMAGEN, NUESTRA COLUMNA VERTEBRAL 

 

 

La imagen,  con la que se escriben más de mil palabras. 

 

Mil palabras se reproducen a partir de la interpretación de una imagen, sin 

embargo ese conjunto de palabras deben construirse adecuada y 

coherentemente para que formen un texto o tejido con estructura lógica.  

Mientras que el ser humano, en nuestro caso el alumno, no necesita ni de la 

adecuación, ni la pertinencia, ni la coherencia para captar mil imágenes: las 

tiene en todas partes y las produce constantemente, el solo cuerpo ya esta 

produciendo imágenes e interpretaciones hacia los otros.   Por ello lo que 

pretendemos con este tema de la imagen en el aula de clase no es una 

observación inconsciente de imágenes y eventos, sino la lectura consciente 

de la imagen como productora de significado al igual que el lenguaje y este 

ejercicio aplicarlo a los medio de comunicación. 

 

Al leer las imágenes se aprende, ya sean imágenes fijas o en movimiento.  El 

solo hecho de conocer el lenguaje de las imágenes facilita su lectura y 

análisis.  Para ello es necesario conocer las sus propiedades, las cuales son 

iconicidad y originalidad como elementos que comunican y significan.  Así, un 

icono es un signo que representa una cosa que tiene significación.  La 

originalidad es la razón para leer críticamente una imagen.  Sabiendo que 

debemos entender dos tipos de lectura: la objetiva y la subjetiva.  La primera 

permite ver lo que el autor de la imagen produce y brinda.  Esta práctica se 

logra describiendo los elementos que aparecen en la imagen de una forma 

objetiva, sin realizar juicios de valor,  establecer la capacidad de sugerencia y 

nivel de originalidad.  El proceso de lectura se completa con la fase del 

análisis subjetivo o sea la interpretación, donde el espectador esta en la 
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capacidad de deducir como percibe y cómo influye en él mismo la imagen 

observada.10 

 

 

La imagen,  un lago de representaciones 

 

La imagen es la representación de algo, análoga a un lago una imagen 

refleja una realidad, como le sucedió al personaje Narciso en la mitología 

griega, solo pudo verse a sí mismo reflejado en el lago.  En nuestro mundo 

vivimos rodeados de imágenes, y estas nos atacan inesperadamente.  Todos 

los medios de comunicación principalmente la televisión, y la Internet tienen 

un denominador común que para nuestro proyecto es la columna vertebral y 

es la imagen. 

 

Según Lorenzo Vilches “las imágenes forman parte de las formas de producir 

significados en la sociedad, al igual que la lengua”11 pero su modo de 

producción es diferente correspondiente a una motivación y semejanza.  Es 

decir según el autor, las imágenes no solo son reproducciones, sino también 

hechos y sucesos reales, o sea que puede tomarse como imagen un cuerpo 

humano, una sonrisa, un grito u otro tipo de signo natural que pasa por 

nuestra vista.   Para Vilches imagen es también todo lo percibido por nuestra 

vista.  Luego nosotros lo interpretamos de acuerdo a un contexto.  También 

afirma que “en una imagen está concentrada la tecnología, el conocimiento y 

la percepción que la tradición y la educación de una sociedad permitan 

utilizar como significación y comunicación de algo.”  

 

                                                 
10

 Lina Gañán y Guillermo Sánchez.  Pedagogía y Medios audiovisuales.  Imagen, Cine, Cómic, Video 

Educativo.  Departamento de Extensión Pedagógica.  Universidad Autónoma Latinoamericana.  

Medellín, Colombia. 2000.  Pág. 26-37. 
11

 Ibídem. 
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Dado que la imagen es un tema muy importante en la vida actual, nos obliga 

a incluirla como una alternativa de aprendizaje, puesto que los niños y 

jóvenes de hoy, antes de aprender a leer y a escribir, ya han visto muchas 

imágenes y están acostumbrados a verlas y a consumirlas 

inconscientemente.  Por ello es necesario desarrollar en la educación 

conocimientos sobre el lenguaje audiovisual para que éste ayude a la 

producción de textos, por lo tanto es necesario desarrollar habilidades y 

competencias de lectura y análisis de la imagen, que además, ayudan a una 

mejor apreciación de este lenguaje iconográfico con propósitos artísticos, 

creativos y argumentativos. 

 

Otro concepto de imagen que sirve mucho para este marco es el establecido 

por Miguel Fonseca quien afirma que la imagen es ante todo, imagen del 

mundo, lo que permite definir su grado de iconicidad.  Es portadora de 

información por lo que muestra y por la forma como se muestra.  Si la imagen 

porta información, el estudiante puede traducir esa información en palabras y 

argumentos con solo tener la imagen, fija o en movimiento. 

 

 

Signos básicos del lenguaje de la imagen 

 

El punto 

Es el elemento más simple en el lenguaje de la imagen.  Cuando los puntos 

se agrupan cobran forma.  Con ellos se transmiten ritmos, movimientos, 

impactos visuales. 

 

La línea 

Es un número infinito de puntos; puede además definirse como un punto en 

movimiento.  Constituye la base de una imagen visual.  Las línea verticales y 
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horizontales se identifican por la quietud, mientras que las oblicuas y curvas 

expresan acción y movilidad. 

 

El encuadre 

Es el que influye en la dimensión de la imagen; la modificación del tamaño 

altera la sensación obtenida al contemplar una imagen.  El encuadre 

depende también del formato, éste es la relación existente entre sus lados 

verticales y horizontales.  Una imagen de formato corto es la que se 

aproxima al cuadrado, como la de la televisión.  Y una imagen de formato 

largo se amplia más como las imágenes de fotografías y de cine. 

 

La luz 

La luz crea y modela imágenes.   “La luz es el fenómeno físico que al ser 

captado por el ojo, produce la apreciación de las formas con sus respectivas 

características: configuración, tamaño, color, textura y posición en el 

espacio”.12  Gracias a la luz podemos disfrutar las imágenes puesto que en la 

oscuridad los objetos no se ven.   

 

El color 

El color es una experiencia sensorial que esta ligada a la luz, es la impresión 

que recibe la retina del ojo, por los rayos de luz que refleja un cuerpo.  Los 

objetos deben su color a la interacción entre la luz recibida y su superficie. 

 

La luz blanca contiende todos los colores.  El rojo, el verde y el azul son 

colores primarios; la adecuada mezcla de estos tres tonos permite la 

reproducción de los demás; así se genera, por ejemplo, la imagen en color 

de televisión. 

 

                                                 
12

 Ibid.  Pág- 32 
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El cine y la fotografía utilizan otro modo de mezcla: el sustractivo, que es la 

utilización de los colores ciam, magenta y el amarillo.  En la película revelada 

se hallan tres capas superpuestas, cada capa lleva una imagen de un solo 

color, las tres juntas se ven como una y restituyen el resto de colores. 

 

 

LECTURA DE IMÁGENES EN CONTEXTOS COMUNICATIVOS: 

DENOTACIÓN Y CONNOTACIÓN 

 

 

Para poder llegar a una comprensión más amplia de las imágenes y 

analizarlas estructuralmente es necesario tener en cuenta los conceptos de 

denotación y connotación desde el punto de vista semiológico relativo a la 

imagen. 

 

Teniendo en cuenta las interpretaciones de Umberto Eco, nos recuerda que 

el mundo de la comunicación está regido por códigos, los cuales clasifica 

como códigos potentes (como la lengua), códigos muy potentes (como el 

alfabeto morse) y códigos débiles (figuras, signos y semas).  Es por esto que 

entendemos la imagen como parte fundamental del proceso comunicativo y 

de la significación.  Siguiendo a Eco podemos distinguir diferentes tipos de 

códigos que nos ayudan a situar la lectura de imágenes.  Definiremos solo el 

que más nos interesa para el desarrollo de este marco teórico.  Los 

diferentes códigos según Eco son:  códigos perceptivos que establece 

condiciones para una percepción suficiente; códigos de reconocimiento 

que establece bloques de significado por ejemplo rayas negras sobre fondo 

blanco, esto de acuerdo a un reconocimiento actual o pasado; códigos de 

transmisión estructura las condiciones para permitir la sensación útil a los 

fines de una percepción de imágenes.  Por ejemplo el estándar de líneas que 
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permite la imagen televisiva;  códigos icónicos estos se articulan en figuras, 

como relaciones de contraste de luces, relaciones geométricas, figura y 

fondo, entre otras; en signos  que denotan con artificios gráficos semas de 

reconocimiento como nariz, ojo, cielo, nube, es decir lo que puede significar 

el signo en un contexto determinado y en semas que comúnmente llamamos 

imágenes como un hombre, un caballo.  Los semas constituyen un 

enunciado icónico completo por ejemplo un hombre de perfil, un hombre 

desnudo.  Los códigos icónicos cambian fácilmente según el modelo cultural 

donde se expresan.  Muy similar a los anteriores existen los códigos 

iconográficos quienes por medio de una imagen expresan otros 

significantes relacionados por ejemplo el “juicio final” puede representarse 

con “los cuatro jinetes del Apocalipsis”.  Códigos del gusto y de la 

sensibilidad son los que establecen las connotaciones provocadas por 

semas de los códigos precedentes.  Un templo griego puede connotar 

belleza, antigüedad, helenidad; una bandera al viento puede connotar guerra 

o patriotismo.  Códigos retóricos son los que nacen después de ser 

asimiladas por el cuerpo social, es decir son convencionales y constituyen 

normas de comunicación.  Son similares a lo que conocemos como signos 

naturales como las cejas altas que connotan sorpresa, la imagen de un 

hombre solo que se aleja por una calle, connota soledad.  Por último Eco 

menciona otros tres códigos que son códigos tonales, quienes representan 

connotaciones con respecto a lo gracioso, y lo expresivo; códigos 

estilísticos,  quienes connotan aciertos estilísticos o macas de autores y 

épocas, como se ve muy a menudo en las telenovelas o películas de cine 

que cientos finales son típicos de sus libretistas, o directores.  Las novelas 

colombianas por ejemplo tienen un estilo propio de sus libretistas y es el 

humor, la parodia.  En los reality shows lo que buscan es mostrar a un grupo 

de personas demostrando su comportamiento en convivencia y que los 

televidentes vivan junto con ellos ese reto.  Y por último Eco menciona los 
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códigos del  inconsciente los cuales reúnen configuraciones icónicas, 

retóricas o estilísticas por libre asociación permitiendo una identificación o 

interpretación de ciertas situaciones.   Por ejemplo en la publicidad se da 

frecuentemente este tipo de código donde las características físicas de un 

sujeto se asocian con las del producto que anuncia.  Si un hombre 

promociona una bebida hidratante, este debe ser fuerte y saludable, para que 

el consumidor crea inconscientemente que así mismo es el objeto 

promocionado. 

 

Todos estos códigos se convierten en premisas argumentativas, en la 

mayoría de los casos puesto que casi todas las imágenes connotan un 

significado de acuerdo a un contexto, de esta forma el estudiante puede 

alcanzar un nivel de argumentación muy alto, si tiene en cuenta estos 

conceptos, al estudiar la imagen en los medios comunicativos, más 

exactamente en la televisión, el video y la Internet.  La ventaja que posee la 

imagen dentro del proceso de escritura es que tiene “una doble naturaleza.  

Por una parte es descriptiva de la realidad, nos ofrece un mundo inmediato, 

aquel del que se apodera la razón, por otra parte es profeta de un mundo 

distinto más allá de los márgenes del conocimiento racional” (Beauvalet, 

1966, pág 86).  Levi-Strauss y Abraham Moles dicen que lo que significa la 

imagen es doble puesto que es denotativo en cuanto aporta significaciones 

semánticas o explícitas y traducibles íntegramente en cualquier sistema 

lingüístico y es connotativo porque aporta informaciones estéticas, captables 

por el receptor que es recibido de forma implícita.  Lo explícito esta inscrito 

en el plano de lo objetivo, y desde ahí se puede construir un lenguaje técnico, 

que es valido a los argumentos puesto que lo puede soportar e interpretar y 

lo implícito esta inscrito en el plano de lo subjetivo que es el argumento 

mismo.  Los textos argumentativos son subjetivos y parten de una tesis que 

luego va a ser defendida.  En el caso de la imagen entre la denotación y 
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connotación se rompe con la objetividad y se da paso a componentes más 

subjetivos y más abiertos para darle paso a la argumentación desde la 

imagen.  Esta imagen es la que los estudiantes captan en una primera 

práctica en los avisos publicitarios13, y en la obra de teatro de “Angelitos 

empantanados” del grupo Matacandelas y en una segunda práctica en los 

medios televisivos y la Internet. De esta forma se puede afirmar que la 

imagen ayuda a interpretar, proponer y argumentar tesis desde su doble 

naturaleza.   

 

Dado lo anterior entendemos como denotación el sentido literal de la imagen, 

lo percibido inmediatamente; y connotación, el valor estético y artístico de la 

imagen, del cual nacen otros conceptos.  Según Humberto Eco “la 

denotación ha de ser la referencia inmediata que el código asigna a un 

término en una cultura determinada (...) la connotación es la suma de todas 

las unidades culturales que el significante puede evocar  en la mente del 

destinatario”14 (Eco, 1974).  La denotación en si encierra el qué de la imagen, 

lo que dice y lo que hay; la connotación encierra una subjetividad desde el 

qué me dice, me sugiere y me evoca.  De este modo hablamos de signo 

como entidad que se compone de significate y significado;  En ocasiones 

este sistema pasa  a construir el significante de un nuevo sistema que sería 

el connotativo, mientras el primero es el denotativo.  Umberto Eco lo 

ejemplifica de la siguiente forma:  tenemos la fotografía de un león.  El 

significante es la fotografía del león y el significado es el concepto de león, y 

todo esto se convierte en un nuevo significante que expresa la idea de 

“fiereza”. 

 

                                                 
13

 Ver metodología taller de la propaganda. 
14

 Miguel Angel Santos.  (1998). “Denotación y connotación en la lectura de imágenes”.  En: Imagen y 

Educación.  Editorial Magisterio del Río de la Plata.  Pág. 192. 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 28 

En el aula de clases el ejercicio se hizo con una fotografía de una mujer 

abrazando a un bebé.  En el esquema de Eco esta sería la figura 

 

SIGNIFICANTE 

Fotografía + concepto de madre 

SIGNIFICADO 

“Amor” 

 

SIGNIFICANTE 

Fotografía  

 

SIGNIFICADO 

Concepto de madre 

 

El nuevo significado se convierte en un nuevo significante que es amor y a 

partir de esa imagen se puede construir una tesis para un argumento:  El 

único amor verdadero es el de madre.  Esta tesis es una de las tantas que 

nacen de los estudiantes al elaborar este ejercicio.  Así mismo lo hacen con 

los texto o programas televisivos, que entre ellos el más visto es La isla de 

los famosos que se pasa por un canal nacional.  De este programa salen 

tesis como: Los reality show son programas que reflejan el comportamiento 

de las personas cuando viven en comunidad.  De acuerdo a la lectura de 

estas imágenes la parte denotativa es informar lo que sucede en la isla, y lo 

que hay en ella; en la parte connotativa es describir lo que sugiere el estar 

con esas personas y en esas condiciones.  Qué significa convivir con otros 

seres en ese espacio.  Este programa amplia un sinnúmero de tópicos 

relacionados con el ser humano: soledad, amistad, familia, amor, dinero, 

vanidad, fobias, pobreza, necesidad, entre muchas más.  Además, la 

identidad del televidente con ese mundo es quien lo involucra subjetivamente 

a él.  Esto sucede ya que nuestra propia historia se cruza con las otras 

historias que se nos presentan a través del cine y la televisión.  “La imagen 

ofrece a nuestro mundo la posibilidad de verse a sí mismo, como en la 

superficie de un espejo.  A través del cine, de la televisión, de la imagen fija , 
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el hombre se observa a sí mismo”15.  En nuestro caso, desde el punto de 

vista televisivo esa imagen como espejo de nosotros mismos es la que 

intentamos acercar a los estudiantes para que mediante su propia 

experiencia con el entorno y con lo que ven en los medios se apropien del 

conocimiento y lleguen confiados a expresar sus argumentos de acuerdo a 

sus experiencias sin temor a estar equivocados, puesto que les da más 

seguridad escribir de lo que saben y experimentan.  En esta medida la 

realidad de sus argumentos se presenta a través del espejo de las imágenes 

que leen buscando la mayor objetividad, y son los medios de comunicación 

los que les ayudan a transformar la realidad y estructurarla en un texto o 

composición escrita. 

 

Como afirma Abraham Moles “los hechos y los acontecimientos, desde el 

mismo momento de su aparción, son adapatados, escogidos, laminados, en 

principio por los valores socioculturales que son capaces de aprehenderlos, y 

seguidamente por los diferentes “media” que sirven para vehiculizarlos”.  Es 

como un círculo donde el hombre recibe información de los medios que 

depura en la sociedad intelectual, las nuevas aportaciones modifican los 

hechos y los medios de comunicación y así sucesivamente.  Esto ayuda para 

que el estudiante del futuro no sea un hombre comunicacionalmente pasivo 

sino que cree respuestas y estímulos a lo que recibe de los medios para que 

esa comunicación e información se convierta en nuevas ideas, nuevas 

realizaciones y sea aplicable a una sociedad intelectual. 

 

                                                 
15

 Ibidem, “El mundo de la imagen”. Pág, 44. 
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LA ARGUMENTACIÒN COMO RESULTADO DE UNA LECTURA DE 

IMÁGENES 

 

La argumentación según Alvaro Díaz es una forma de convencer, o aceptar 

una interpretación de un hecho o situación.  “Argumentar es formular de 

modo claro, ordenado y estratégico una serie de razones con el propósito de 

convencer de unas ideas a un receptor.  El objetivo de la argumentación es 

presentar conceptos que sirvan para sustentar una determinada forma de 

pensar, a fin de convencer a otros para que acepten unas ideas y se 

adhieran a ellas o, por el contrario, para disuadirlos y llevarlos a que asuman 

una nueva actitud, tomen una decisión o ejecuten una acción”16.   

 

Adicional a lo anterior argumentar es defender las ideas propias y evaluar de 

manera crítica las proposiciones de otros. Es necesario que el sujeto que 

pretende argumentar, piense en forma autónoma, que se escuche a sí 

mismo, que establezca gracias a su pensamiento un verdadero proceso de 

comunicación. De esta manera se formará como un sujeto comunicante, no 

como un receptor pasivo; en otras palabras “un sujeto crítico, flexible y hábil  

oyente/orador, lector/ escritor, en definitiva, un sujeto cabal, miembro de una 

sociedad plural basada en la apertura a la crítica, en la tolerancia y en el 

rechazo de cualquier tipo de dogmatismo y autoritarismo” (Cademartori, 

2000: 71). Pues sabemos la importancia de un sujeto que reflexione sobre sí 

mismo y sobre el mundo que lo rodea, que interprete la realidad en la que 

vive inmerso para tratar de transformarla, que proponga o revalide 

paradigmas, que los defienda y los ataque motivando cambios y nuevas 

perspectivas, ya que “si el conocimiento es esencialmente falible debemos 

desarrollar la disposición a rectificar nuestras ideas, a examinarlas de modo 

                                                 
16

 Carlos Rincón.  “Tipologìas textuales” En: Guías del curso Español Bajo Palabra.  Unidad No. 15.  

pág. 148. 
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crítico, aceptando la crítica objetiva e incluso aceptándola activamente“ 

(Popper, 1994 citado por Cademartori). 

 

Argumentar es mucho más difícil que persuadir, ya que este último es un 

acto discursivo intencional encaminado a asumir una conducta en el 

destinatario, apuntando a sus emociones; mientras la argumentación apunta 

a su raciocinio, donde la función lingüística que predomina es la apelativa 

que centra su atención en el receptor.  Ambos conceptos son válidos para la 

lectura comprensiva de las imágenes, ya que en un texto publicitario prima 

más la persuasión que la argumentación; pero en el momento en el que el 

alumno llegue a construir su texto prima la argumentación, puesto que su 

propósito es demostrar con una cadena de razonamientos que lo que lee en 

la imagen puede plantear un problema, formular una tesis, desarrollarla 

desde la descripción, y concluirla. 

  

Por otro lado, la argumentación es definida por los textos de composición y 

de retórica como “un silogismo informal basado en premisas probables o 

certeras y en supuestos compartidos por la audiencia y el orador/escritor” 

(Morán, 2002: 209), o como la justificación de una idea contrastada con otra, 

apoyada en razones que la sustentan.  

 

Pero para lo que se pretende en este trabajo que es involucrar 

argumentación y narración, o mejor la argumentación desde el Hipertexto, 

enmarcado por nosotras en el texto narrativo,  escuchamos los 

planteamientos de Lo Cascio: “no todos los textos presentan razonamientos, 

algunos contienen una narración de hechos o la expresión no planificada de 

sentimientos, emociones, entre otros, donde se presentan los eventos 

ordenados según las operaciones deductivas e inductivas que los 

protagonistas realizan” (Lo Cascio, 1991:31). 
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En las narraciones, en consecuencia, no encontramos los razonamientos de 

forma explícita sino  pistas, moralejas, comportamientos recreados por 

personajes, pero que dejan ver el pensamiento de un narrador, su 

concepción y su forma de ver el mundo. Visto  de esta forma la 

argumentación no tiene que hacerse sólo con oraciones largas y de 

disciplinas desconocidas, sino que es posible argumentar desde lo que se 

siente, se ve, se oye, se lee o simplemente se cree. Esto nos lleva a pensar 

en la posibilidad de trabajar con los estudiantes la narración como eje para la 

escritura, la argumentación como principio de progresión del pensamiento 

crítico y el hipertexto como elemento de la comunicación y las nuevas 

tecnologías.  

 

En vista de esto último el texto narrativo –o el hipertexto- puede tener las 

siguientes categorías o estructuras argumentativas enunciadas por Lo 

Cascio: 

 

a. Un tema para ser discutido. 

b. Un protagonista, el sujeto argumentante, que quiere convencer a un 

interlocutor de la validez de sus tesis, y un antagonista, real o 

aparente, que debe ser convencido. 

c. Un razonamiento para convencer de la validez de una opinión 

principalmente subjetiva, formado por:  

d. Al menos una opinión y uno o más argumentos. 

e. Argumentos elegidos en función de los interlocutores y, en 

consecuencia, marcados culturalmente y pertenecientes a áreas de 

significado específico. 

f. Fases intermedias en las que las opiniones cambian o se consolidan 

dependiendo de los argumentos aducidos por uno u otro en favor de la 

tesis propia. 
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g. Una (eventual) conclusión. 

 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los estudiantes para 

producir textos argumentativos o narrativos es resolver la tensión de qué 

escribir y cómo hacerlo.  Los estudiantes mediante la observación de la 

imagen, sea en movimiento  o fija, ayudados por unas actividades previas lo 

pueden lograr.  Puesto que en ellas se les formulan las preguntas de una 

lectura denotativa (el qué de la imagen, lo que dice y lo que hay); y una 

lectura connotativa (el qué me dice, me sugiere y me evoca).  Así pueden 

lograr una producción escrita autónoma, elaborando su propio punto de vista, 

de acuerdo a las ideas que le sugiere la imagen. 

 

No se puede olvidar que también otro de los problemas que enfrentan los 

estudiantes es la escasez de teoría necesaria para que identifiquen los 

diferentes tipos de textos.  Aquí presentamos la estructura del texto 

argumentativo expuesto por Alvaro Díaz en su texto “Argumentación escrita”. 

 

Partes de la argumentación 

 

Tesis 

Díaz expone que la argumentación parte de una tesis, que es considerada la 

proposición más importante y la que reúne la idea central de todo el texto.  

Por esta razón ella debe redactarse como un tema con sentido completo.  

Según su propósito, la tesis se puede clasificar en cuatro grupos: 

 

Tesis que evalúa 

La que expresa una valoración positiva o negativa acerca de algo. 
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Tesis que explica 

Se trata de la tesis que explica por qué sucedió algo, por qué algo es como 

es, o lo que significa. 

 

Tesis que presagia resultados 

En la que se predice determinado resultado como consecuencia de algo. 

 

Tesis que sugieren 

Expresan opiniones con las que se sugiere o se previene una actitud. 

 

Díaz afirma que es muy importante tener presente como construir una tesis 

para que no se incurra en enunciados inadecuados, como las preferencias 

personales, que no son adecuadas como tesis puesto que no se pueden 

sustentar razonablemente; de la misma forma no son tesis los presagios, o 

presentimientos por la misma razón. 

 

Ejemplo si tenemos una preferencia personal como decir, “Las telenovelas 

son más entretenidas que los noticieros” no son adecuadas porque todas las 

personas tienen gustos y preferencias diferentes.  “La tesis de un argumento 

debe ser significativa, clara y específica”17.  En cambio si expresamos una 

idea en estos términos:  “Algunas telenovelas, expresan un lenguaje 

coloquial, el cual influye en el televidente quien lo utiliza comúnmente en sus 

conversaciones”.  Esta tesis resulta mucho más concreta y se puede 

sustentar con razones y casos específicos. 

 

De la misma forma ocurre con presentimientos como “Hoy retiran de la 

competencia en el desafío 20-04 a el ´Pibe´ porque es el mayor rival”.  Este 

                                                 
17

 Avaro Díaz.  Argumentación escrita.  Editorial Universidad de Antioquia.  Colección Caminos.  

Medellín.  2002.  Pág. 49. 
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tipo de enunciados no son argumentos que se puedan sustentar con 

razones.   

 

Cuerpo argumentativo 

Es el lugar que se le da a la argumentación propiamente dicha; los 

argumentos se dan con el fin de confirmar o rebatir la tesis.  En el cuerpo 

argumentativo van incluidas, las citas, las descripciones, los ejemplos, lo que 

explique, desarrolle y sustente la tesis. 

 

La conclusión 

Es la idea central a favor de la tesis que se defiende.  La conclusión no tiene 

una posición fija.  En muchas ocasiones está implícita, pero el lector gracias 

a los argumentos puede inferirla.  En muchos textos puede identificarse por 

algunos conectores de cohesión como: en conclusión, en mi opinión, por 

tanto, en suma, entre otros. 

 

El ensayo es el género que mejor representa los textos argumentativos, sin 

embargo no se puede pretender que  sea un texto plagado de opiniones y sin 

estructura específica, puesto que el ensayo requiere de un trabajo 

intertextual e investigativo, donde una tesis se expuesta de manera clara y 

sus argumentos sean bien sustentados.  El ensayo es un trabajo riguroso 

que requiere de inteligencia, dominio de ideas e investigación acerca del 

tema para poder desarrollar un cuerpo argumentativo convincente y verosímil 

para el lector; y con él se pueda generar una aprobación o una controversia.  

“Un buen ensayo evidencia que el lenguaje utilizado posee el vigor suficiente 

para expresar el pensamiento”.18 

 

                                                 
18

 Jaime Alberto Vélez.  (2000). Límites del ensayo académico.  En:  Guías del curso de Español Bajo 

Palabra.  Medellín.   
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LOS SUBJETIVEMAS PARTICULAS DE ARGUMENTACIÓN 

 

 

Comunicar también, es un acto de enunciación donde se comunican 

intenciones y valoraciones acerca del mundo.  Nombrar objetos (sustantivos) 

y sus cualidades (adjetivos) son evaluaciones que hace el enunciador. 

 

La actitud objetiva o subjetiva que asuma el enunciador, está relacionada con 

los tipos de textos.  Según sea el tipo de texto que componga el enunciador, 

el consenso social acerca de los discursos, lo obligará a ser lo más objetivo 

que pueda, o le permitirá una dosis tolerable o máxima de subjetividad. 

 

Las palabras, frases y expresiones que comportan la subjetividad del 

enunciador reciben el nombre de subjetivemas19.  Estos se pueden vincular 

con lo afectivo o lo cualitativo.  Estas partículas generan evaluación y 

producen alternativa de inferencia dentro de un texto o imagen.  Estas 

evaluaciones pueden aparecer canalizadas en sustantivos y adjetivos 

(subjetivemas nominales), verbales (subjetivemas verbales). 

 

Los subjetivemas nominales son sustantivos y adjetivos cuya carga valorativa 

permite clasificarlos como: 

Afectivos:  manifiestan actitud emocional del enunciador.  Ejemplo:  El terrible 

crimen sacudió a la opinión pública.   

 

Los subjetivemas, evaluativos pueden ser axiológicos (valores) o no 

axiológicos.  Los no axiológicos designan la evaluación según características 

cuantitativas, sin juicio de valor.  Ejemplo: 

                                                 
19

 Marta Marín. (2001).  Lingüística y enseñanza de la lengua. Buenos Aires: Aique.  Pág. 72-80 
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El enorme edificio de la avenida oriental debe ser demolido. 

 

Los subjetivemas axiológicos, se les aplica un juicio valor.  Ejemplo: 

Las ambiciones políticas son intolerables. 

 

Algunos verbos sirven para evaluar la acción que nombran y al sujeto que la 

ejecuta, por ejemplo:   

Se pasó toda la noche golpeando el piano.   Golpeando es el verbo en 

gerundio que significa, que maltrató la música, que tocó muy mal el piano. 

Los subjetivemas se aplican a la argumentación, puesto que son cargas 

subjetivas que ayudan a construir argumentos, y en la lectura de imágenes 

es más fácil la inferencia y la producción de adjetivos, sustantivos y verbos 

desde lo que nos evoca y nos quiere mostrar una imagen.  El alumno 

construye subjetivemas desde la interpretación, evaluación e inferencia que 

haga de la imagen analizada. 

 

 

LA ESCRITURA 

 

 Sin la escritura, el pensamiento escolarizado no pensaría ni podría pensar 
cómo lo hace, no sólo cuando está ocupado en escribir, sino incluso 

normalmente cuando articula sus pensamientos de manera oral.  Más que 
cualquier otra invención particular, la escritura ha transformado la conciencia 

humana. 

                                                                                                      Walter J. Ong 

 

La escritura es el uso consciente, reflexivo y controlado del código escrito 

para generar texto que implica un conocimiento formal de la lengua.  Todo 

acto de escritura auténtica requiere un proceso semiótico.  Este proceso se 

hace más fácil con la lectura de imágenes quienes amplían las ideas en el 

pensamiento que son traducidas en composición escrita. 
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Para Cassany, escribir va más allá de juntar letras para formar palabras, para 

él es “ser capaz de expresar información de forma coherente y correcta para 

que la entiendan otras personas” (Cassany, 2002: 32). 

 

La escritura al igual que la lectura, el habla o la escucha es una necesidad 

comunicativa y social, pero requiere de un proceso de desarrollo y 

adquisición  mucho más  cuidadoso pues es una competencia o una 

habilidad pero no un adiestramiento. 

 

El mismo Cassany al compartir sus experiencias en la enseñanza de la 

escritura relata que todas las personas no tiene el mismo estilo, ni adoptan 

las mismas técnicas y posturas, todos los sujetos son distintos y de acuerdo 

a su personalidad es posible encontrar también modos de escribir, de dar 

cuenta del ser, del mundo y del contexto porque “escribir es un proceso de 

elaboración de ideas, además de una tarea lingüística de redacción. El 

escritor tiene que saber trabajar tanto con las ideas como con las palabras” 

(Cassany,  2002: 32). 

 

Si nos vamos al mundo de la escuela encontraremos también que a lo largo 

de los años a los estudiantes se les va corrigiendo su composición escrita y a 

la vez van practicando y aprendiendo de la lectura, porque “escribir es mucho 

más que un medio de comunicación es instrumento epistemológico de 

aprendizaje. Escribiendo se aprende.” (Cassany, 2002: 32) 

 

Los escritos de los estudiantes muchas veces no reflejan lo que ellos son, o 

lo que realmente saben o conocen pues se ha ignorado la importancia del 

texto como unidad de estudio, y se le ha enseñado de manera aislada las 

partes de la oración, la descomposición de palabras o el uso de las reglas 
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ortográficas. La escritura va más allá de las reglas, está ligada al 

pensamiento, y ese pensamiento hoy en día está mediatizado por los mass 

media. La propuesta es entonces –o deberíamos decir la estrategia- vincular 

la escritura del estudiante con los medios masivos. Ellos deben partir de la 

observación e interpretación de personajes, situaciones, lugares, para llegar 

a la composición de acciones, narraciones, descripciones o argumentaciones 

que luego deben transformar en hipertexto –documento electrónico dotado 

de animación, sonido, imagen y vínculos que el estudiante debe crear y el 

lector descubrir, pues son muchas las posibilidades existentes-. 

 

La escritura deja de ser entonces tradicional para convertirse en un soporte 

de aprendizaje de la tecnología de hoy.   

 

Todo trabajo escrito debe reunir las cualidades básicas de la composición.  

Según Daniel Cassany las cualidades dependen del escritor y del escrito 

mismo.  Las cualidades del escritor son claridad, precisión, originalidad y 

concisión.   Y las cualidades del texto son  brevedad, adecuación, coherencia 

y  cohesión20.  Todas estas cualidades hacen de un texto una unidad 

completa y bien estructurada.   Ahora bien, los estudiantes mediante los 

contenidos aplicados en la práctica pedagógica y siguiendo un proceso de 

escritura, construyen excelentes trabajos de escritura. 

 

La escritura como un proceso riguroso y complejo que articula lenguaje y 

pensamiento requiere además de unas etapas las cuales se refieren al 

momento previo de la composición: 

 

                                                 
20

 Daniel Cassany.  Describir el escribir.  Cómo se aprende a escribir.  Barcelona: Paidós 

Comunicación. 1989, p. 29. 
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*Elección del tema:  en la composición de textos a partir de la imagen, el 

estudiante es quien elige el tema, y de esta forma su iniciativa por escribir no 

formará disgusto. 

 

*Delimitación del tema:  en este paso se identifican los subtemas de la 

imagen y sus interrelaciones.  Es necesario que se delimite un tema puesto 

que en ocasiones el alumno puede llegar a la generalización y no desarrollar 

una buena estructura textual. 

 

*Selección de la información: se refiere a investigar y seleccionar con 

cuidado los materiales las fuentes de información que le ayuden a desarrollar 

los subtemas.  Además de la imagen que ya tiene, el estudiante a partir de su 

tema pude investigar otro tipo de medios, como revistas, libros, bibliotecas, 

entrevistas; y material relacionado con el tema que va a desarrollar. 

 

*Organización de la información:  en este momento se estudian, las notas, 

las fichas, y jerarquizar información desde el qué, quién, cómo, cuándo, 

dónde, por qué y para qué.  No hay que leerse toda la biblioteca, o consultar 

todas referencias que tengan relación con el tema, sino clasificarla y 

organizar la más relevante. 

 

*Redacción:  este es el paso final de este proceso, pero es sin duda, el 

primer paso para la composición.  En esta instancia, el alumno comienza a 

elaborar sus borradores y a seguir un nuevo proceso de redacción que 

consiste en un proceso recursivo y cíclico, en el que escribe sus borradores, 

los revisa, los evalúa,  redacta y así sucesivamente, hasta que llegue a un 

momento en el cual esté satisfecho con la redacción y lo edite para su 

presentación final. 
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Cassany lo presenta de la siguiente forma: 

Planificar la estructura 

Escribir el primer borrador y añadir ideas nuevas 

Reformular la estructura 

Escribir un segundo borrador, al que se añaden nuevas ideas 

Reformular la estructura 

Escribir un tercer borrador 

Etcétera21.  Un buen escritor revisa y retoca el texto cuantas veces sea 

necesario. 

 

 

Escritura Hipertextual22 

 

Es cierto que una computadora es un instrumento con el cual se pueden 

producir y editar imágenes, y sus instrucciones se dan mediante íconos; 

igualmente la computadora se ha convertido en un instrumento alfabético y 

de gran utilidad en la educación.  Por una pantalla de computador transitan 

infinidad de palabras e imágenes, que para utilizarlas hay que saber leer y 

escribir.  Además, estás ofrecen una estructura hipertextual.  Este tipo de 

estructura, como lo afirma Eco23 es una red multidimensional, un laberinto en 

los que cada punto puede conectarse con otro, con el hipertexto se puede 

navegar a través de toda la red.  Los libros no son el único medio de adquirir 

información, puesto que existen dos tipos de libros: el de consulta y el de 

lectura; los segundos son los libros que nunca serán reemplazados por 

ningún medio, puesto que son un poder de entretenimiento y cultura; sin 

                                                 
21

 Oscar Castro García.  Los informes escritos.  Vana Stanza Ediciones.  Pedagógicos 2.  Medellín, 

1998.  Pág. 70. 
22

 Yusef Hassan Montero [Web Personal]  Francisco Jesús Martín Fernández [Web Personal]  

Diciembre, 2002 (Revisado en Febrero de 2003). 

[ http://www.nosolousabilidad.com/articulos/escritura_hipertextual.htm ]. 
23

 Umberto Eco.  Resistirá.  Op cit. 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/escritura_hipertextual.htm
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embargo los libros de consulta hoy día si son reemplazados por los 

hipertextos, quienes en forma más rápida y cómoda nos proporcionan 

información más completa y fácil.  Los libros seguirán siendo los mejores 

compañeros, y no pueden ser mejorados simplemente porque son buenos y 

no hay en ellos que mejorar. 

 

Por otro lado el producir historias infinitas a través de Internet, es una forma 

de construir textos con una estructura que permita a los lectores elegir una 

solución. Cada uno puede construir su cuento personal, un texto totalmente 

abierto.  La Internet es un medio que posibilita esta tarea: que los estudiantes 

construyan hipertextos narrativos dando rienda suelta a la libertad y a la 

creatividad que cada uno tenga para componerlos. 

 

La escritura hipertextual, que tiene como unidad básica el enlace y como 

soporte lógico el electrónico, se debe realizar de forma diferente a la escritura 

convencional. A los usuarios no les gusta leer en pantalla, por lo que 

agradecerán que les facilitemos dicha tarea.  Uno de los elementos de 

interacción mas importante en los documentos hipertextuales es el enlace. 

 

El enlace 

 

El enlace normal 

Cuando introduzcamos enlaces en nuestra web, debemos asegurarnos de 

que el usuario va a reconocer claramente que se trata de un enlace. La forma 

más correcta y sencilla es utilizar el enlace normal o estándar: 

 

Esto es un enlace normal, fácilmente identificable y reconocible por el 

usuario, puesto que siempre en las páginas web, van subrayados. 

 

../TESORO/enlace
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Los hipertextos que construyen los estudiantes en este proyecto son 

elaborados por medio del procesador de textos Word.  Estos enlaces se 

construyen de la siguiente forma: 

 

 

 

Este es el enlace que nos lleva al  

siguiente texto: 

 

 

 

 

Si deseamos que el enlace texto salte a la imagen, marcamos primero la 

imagen y nos vamos para la barra de herramientas en la opción  Insertar – 

Marcador  
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Cuando aparece el cuadro de diálogo, le damos el nombre que queremos 

para ese marcador en este caso, podemos digitar la palabra pantalla y le 

damos Agregar. 
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Luego nos vamos para la palabra que deseamos sea el enlace, en este caso 

texto. La marcamos y le damos click derecho, luego elegimos la opción 

Hipervínculo.  Seguidamente aparece en la pantalla un cuadro de diálogo, y 

nos ubicamos en marcador, le damos click y aparece el nombre pantalla, la 

elegimos y damos Aceptar.  Inmediatamente la palabra texto  sale asi:  texto.  

Y cada vez que se le marque click, nos llevará a la imagen de esa pantalla.  

Si este texto lo estas viendo en formato electrónico puedes intentarlo. 

 

El título o rótulo del enlace debe ser significativo, el usuario debe poder 

predecir hacia dónde va a ir o qué va a suceder cuando haga clic sobre él. El 

uso de globos de texto puede ayudarnos en este sentido. Evite en la medida 

de lo posible títulos del tipo "Haga clic aquí", el usuario no desea recibir 

ordenes, desea saber con qué vincula el enlace. 

 

El número de palabras que debe contener el título del enlace no debería 

superar las 4, y el enlace debería estar integrado en una única línea de texto, 

pues si se parte en dos o más el usuario puede pensar que son varios 

enlaces diferentes. En caso de que el mismo enlace ocupe varias líneas, que 

éste tome una tonalidad diferente cuando el usuario lo sobrevuele con el 

puntero, ayudará al usuario a reconocerlo como un único enlace. 

 

El estudiante de este proyecto va a desarrollar la capacidad de elaborar 

hipertextos desde el programa de word, con la construcción de un relato 

donde él mismo será el autor y el protagonista del juego de lectura y 

escritura.    

... son claves para cualquier tipo de narrativa.  La historia o contenido 
se centra en el estudio de los personajes, los espacios, el tiempo y las 
acciones, y el discurso o expresión materializa esos contenidos 
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mediante las sustancias expresivas específicas del medio (imagen, 
sonido, textos...) amalgamadas interactivamente24. 

 

Eco añade que la web es la Gran Madre de los hipertextos, es una biblioteca 

mundial donde se puede reunir todos los libros que deseemos.  Esta 

herramienta del hipertexto le da la posibilidad al alumno, no solo de conjugar 

varias áreas sino, de ponerlas en beneficio de su trabajo de escritura, en 

forma más dinámica y creativa.  (Ver hipertexto Trágica amistad.) 

 

 

 

                                                 
24

 Isidro Moreno.  Musas y nuevas tecnologías.  El relato hipermedia.  Paidós Comunicación.  

Barcelona. 2002. 

TRAGICA%20AMISTAD.doc
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METODOLOGÍA 

 

 

Los medios de comunicación aplicados al área de Lengua Castellana en el 

aula de clase. 

 

La imagen 

 

Formados por grupos los alumnos desarrollaron dos talleres de comprensión 

lectora y producción textual:  “Si eres un cerdo, jamás te comportarás como 

una gacela” y “Este baño es para mi servicio”  En los cuales deberían cumplir 

con los siguientes logros: 

Interpretar la información implícita en textos publicitarios. 

Producir un texto argumentativo a partir de las interpretaciones que hacen a 

la lectura de imágenes.   

 

La revista 

 

En nuestro trabajo establecemos el concepto de imagen desde varias 

perspectivas, tanto en imágenes en movimiento como imágenes fijas.  Las 

fijas se estudian para analizar los avisos publicitarios o fotografías, trabajo 

previo para el desarrollo de la revista en el grado octavo: reunidos por 

equipos, elaboraron un trabajo de investigación enmarcado en un proyecto, 

cada estudiante elegía un tema y lo consultaba en diferentes medios –

bibliotecas, Internet, revistas, prensa, video, entre otros- para escribir un 

artículo,.  La revista estaba compuesta por una editorial, un tema principal, un 

ensayo de la novela leída: “Angelitos Empantanados” de Andrés Caicedo, un 

aviso publicitario, una entrevista y los temas de entretenimiento como sopas 

de letras, crucigramas, música, entre otros. 

La%20mega.doc
La%20mega.doc
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La escritura de cada artículo fue un proceso muy riguroso en el que cada 

estudiante iba presentando sus borradores para corregirlos luego teniendo en 

cuenta las indicaciones y los contenidos de la clase como la tipología y 

estructura textual, cohesión y coherencia, el ensayo académico, la entrevista 

y la reseña.  Conceptos lingüísticos con base en el proceso de composición 

escrita propuesto por Daniel Cassany.  (Ver la muestra electrónica entregada 

por el estudio de caso en formato Corel Draw). 

 

La televisión 

 

Elaboración del taller “Revolución bacterial” en la que los estudiantes deben 

hace una intertexualidad con el programa de televisión “National Geographic” 

y deben elaborar la comprensión lectora de un texto argumentativo publicado 

por la revista Cuenta BIC, acerca de los estudios de este grupo investigativo. 

 

Plenaria acerca de los programas televisivos más vistos en el momento: 

reality shows, con el fin de practicar la proposición,  la argumentación, el 

habla y la escucha. 

 

El cine y el video 

 

Proyección y posterior discusión de la película El show de Truman, con el 

propósito de conocer el nivel de interpretación y argumentación de los 

estudiantes; para esto se tuvo en cuenta el siguiente cuestionario: 

 

 Tema de la película 

 Motivaciones de alguno de los personajes para realizar alguna acción 

y su relación con el tema de la película. 

muestra%20electronica%20pendiente
Revolución%20bacterial.doc
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 Personaje favorito y por qué 

 Personaje más agreste e insignificante y por qué. 

 Comparación de estos dos últimos personajes con otros que haya 

visto en la televisión. 

 Elementos de la película que se reflejan en su vida. Argumente. 

 Estructura de la película. 

 Cambie el final de la película. 

 

El hipertexto 

 

Construcción de un cuento con múltiples personajes, diversas situaciones y 

variados finales gracias a la participación de todos los estudiantes de la 

siguiente manera: 

 

Se forman grupos de cinco estudiantes, el grupo debe elegir dos o más 

personajes para realizar un relato de forma individual, que debe tener la 

estructura de la narración. Terminado el ejercicio se comparten los diferentes 

textos al interior del grupo, se comentan las diversas situaciones y se 

comparan los finales. De esta manera se da a conocer la importancia de 

llegar a diferentes puntos partiendo del mismo sitio, en otras palabras, de 

crear un hipertexto. (Esta fue la actividad previa, ya que la finalización del 

ejercicio demandó mayor tiempo y recursos electrónicos). 

 

 

TRAGICA%20AMISTAD.doc
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UNIDADES TEMÁTICAS 

 

 

UNIDAD 1  EL ARTÍCULO PERIODÍSTICO 

 

Objetivo 

Producir un texto expositivo a partir de la investigación de un tema 

específico. 

 

Pregunta problematológica 

¿Cómo potenciar la lectura y la escritura a partir del artículo periodístico? 

 

Contenidos 

El artículo periodístico 

El aviso publicitario 

La imagen 

La entrevista 

La escritura:  cohesión y coherencia. 

El párrafo:  párrafos de causa-efecto 

 

 

UNIDAD 2  EL CINE, LA TELEVISIÓN Y LA ARGUMENTACIÓN 

 

Objetivo 

Identificar la macroestructura y superestructura que se presenta en la 

película ”El show de Truman”  

 

Pregunta problematológica 

¿Cómo se presenta y desarrolla el tema de la película? 
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Contenidos 

El cine y la televisión. 

La argumentación. 

El texto:  tipologías textuales. 

Macroestructura y superestructura de los textos escritos. 

Denotación y Connotación. 

La escritura:  la reseña y el informe escrito. 

 

UNIDAD 3  LEER PARA CONTAR:  el relato hipermedia 

 

Objetivo 

Elaborar un relato hipermedia lúdico que le permita aplicar la teoría del texto 

narrativo. 

 

Pregunta problematológica 

¿Cómo logra el estudiante convertirse en un lecto-autor de relatos 

hipermedia? 

 

Contenidos 

El hipertexto. 

La escritura hipermedia. 

La narración:  personajes, narrador, espacio y tiempo. 
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EVALUACIÓN 

 

La evaluación durante toda la práctica fue un proceso, pues cada estudiante 

se enfrentaba a su saber previo y luego conjugaba éste con lo que aprendía 

en clase.  Consideramos que es más importante el proceso y el 

acompañamiento porque permite evaluar por pasos y avanzar 

significativamente.   Así el discente se da cuenta de sus errores y los corrige 

en forma consciente, llegando al verdadero conocimiento.  En nuestro caso 

con la producción textual, el estudiante siguió el proceso cíclico de la 

escritura: invención, redacción, evaluación, corrección y edición. 

 

Otro de los métodos utilizados fue la coevaluación, consistía en una 

valoración por equipos de trabajo, de acuerdo al desempeño durante las 

actividades propuestas; de igual forma se realizaron autoevaluaciones para 

conocer cualitativamente lo que pensaba cada estudiante de su proceso de 

aprendizaje. 

 

El maestro en formación realizó un seguimiento de cada uno de sus 

estudiantes para conocer detenidamente sus avances en las competencias 

básicas y superiores, uno de los objetivos de la práctica docente. 

 

Coevaluación.doc
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CONCLUSIONES 

 

 

Al finalizar la práctica docente e implementar  una nueva estrategia didáctica 

en el aula, pudimos darnos cuenta de los cambios, que pueden llegar a surgir 

en la educación, en beneficio de los estudiantes con la ayuda que nos presta 

el entorno. 

 

Conocimos la gran ventaja que representa trabajar con los medios de 

comunicación y las nuevas tecnologías, no solo para docentes, sino para los 

estudiantes que están en formación continua y con la energía suficiente para 

conocer y utilizar ciertos elementos. 

 

Es grato saber que fueron los discentes el apoyo principal para lograr los 

objetivos de este trabajo, también, que lo hecho hasta el momento es un 

primer paso para la integración de las disciplinas generadoras de un cambio 

educativo en los últimos tiempos. 

 

A nivel personal asumimos con esfuerzo y entusiasmo una propuesta que 

significaba todo un reto, por momentos, se hizo imposible, pero poco a poco 

pudimos encontrar los eslabones que pudieron dar origen a lo que se entrega 

en esta iniciativa, pues el trabajo de investigación y ejecución apenas 

comienza. 
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Para terminar consideramos que el entorno del estudiante, lo que escucha, lo 

que ve, lo que le dicen o le que le muestran en los medios, no se puede 

desconocer a la hora de llevar a cabo el proceso docente – educativo.  El 

conocimiento no es independiente del contexto, por el contrario allí se 

refuerza, se transforma y se vuelve significativo. 
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ANEXOS 

 

DIAGNÓSTICO 

 

ESTUDIO DE CASO 

 

TALLERES, LECTURAS Y ACTIVIDADES 

Diagnóstico.doc
ESTUDIO%20DE%20CASO%20STIVEN.doc
Talleres,%20lecturas%20y%20actividades.doc
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DIAGNÓSTICO EVALUATIVO DEL TRABAJO EN EL AULA, 

TENIENDO EN CUENTA LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

INEM JOSÉ FELIX DE RESTREPO 

GRADO:  8º 

SECCIÓN:  15 

JORNADA:  MAÑANA  

TUTORA:  LAURA PINEDA  

MAESTRA EN FORMACIÓN:  PAULA MARTÍNEZ CANO 

 

La práctica inició el 29 de agosto de 2003, las dos primeras semanas, se 

desarrolló un acercamiento al grupo a partir de la observación al trabajo de la 

profesora Laura Pineda y de esta manera conocer la forma como ella venia 

conquistando en el aula. 

 

El primer taller de diagnóstico se elaboró el 8 de agosto, día en el cual tome 

el curso definitivamente.  El taller consistía en un trabajo descriptivo de cada 

alumno acerca de lo que les había sucedido en el transcurso del día, 

teniendo en cuenta la estructura textual: título, párrafo de introducción, 

párrafos de argumento y párrafo de conclusión.  Infortunadamente en esta 

semana había anormalidad académica, y los estudiantes estaban en paro, 

por tal motivo, la asistencia no fue muy positiva.  Este ejercicio lo elaboraron 

solo treinta estudiantes. 

 

Los resultados fueron los siguientes: 
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Producción textual 

 

Teniendo en cuenta la evaluación por rejillas el resultado de los niveles fue 

positivo, puesto que en su mayoría los estudiantes cumplían con la estructura, y 

su escritura era coherente, y tenían un orden lógico.  Eran capaces de 

argumentar como mínimo con un párrafo la idea principal. 

 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

NIVEL DE 

PRODUCCIÓN 

PORCENTAJE 

2 A 7% 

15 B 50% 

12 C 40% 

1 D 3% 

   

TOTAL 30 B 100% 

  

 

Lectura 

 

En un segundo ejercicio, y continuando con el diagnóstico, se continuó un 

trabajo escrito donde el alumno a partir de la lectura de imágenes publicitarias, 

elabora un segundo texto argumentativo.  En este se hace más minuciosa la 

evaluación y se discriminan algunos puntos básicos en los que se puede reflejar 

las fallas formales en esta producción textual.  En este ejercicio participaron 36 

estudiantes, quienes fueron los que entregaron sus trabajos.  Se les evaluó lo 

siguiente: 
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 ESTUDIANTES CON 

FALLAS 

PORCENTAJE 

ORTOGRAFIA 20 DE 36 55% 

TILDES 28 DE 36 77% 

LEGIBILIDAD 17 DE 36 47% 

COMB MAY/MIN 12 DE 36 33% 

PUNTUACIÓN 14 DE 36 39% 

PRESENTACIÓN 

ESCRIT 

16 DE 36 44% 

   

TOTAL ESTUDIANTES 36 100% 

 

Luego de evaluar la producción escrita o escritura que fue la más cuidadosa, 

pasamos a evaluar la segunda competencia básica llamada la Lectura.  Cada 

semana se lee un cuento dentro del aula; ahora se cambió a un texto más largo 

conformado por tres cuentos llamado Angelitos Empantanados de Andrés 

Caicedo.  Los estudiantes evaluados,  por el inconveniente del tiempo, fueron 

solo trece.  Y el resultado fue el siguiente: 

 

Las bases para la evaluación de la lectura fueron las letras, I, A, B, MB, en 

orden lógico, estas guardaban cierto significado. 

I: No vocaliza, corta las palabras al leer y las cambia por otras, lee muy 

despacio. No tiene en cuenta los signos de puntuación. 

A: Hace despacio la lectura, tiene pocas equivocaciones, comprende lo que 

lee, pero  no es claro.  Salta algunos signos de puntuación. 

B: Hace una lectura rápida, y pausada; pero en algunas ocasiones cambia 

palabras, comprende algunos conceptos de lo que lee. 
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MB: Su lectura es fluida, pausada, y fuerte.  Tiene buena vocalización y lo 

hace rápido, el auditorio comprende lo leído y el alumno también.  

Respeta los signos de puntuación. 

 

 ESTUDIANTES CALIFICATIVO PORCENTAJE 

1 I 8% 

2 A 15% 

4 B 30% 

6 MB 46% 

 

 

Habla y Escucha 

 

Las otras dos competencias tanto el Habla como la Escucha, se evaluaron  

conjuntamente, y su trabajo se  

 

 ESTUDIANTES PORCENTAJE 

ESCUCHA 13 DE 21 62% 

HABLA 5 DE 18 27% 

   

 

Esto quiere decir que los estudiantes en el trabajo oral y de escucha están muy 

insuficientes, siempre ha sucedido que los estudiantes no escuchan 

efectivamente cuando se le habla, y no se expresan adecuadamente frete al 

público; siempre lo hacen con miedo y con la voz muy bajita.  Algunos ni 

siquiera fueron capaz de realizar el ejercicio por el temor que les da hablar en 

público, no dominan su cuerpo, y manejan un vocabulario muy coloquial. 
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El trabajo que se ha venido desarrollando con los estudiantes de este grado, 

apunta y se centra en mejorar las fallas más frecuentes, esto se ha ido logrando 

con la elaboración de talleres en los cuales se les refuerza sus principales 

dificultades.  Espero que los porcentajes positivos sigan en aumento y que el 

aprendizaje tenga mejores resultados. 
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ESTUDIO DEL CASO “UNA MENTE BRILLANTE, EN UN CUERPO TRAVIESO” 

ESTUDIANTE STIVEN BALLESTERO GALLO 

GRADO OCTAVO SECCIÓN 15 

INEM JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO 

 

Este texto no parece tener el esquema rígido de lo que todos conocemos como informe, 

por su nombre, este no tendrá casi forma.  Por ello, comienzo nombrando el responsable:  

Stiven Ballesteros, estudiante del grado octavo, sección 15 del INEM José Félix de 

Restrepo, de la ciudad de Medellín.  Esta es su historia... y... la mía con él. 

 

Como lo expresé en algún momento en mi diario de campo, 

enfrentar a un grupo de 45 alumnos, entre los doce y catorce años 
de edad, no es fácil para un maestro en formación, máxime si 
nunca ha tenido una experiencia con esta calidad de estudiantes.  

Sin embargo, fue un reto maravilloso que quiero seguir 
desarrollando y perfeccionando con la visita a esta institución. 
 

Como normas para un estudio académico riguroso y serio, dentro de la práctica 

profesional, existían algunos trabajos escritos que no había podido asumir con mucha 

responsabilidad, puesto que lo que realizaba dentro de mi formación docente en estas 

aulas, no era solo un práctica, sino que era la vida real de 45 alumnos que tenía que 

formar con mi poca experiencia, y que no sencillamente se podía ejercer desde la 

escritura de un diario o la investigación de un caso.  Yo, como docente en formación, 

estaba viviendo una hora de la vida de 45 estudiantes que no podía limitar en uno solo, 

mediante la escritura de un caso. 

 

Sin embargo, la reflexión que me provocaba cada día el salir del aula de clase y pensar 

siempre en la inquietud y bullicio que formaba un pequeño líder de la indisciplina 

llamado Stiven Ballesteros, me hizo cambiar de opinión –un poco-.  Fue así como me 

dediqué a observar su risa, con una apariencia de fruncido seño; a involucrarme en ese 

mundo de efervescencia que producía diariamente este estudiante.  Entonces decidí 

escribir mi diario,  responsable de que estaba en constante observación de mi asignada 

aula de clase, adicionalmente, dispuse  a Stiven como mi estudio de caso, sin saber las 

sorpresas, euforias y disforias que este brillante jovencito me iba a despertar. 

 

Como lo dije en el primer párrafo, este informe, sin forma, tiene el propósito, más que 

informar, de contar una historia.  He estado buscando teorías que me ayuden a sustentar 

esta locura de sumergirme en el mundo educativo y formar un ejército de diablitos que 

se sorprendan con el mundo de las letras o lo que ellos llaman Lengua Castellana, y 

disfruten de su idioma y  puedan producir con su genio textos nuevos; que aprendan de 

su entorno, aplicando en él sus conocimientos en el área del lenguaje.  Que amen la 

literatura, o más bien mi literatura, la que a mi me gusta, y la que yo tanto he disfrutado; 
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eso era lo que yo supuestamente, pretendía logra con ellos.  Pero vaya, vaya... que 

fueron ellos los que me lograron sorprender a mí.  

 

Actualmente, estoy realizando un anteproyecto de grado que tiene como tema 

“Educación, comunicación y medios”; como propuesta pedagógica, parto de una 

necesidad y es que los estudiantes, no están produciendo textos genuinos, con agrado; 

además, si lo hacen, lo hacen por complacer a su maestro, o sus padres, logrando una 

nota cuantitativa; sin que ellos disfruten profundamente lo que están escribiendo.  

Entonces, ¿cómo hacer para que el discente produzca textos argumentativos a partir de 

lo que aprende en el aula, en los medios de comunicación y en el entorno? y además, 

¿cómo hacer para que lo hagan con agrado?.  Estas son unas preguntas que todavía están 

sin resolver completamente, puesto que apenas estoy desarrollando el anteproyecto; sin 

embargo yo lo planteé desde lo que viví con los alumnos del grado octavo, de la sección 

15 en esta institución, buscando la forma que ellos con sus temas favoritos construyeran 

una revista y se convirtieran en investigadores de su propio argumento y así disfrutar de 

lo que cada uno era responsable; claro está, en un marco académico donde el proceso 

teórico-práctico estaba imponiendo las reglas de juego.  

 

Esta actividad, fue un modelo de trabajo por proyectos, donde los resultados se 

reflejarían en la edición de la revista que comprendía diferentes tipos de textos y 

ejercicios guiados en el aula de clase, elaborados por los estudiantes.  En los últimos dos 

meses de clase se logró desarrollar una buena parte del trabajo propuesto y la 

experiencia fue muy satisfactoria, aunque con muchas dificultades de tiempo.  Considero 

que los alumnos hicieron un excelente trabajo, a excepción de unos pocos que no lo 

asumieron con responsabilidad. 

 

Dentro de lo exigido por la Universidad de Antioquia, cabe mencionar que cada maestro 

en formación, dentro del desarrollo de su anteproyecto, si lo puede desarrollar, debe 

tomar el estudio de caso de un alumno y evaluar su desempeño, para que, de esta 

manera, se de cuenta de los logros, aciertos y desaciertos que dicho proyecto genera.  Es 

así como resolví impulsar el estudio de caso, con un estudiante que tuviera dificultades 

con la escritura, para poder evaluar los resultados con más precisión.   

 

Las dificultades de Stiven las pude determinar en una actividad diagnóstico que realicé 

al comenzar la práctica y la cual arrojó resultados con un nivel muy bajo en competencia 

textual:  el alumno producía una proposición, pero no contaba con algunas condiciones 

de concordancia; además, algunos enunciados no estaban enlazados a través del uso de 

conectores.  Cumplía apenas con algunas categorías de esta competencia, pero tenía 

muchas fallas en la caligrafía y sus palabras las escribía incompletas.  (Ver anexo 1). 
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De ahí en adelante comenzamos a trabajar conjuntamente, para corregir algunas 

falencias y mejorar en la producción.  Es necesario aclarar que yo le solicité al 

estudiante el permiso pertinente para este tipo de investigación, y él aceptó.  En la 

sección trabajábamos en equipos, pero cada alumno asumía responsablemente su 

trabajo.  Al final de cada actividad, se recogía el trabajo y se evaluaba en grupo para 

saber como fue su desempeño.  Infortunadamente, Stiven no cumplía con los talleres, 

luego de rogarle que hiciera los trabajos, no los hizo.  Solo alcanzó a trabajar un poco 

con otros compañeros (ver anexo 2); pero su trabajo era muy regular.  Esto no era por su 

incapacidad, sino por la pereza, como él mismo respondía, y por ello, no obtuvo buenos 

resultados en el tercer período. 

 
Cuando comenzamos el cuarto período, volví nuevamente a sentarme con él y le dije que 

nos íbamos a comprometer con el trabajo académico; en este caso le di la libertad de 
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elegir la obra literaria para leer y escogió “La virgen de los sicarios”  de Fernando 

Vallejo.  Obra, además, de la que vivía hablando todo el tiempo: el alumno ya estaba 

leyendo con agrado, y esto era un primer paso, porque desde el proceso de lectura se 

genera un proceso de escritura y viceversa.  Desde su lectura, le solicité que escribiera 

acerca de lo que había leído, no lo quise limitar; y simplemente le di varias opciones:  

¿Quién es el autor? ¿qué temas tratan en el libro y por qué?.  Le sugerí que hiciera el 

ejercicio de escribir.  En  una forma muy sencilla, escribió lo que el había relacionado.  

En este texto ya hay un avance, porque el expone un tema y lo relaciona con la obra y 

además toma una postura frente a esto.  (Ver anexo 3). 
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Avanzando con el trabajo del estudiante, pude observar que su actitud había cambiado 

un poco; sin embargo, había días en los que no lo soportaba, su indisciplina, era 

impresionante.  Yo asumí una posición tranquila y le sugerí que para poder hacer un 

buen trabajo tenía que ser más disciplinado.  Luego hicimos un compromiso, puesto que 

él era un líder en mi clase y todo lo que él decía era aplaudido por el resto, irrespetando 

a los compañeros e incluso a mí.  Entonces yo le dije que mi principal objetivo como 

estudio de caso era que él no hiciera tanta indisciplina en el aula, puesto que era un 
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joven líder y brillante en el grupo y que todos le hacían fiesta, que simplemente él me 

ayudara a controlar a los demás compañeros, siendo mi asistente por así decirlo.  En este 

compromiso, Stiven, se sientió un ser importante en el aula, lo sabíamos solo él y yo; 

como un pacto secreto.  En este caso él ya no necesita llamar mi atención. 

 

El estudiante, fue cambiando de actitud en el aula, incluso me saludaba personalmente, 

en clase; hasta que un día irrespetó verbalmente a una compañera, lo que generó una 

remisión a la unidad docente y su motivación para trabajar, se terminó.  El alumno ya no 

quería hacer absolutamente nada para mejorar.  Volví hablar con él con el compromiso 

de que no iba a ser expulsado del colegio; desde ahí sentí que Stiven se estaba acercando 

cada vez más a mí, y a mis emociones.  Comenzamos de nuevo y empezó a trabajar en 

equipo con un grupo de alumnas excelentes, demostrando que sí quería aprender y 

continuar en el colegio. 

 

A partir de ahí, el alumno, se estaba comportando muy jocoso en mis clases y algo 

amistoso; y volvió a descuidar el trabajo.  Yo estaba a punto de desistir, pensé que no iba 

a ser capaz con él.  En ocasiones su actitud era cínica y no le importaban las 

consecuencias.  Por ello, en un último intento, le exigí que fuera a los refuerzos 

programados por la profesora Laura Pineda; infortunadamente no puede estar 

acompañándolo en esta recuperación, pero la profesora Laura, sin ninguna duda, le 

ayudó enormemente.   

 

Gracias a lo producido en estos dos días de recuperación es que yo decidí continuar con 

el caso.  A partir de ahí, me enteré que los padres del estudiante, estaban, al igual que la 

profesora Laura y yo, velando por su recuperación, recuperación que no solo era 

académica sino también, conductual y social.  Es así como llegan a mis oídos, el afecto y 

compromiso colectivo de formadores que teníamos que ver con el caso de Stiven, 

comenzando por la profesora Laura Pineda, quien evaluó muy bien al estudiante en su 

recuperación (ver anexo 4); los padres con el compromiso de continuar apoyando al 

alumno para que siguiera adelante y yo por mi parte con mucha paciencia para que éste 

lograra el nivel académico sobresaliente para ganar el año. 
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A partir de este momento, el joven Ballesteros, cumplió con sus trabajos, elaboró un 

borrador de un artículo para la revista (Ver anexo 5). 

 

 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 82 

 
 

Este trabajo lo expuso el día 24 de noviembre en mi clase de Seminario de Práctica 

Pedagógica en la Universidad de Antioquia, dirigido por la profesora Mónica Moreno, 

quien es mi asesora de práctica.  Este día sustentó el trabajo hecho en la revista junto con 
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otros ocho compañeros de la sección.  El Seminario evaluó el trabajo de los estudiantes 

y el mío, como un trabajo excelente, donde se podían reflejar avances en la producción 

escrita de los estudiantes.  Felicitaron su desempeño en la expresión oral y la seguridad 

con la que expresaron sus conocimientos a partir de lo que ellos, aprendieron en clase, 

desde lo que investigaron acerca del tema escogido y lo que socializaron con su entorno.   

Stiven fue sometido a una serie de preguntas, acerca de la experiencia y el aprendizaje 

obtenido con el trabajo y sus respuestas fueron brillantes.  Sin embargo, yo no estaba 

todavía contenta de sus resultados escritos, puesto que sabía que él era capaz de entregar 

más de lo que había dado.  Y asumiendo una posición muy ambiciosa, quise que Stiven, 

dada su irresponsabilidad en el tercer período, aunque ya lo hubiese recuperado, 

elaborara un segundo refuerzo conmigo, para que de esta forma yo me sintiese mucho 

más satisfecha de su trabajo.  Entonces, le di un cuento de Mario Benedetti para que lo 

leyera y contestara a tres preguntas muy simples.  Adicional a esto el me había 

prometido un cuento, que nunca hizo para la revista, entonces lo elaboró en el ejercicio 

de recuperación.  Los resultados de esta actividad de refuerzo, me sorprendieron, porque 

fue un trabajo, supervisado por su familia, todo un fin de semana, en el cual estuvimos 

en contacto los tres: padres, alumno y yo.  Al lunes, recibí el trabajo con muchas 

expectativas, luego de terminar de leer el trabajo sonreí satisfactoriamente con varias 

lágrimas en mis ojos.  (Ver anexo 6). 
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De esta manera, terminó satisfactoriamente el cuarto período cumpliendo 

satisfactoriamente los logros propuestos:  Trabajo en equipo, estructura textual, 

lectura de obras literarias, producción textual aplicando los mecanismos de cohesión 

y coherencia, y exposición oral. 

 

Quiero con esto afirmar que mi compromiso con la educación, es comunicar 

eficazmente, formar positivamente y enseñar arriesgada y comprometidamente.  Esa 

comunicación, esa formación y esa enseñanza,  se integran, se propagan, y  se 

perfeccionan en la educación, solo con amor y de ahí desprender un sinnúmero de 

calificativos que acompañan esta, aunque alterada, extraordinaria labor de ser 

maestra. 

 

En suma, luego de este recorrido lacónico por mi experiencia con el estudio de caso 

de Stiven Ballesteros, y apoyada cien por ciento en el compromiso de su familia, para 

que el estudiante siga adelante, quiero que de la misma manera ustedes estudien estas 

líneas y descubran los resultados positivos que Stiven nos brindó en medio de su 

inagotable mundo de  efervescencia. 

 

Por último agradezco a las profesoras Laura Pineda, Mónica Moreno, por su apoyo 

incondicional a Olga Elena Posada y al señor Luis Bernardo Castaño Zuluaga, rector 

del INEM José Félix de Restrepo, por permitirme esta maravillosa experiencia.  De la 

misma manera le doy gracias a la familia del estudiante Stiven Ballesteros por su 

compromiso y la confianza que depositaron en mí.   Además, agradecer a Stiven y sus 

44 compañeros quienes siempre fueron el motor de mi goce y mi sonrisa. 

 

 

 

PAULA MARTÍNEZ CANO  TUTORA 

Maestra en Formación   Laura Pineda 

Universidad de Antioquia 

Medellín, 9 de diciembre de 2003 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 88 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 89 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 90 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 91 

 

 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 92 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 93 

 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 94 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 95 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 96 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 97 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 98 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 99 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 100 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 101 

 

 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 102 

 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 103 

 

 

 

 

 

 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 104 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 105 

 

 

 

 

 

 

 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 106 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 107 

 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 108 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 109 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 110 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 111 

 

 

 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 112 

 

 

 

 

 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 113 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 116 

 

 

 

 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 117 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 118 

 

 

 

 

 

 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 119 

 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 120 

 

 

 

 

 

 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 121 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 122 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 123 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 124 

 

 

 

 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 125 

 

 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 126 

 

 

 

 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 127 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 128 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 129 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 130 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 131 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 133 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 134 

 

 

 

 

 

 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 135 

 

 

 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 137 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 138 

 

 

 

 

 

 

 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 140 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 141 

 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 142 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 143 

 

 

 

 

 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 144 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 145 

 

 

 

 

 

 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 146 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 147 

 

 

 

 

 

 

 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 148 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 149 

 

 

 

 

 

 

 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 150 



La imagen, un espejo para la comprensión de las nuevas relaciones educomunicativas en la escuela. 

 151 

 

 

 

 

 

TRÁGICA AMISTAD 

 

Andrés se levanto hoy muy contento por que presentía que algo diferente iba a 

suceder, el se vistió y se fue al colegio con ese presentimiento tan raro, cuando llego 

al colegio se sentó junto a la ventana distraído y de repente vio una joven muy linda 

que pasaba y que lo dejo muy enamorado por que era muy linda, todo el día el se la 

paso distraído y cuando salió del colegio solo quiso pasar por el centro de la ciudad 

para distraerse y entro en una tienda de CDS y hay vio a la joven que lo tenía loco y 

se le trabo la lengua, y gagueando le dijo que le diera un CD.   Ella se lo entrego 

envuelto en un papel de regalo.  Andrés lo guardo en su casa como un tesoro sin 

abrirlo, a la semana siguiente Andrés fue de nuevo a la tienda para verla y de nuevo le 

compro un CD con el cual uso lo mismo que hizo con el otro lo guardo como un 

tesoro, a la semana siguiente a Andrés le dio el impulso de hablar con ella pero el era 

muy penoso y no sabia si hablarle o no hablarle.
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Dejando su pena a un lado le pregunto el nombre y ella le dijo que se llamaba Paula, 

siguieron conversando muy rico los dos y Andrés quedo aun más enamorado pensaba 

mucho en ella y cada semana la visitaba para hablar con ella y poco a poco se fueron 

haciendo muy buenos amigos y un día Andrés quiso invitarla a salir pero no sabia si 

hacerlo por que iban muy rápido, o no hacerlo. 
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Andres la invito a salir al mejor restaurante que conocia y juntos pasaron la mejor 

noche de sus vidas y Andres en un acto de valor le pidio a Paula que fueran novios 

ella sin pensarlo le dijo que si, y juntos pasaban momentos muy agradables hasta que 

Andres contrajo el SIDA y no sabian por que los doctores solo decian que la unica 

cura  estaba en Alemania y era muy costosa, juntos se dieron a la tarea de recojer 

dinero para el viaje de Andres y con mucho esfuerzo lo lograron, Andres viajo solo y 

Paula se quedo muy sola y triste con ganas de viajar. 

 

Un dia un hombre muy extraño le propuso a Paula que se fuera de mula con drogas a 

Alemania ella no sabia si viajar o no viajar, pues era muy peligroso y tambien la 

unica forma que tenia de viajar por que no tenia plata. 
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Andrés se fue para cine solo y allí se encontró con Paula, luego comieron y salieron a 

bailar, esa noche.  Andrés le contó a Paula que viajaría a Alemania a vivir con sus 

padres. 
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Un dia un hombre muy extraño le propuso a Paula que se fuera de mula con drogas a 

Alemania ella no sabia si viajar o no viajar, pues era muy peligroso y tambien la 

unica forma que tenia de viajar por que no tenia plata. 
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Paula se decidio y se fue de mula con 5 kilos de cocaina pero la cojieron los policias 

y la condenaron a 15 años de carcel y estando ella en la carcel le llego una noticia. 
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Andres habia muerto al saber que ella estaba en una carcel de los EE. UU, por traficar 

droga.  Paula vivio el resto de sus dias en la carcel sufriendo malos tratos solo sin 

quien la visite y con el remordimiento de la muerte de Andres. 
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Paula no quiso viajar de esa forma y mas bien sigio trabajando para ver si reunia el 

dinero para el viaje, no lo pudo reunir y cuando Andres regreso a Colombia curado no 

vino solo por que se habia olvidado de Paula se habia casado con su enfermera Paula 

cuando supo esto sintio que el mundo se le caia encima y prefirio acabar con su vida 

y la de Andres, consigio una pistola mato a Andres y luego se suicido ella.no la invito 
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Andres no pudo invitarla por que era muy penoso pero a la siguiente semana si se 

decidio y cuando llego donde ella trabajaba le dijeron que ella habia renunciado para 

irse a estudiar al esterior Andres muy decesionado se fue para su casa y los años 

pasaron y Andres no se volvio a enamorar pero se convirtio en un granescritor del 

despecho y viejo y solo termino sus dias tristes pues no conocio sino una vez el amor. 
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Andres no pudo hablarle a la joven que tanto deseaba por miedo que ella no lo 

rechazara, pero el seguia todos los días tratando de conquistar su amor.  Un día se 

encontraron en una tienda de juegos de video y la invitó a jugar Game Boy a su casa.  

La niña solo lo miró a lo ojos pero no le contestó nada. 

 

Andrés se sintió muy triste y no quiso saber nada más de ella.  Al día siguiente, se 

levantó y se dijo “no seguiré pensando en niñas volveré a estar con mis amigos” Por 

la tarde Paula, un poco asustada, decidió acercarse a Andrés para conversar un poco 

con él, pero Andrés no sabe si hacerle caso o no hacerle caso esta vez. 
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La ignora y le dice “vete sinvergüenza”, a esto ella replica “pensé que valías la pena” 
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Andrés la mira y escucha sus palabras:  “ayer no pude hablarte porque estaba con mi 

hermano mayor, y no me permite hablar con muchachos desconocidos, por eso quería 

preguntarte, si me puedes acompañar al parque.   

 

Andrés decidió perdonarla e invitarla a un helado en el parque, desde entonces son 

excelentes amigos y comparten todo lo que les pasa. 

 


