
 T Introducción: un párrafo de máximo 10 renglones en 
el que lector evidencie en qué consiste el informe. Éste 
debe escribirse de forma agradable y sencilla. 

 T Objetivos: es la finalidad del proyecto, se escribe uno 
general que describe qué se hizo, cómo se hizo y quié-
nes participaron. Siempre inicia con un verbo en infini-
tivo, por ejemplo, describir. 

 T Marco teórico: en este aspecto se indaga en libros u 
otras fuentes de información y en tres páginas o más se 
escriben los conceptos asociados al trabajo de campo. 

 T Metodología: se escriben, en un diagrama de flujo, los 
pasos que se realizaron para hacer el trabajo.

 T Resultados: se escribe el número de acciones que se re-
lacionan con los sistemas nerviosos central, autónomo 
y voluntario, se describen estas acciones y se analizan 
con base en lo que indagamos en los libros o el Inter-
net.

 T Conclusiones: se escriben las ideas que construimos 
con base en el trabajo desarrollado y se enfatiza en el 
análisis de los resultados.

 T Bibliografía: escribimos las referencias de los libros o 
fuentes de las que obtuvimos la información.

Taller 4
¿Qué nos dicen los medios de 

comunicación sobre el comercio 

de nuestra región?

Parte de la gran cantidad de información a la que tene-
mos acceso a través de los medios de comunicación, está 
relacionada con nuestro entorno, nuestra cotidianidad 
y las maneras en que las personas de nuestra comuni-
dad interactúan y se relacionan en diferentes niveles 
como: el personal o el económico. Por esta razón, va-
mos a ver de qué manera podemos conocer las caracte-
rísticas de las actividades económicas y del comercio de 
nuestra región, a través de los medios de comunicación. 

Medios de comunicación. 
El mundo de los blogs [Blog]. 
Disponible en: http://
t at i re co rd. wo rd p re s s.
com/2009/11/15/medios-
de-comunicacion/
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RECONOZCAMOS  
LO QUE SABEMOS

 T Escojamos a cinco compañeros o vecinos y complete-
mos la siguiente encuesta con sus respuestas.

 T Analicemos la encuesta y respondamos las siguientes 
preguntas:

 $ ¿Cuál es el medio más usado por los encuestados?
 $ ¿Hay un medio que definitivamente no le gusta al 

mayor número de personas?
 $ ¿Por qué en la región hay unos medios con más 

aceptación que otros?
 $ ¿Podemos reconocer cuál medio de comunica-

ción prefieren los jóvenes de nuestra región? ¿Por 
qué razón?

Nombre del 
compañero

Medio de 
comunicación 

preferido

Medio de 
comunicación 
menos usado

Medio de 
comunicación  más 
usado en la familia

Medio de 
comunicación  

menos usado en la 
región
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 $ ¿Qué sabemos sobre las actividades económicas 
de nuestra región? ¿Podemos conocerlas a través 
de los medios de comunicación? ¿De qué temas, 
relacionados con el comercio, se habla en los me-
dios de comunicación cercanos a nosotros?

CONSOLIDEMOS 
NUESTROS SABERES

Los medios de comunicación de masas nos permiten rela-
cionarnos con el mundo entero, incluso con otras culturas 
distintas a la nuestra. Nunca como ahora las personas han 
estado mejor informadas. El acceso a una gran variedad de 
medios, hace que la cantidad de información sea cada día 
mayor, y que las personas tengan conocimiento de forma 
rápida y oportuna, de lo que sucede en el mundo. Aunque 
no en todas las regiones del planeta las personas cuentan 
con las mismas posibilidades de acceso a ellos, a nivel gene-
ral podemos asegurar que su uso ha reducido las distancias 
y ha transformado la concepción de tiempo y espacio. 

Gracias a los medios sabemos casi de manera inmedia-
ta qué sucede en el mundo, somos espectadores de los 
principales acontecimientos que pasan en el planeta y, 
de alguna forma, los medios nos invitan a participar de 
manera activa en las transformaciones de la cultura y la 
sociedad, pues una de las características de los nuevos 
medios de comunicación es la interactividad, que permi-
te al espectador la posibilidad de opinar y discutir sobre 
lo que sucede a su alrededor. 
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Aunque tenemos acceso a grandes cantidades de informa-
ción, para muchos, los medios son una manera eficaz de 
manipulación social, pues influyen en los gustos y los há-
bitos de las personas. Por esta razón, debemos tener una 
posición crítica frente a las funciones y la responsabilidad 

de los medios de comunicación masiva, así como analizar la 
información transmitida y el enfoque que estos le dan. 

Por su estructura física, los medios de comunicación se di-
viden en:

Medios de comunicación

Audiovisuales
Los que se pueden oír y ver. Son los medios que se basan en la imagen y el sonido para expresar 
información. Dentro de este grupo encontramos la televisión y el cine. 

Radiofónicos
La radio constituye este grupo. No necesita transmitir imágenes para comunicar, ni estar en el 
lugar de los hechos. Su público es amplio y heterogéneo. Su forma de producción es más simple 
que la de la TV y, a pesar del tiempo, conserva la magia de las palabras. 

Impresos

Son las revistas, periódicos, folletos y todas las publicaciones impresas en papel que tengan 
como objetivo informar. Se distribuyen en tiendas, almacenes y puestos de revistas con el fin de 
facilitar el acceso al público. 

La prensa es el medio más influyente en la sociedad, pues en su contenido se incluyen opiniones 
de personalidades del país, además de darle un tratamiento más elaborado a la información. 

Digitales

Llamados también nuevos medios, son los más utilizados actualmente por los jóvenes. Se 
accede a ellos a través de Internet, razón por la que es posible encontrar en la red textos de 
diferentes medios de comunicación o en diferentes formatos (videos, archivos de audio, textos 
escritos, etc.)

Los recursos visuales que utilizan los convierten en el medio más atractivo, ya que ofrecen la 
posibilidad al usuario de interactuar de manera constante en las dinámicas de transmisión de 
información. 

La mayoría de periódicos, revistas y estaciones de radio incluyen contenidos en la red, lo que 
amplía la capacidad de generar información y de cobertura en cuanto a la difusión de la misma.
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Según su carácter y la intención de los textos que presentan, los medios de comunicación se clasifican en:

Medios Carácter

Informativos
Su objetivo es mantener a la gente informada sobre diferentes acontecimientos de interés general. 
Los medios informativos más sobresalientes son los noticieros, las emisoras, el periódico y la Internet.

De 
entretenimiento

Buscan divertir y brindar información sobre el mundo del espectáculo, la música, los dibujos, los 
deportes y los concursos. Hacen parte de este grupo la difusión de actividades culturales. 

De análisis y 
opinión

Tiene un enfoque detallado en los acontecimientos de actualidad. Examinan, verifican y explican la 
información con mayor profundidad. Los temas más analizados son los políticos, los económicos y los 
sociales. Dentro de este grupo está la prensa, algunas revistas y programas de opinión en TV.

Especializados

Tratan temas de tipo cultural y científico, generalmente dirigidos a una audiencia especializada en 
los temas que aborda. Un ejemplo son los documentales audiovisuales y las revistas especializadas, 
que van dirigidas a grupos como estudiantes universitarios, profesionales en un campo específico, 
científicos, investigadores, etc.

Actividad

 T Imaginemos que hemos sido encargados de promo-
cionar una feria en donde se van a dar a conocer los 
principales PPP de la región. El objetivo es atraer a la 
mayor cantidad de asistentes de la región que sea po-
sible. ¿Qué medio de comunicación emplearíamos? 
¿Cuáles son las razones de nuestra elección?

 T Supongamos que somos el director de un noticiero de 
radio y tenemos 10 minutos para informar a la comu-
nidad sobre una emergencia sanitaria que prohíbe el 
consumo del agua del acueducto del municipio. ¿Qué 
estrategias utilizaríamos para divulgar esta informa-
ción, teniendo en cuenta que la alerta es grande y que 
la noticia debe conocerse inmediatamente?
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Características generales de los medios  
masivos de comunicación
Los medios de comunicación constituyen el origen de la 
denominada cultura de masas, en donde los sueños, com-
portamientos e ilusiones del individuo contemporáneo son 
diseñados y fabricados para el consumo permanente. La 
cultura de masas se relaciona con las actividades de con-
sumo y con los intereses de producción y demanda de una 
colectividad. La cultura de masas es de donde se nutre cul-
tural e intelectualmente un alto porcentaje de la población.

Los medios:

 T Son generadores de nuevas tendencias sociales, desde las 
actitudes políticas hasta las normas o los valores, pasando 
por las modas o las necesidades de consumo. En la televisión 
y en las revistas, los jóvenes conocen cuáles son las últimas 
películas, los grupos musicales más populares, la ropa más 

llamativa, así como las bebidas y productos más nuevos 
consumidos por la población. Es importante que la au-
diencia tenga una posición crítica frente a la informa-
ción, que tenga criterios de selección que le permitan 
decidir y actuar frente a la variedad de tendencias que 

le ofrecen los medios de comunicación.

 T Se presentan como el gran escaparate publicitario, por lo 
que se han convertido en herramientas imprescindibles 
para el desarrollo comercial y económico. La publicidad 
aprovecha el inmenso alcance de los medios para la pro-
moción de sus productos, asegurando que miles de per-
sonas van a conocer las bondades o los beneficios de lo 
que están vendiendo. Ese conocimiento se garantiza de-
bido al alcance y cobertura de medios como la televisión, 
la radio, el cine y los medios impresos, ya que interactua-
mos de manera constante con ellos.

 T Favorecen el intercambio de ideas, al promover el co-
nocimiento de otras culturas, situaciones o realidades, 
al enriquecer y diversificar las realidades locales, las 
tendencias de una sociedad que gracias al alcance de 
los medios, tiende a compartir ideas, opiniones y for-
mas de comportamiento a pesar de las distancias que 
hay entre sus habitantes. 

A través de medios como la radio, la prensa, la televisión o 
la Internet, tenemos acceso casi de forma inmediata a los 
sucesos más importantes en el mundo. Podemos escuchar 
las opiniones de personas a miles de kilómetros de noso-
tros; leer libros de escritores de otros lugares y épocas; ver 
eventos políticos, deportivos o culturales que ocurren en 
otros países, etc. Sabemos que los medios de comunicación 

películas, los grupos musicales más populares, la ropa más películas, los grupos musicales más populares, la ropa más 
llamativa, así como las bebidas y productos más nuevos llamativa, así como las bebidas y productos más nuevos 

le ofrecen los medios de comunicación.le ofrecen los medios de comunicación.le ofrecen los medios de comunicación.
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no se encargan únicamente de informar, entretener o diver-
tir, sino que también educan a las personas. Por esta razón, 
los medios de comunicación juegan un rol protagónico en 
la educación de las personas, en las posibilidades que tene-
mos de acceder a la información y en la participación que 
podamos tener de ellos al analizarlos de manera crítica para 
construir conocimientos. 

A pesar de que no todas las personas tienen las mismas po-
sibilidades de acceso a la información, los avances tecno-
lógicos han permitido que cada día millones de personas 
puedan conocer las herramientas que les brinda la tecnolo-
gía, con el fin de acceder a cualquier tipo de información y 
de participar de forma crítica en discusiones académicas o 
en aquellas de orden social.

Funciones de los medios de comunicación
Se han establecido tres funciones básicas que pueden –y de-
ben– desempeñar los medios de comunicación de masas:

 T Informar. Como la principal actividad que han tenido 
los medios, incluso antes de la llegada de las nuevas 
tecnologías, pues los medios siempre han sido la fuen-

te básica de noticias y de opinión sobre temas de ac-
tualidad e interés general. 

 T Formar. Los medios son un canal fundamental para 
la construcción de conocimientos y productos cultu-
rales como piezas literarias, teatrales, cinematográfi-
cas o musicales. 

 T Entretener. Son igualmente plataformas de difusión 
de contenidos como eventos deportivos o programas 
de variedades. 

En cuanto a la función informativa de los medios de comunica-
ción, veamos de qué manera se producen algunos textos que 
tienen como principal objetivo la difusión de información.

La noticia
La noticia es un relato de un suceso o información que se 
quiere dar a conocer al público. Sus características varían 
según el tipo de suceso o de evento que se quiere contar 
o divulgar. En los medios de comunicación, es considerada 
como un género periodístico relacionado con un tema de 
relevancia o de actualidad.

El contenido de la noticia debe responder a una serie de 
preguntas básicas:
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 T ¿Quién? Se refiere a las personas involucradas en el 
evento o acontecimiento que se está contando. 

 T ¿Qué? Se relaciona con el hecho, el suceso, el aconteci-
miento principal.

 T ¿Cuándo? En qué momento sucedió. 
 T ¿Dónde? Se refiere al lugar de los hechos.
 T ¿Por qué? Se determinan las causas del acontecimien-

to.
 T ¿Cómo? Se dan detalles del hecho, secuencias y orden 

de los acontecimientos.

El orden en que se responden estos interrogantes, depen-
de del tipo de noticia y la forma en que esté estructurada, 
depende de quién la está dando a conocer, de la urgencia 
o gravedad de la información y, por supuesto, del medio 
de comunicación que la está emitiendo. Dar una noticia en 
televisión es diferente a hacerlo en una emisora de radio 
o en Internet. Cada medio tiene requerimientos y recursos 
técnicos propios que determinan la forma en que las noti-
cias son narradas.

Observemos cuáles son las principales características de la 
prensa escrita:

Características de las noticias en la prensa escrita

Veracidad
La información de los hechos debe 
ser verificable.

Objetividad
No involucrar el punto de vista u 
opinión del periodista.

Actualidad
Los hechos deben ser recientes y 
pertinentes al momento en que son 
contados.

Servicio

Ayuda al beneficio de la comunidad 
y a la toma de decisiones. Forma 
opiniones respecto a diferentes 
temas.

Actividad

Leamos la siguiente noticia.
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El alcalde de Betania, Carlos Mario Vi-
llada, contó que el puente se cayó el 
domingo pasado, justo una semana 
después de que la Alcaldía y la comuni-
dad le hicieron mantenimiento. 

Según Villada, los habitantes de la ve-
reda La Solita, le habían pedido a la 
administración municipal hace un par 
de meses, que los apoyaran dándole 
materiales para arreglarle las tablas y 
uno de los cables que lo sostenía. Pues 
desde 1993, cuando el puente resultó 
afectado por una avalancha, no lo ha-
bían arreglado.

El pasado nueve de mayo, sin embar-
go, el cable que no fue sustituido en 
el mantenimiento y se rompió cuando 

ocho personas que viven en La Solita 
se dirigían, caminando sobre el puen-
te hacia el municipio de Andes para 
hacer mercado.

Ese día iban hacia el pueblo vecino sie-
te adultos y una niña. Una mujer de 65 
años, que al parecer tenía problemas de 
movilidad en una pierna, fue la víctima 
fatal del incidente que dejó a los otros 
seis campesinos con algunas fracturas 
en piernas y manos.

Según Villada, quienes resultaron lastima-
dos ya se están recuperando en sus casas. 
‘Afortunadamente ese día no estaba llo-
viendo, porque si fuera así, yo pienso que 
las otras personas habrían sido arrastra-
das por el río’ aseguró el alcalde.

Esta semana unas 70 personas de las 
veredas de La Solita, El Troya, La Mon-
tañita y Llano Grande no han podi-
do cruzar diariamente a los Andes, 
el pueblo donde muchos en la zona 
trabajan todos los días o desde el que 
traen comida a sus veredas. Los niños 
de las cuatro comunidades tampoco 
han podido asistir al colegio, pues es-
tá del otro lado del río.

La Alcaldía de Betania declarará la zona 
en estado de emergencia en los próxi-
mos días, para reparar el puente, a más 
tardar, la próxima semana” 

(Editorial El Tiempo: 2010)

SETENTA PERSONAS AFECTADAS  
DEJÓ CAÍDA DE PUENTE PEATONAL EN BETANIA, ANTIOQUIA

Habitantes de cuatro veredas del municipio claman por la pronta reconstrucción del un puente que, 
la semana pasada, se cayó sobre el río Tapartó y dejó una persona muerta y otras siete heridas. 
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Identifiquemos los elementos más importantes de la noti-
cia anterior y respondamos las preguntas que aparecen en 
la tabla. Escribamos en el cuaderno las respuestas:

¿Quién?

¿Qué?

¿Cuándo?

¿Dónde?

¿Por qué?

¿Cómo?

Respondamos las siguientes preguntas:

 T ¿En qué beneficia a los habitantes del departamento 
de Antioquia conocer la noticia anterior?

 T ¿La manera en que se presenta la información es obje-
tiva? ¿Por qué?

 T ¿Qué actos de habla sobresalen en la noticia anterior?
 T Identifiquemos la reacción de las personas frente a la 

noticia. ¿Cuál es su opinión frente a los hechos?
 T ¿De qué manera se informa sobre la opinión de las per-

sonas involucradas en los hechos? Escribamos dos opi-
niones tomadas de la noticia anterior.

 T ¿Es posible decir cuál es la opinión frente a los aconte-
cimientos narrados en la vereda de La solita?

Pensemos en nuestro municipio y contestemos las siguien-
tes preguntas:

 T ¿De qué forma se informan los habitantes de nuestra 
región sobre los temas de interés general?

 T ¿Cuáles son las fuentes de información más utilizadas 
en nuestra región?

 T Si queremos tener información sobre los recursos y la 
economía de nuestra región, ¿Qué tipo de medios de 
comunicación utilizaríamos?

Actividad

Busquemos información sobre nuestra región
 T Busquemos un ejemplar de un periódico que sea de 

importancia en la región y respondamos las siguientes 
preguntas: 

 $ ¿Con qué periodicidad es publicado este periódico?
 $ ¿A qué tipo de público está dirigido? ¿Cómo po-

demos detectar el tipo de lectores?
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 T Identifiquemos qué noticias nos sirven para saber so-
bre el comercio de la región.

 T Hagamos una lista de los productos y servicios que son 
promocionados en el periódico.

 T ¿Qué tipo de productos y servicios son los más comer-
cializados en este medio?

 T ¿Responden estos productos y servicios a las necesida-
des de los habitantes de la región? Justifiquemos nues-
tra respuesta.

Actividad

Leamos el siguiente texto sobre la historia de los nuevos 
medios de comunicación.

Historia de los nuevos medios 
Hablar de nuevos medios significa referirse a Internet, a los 
medios electrónicos y a todas las formas de comunicación 
derivadas de estos medios, los cuales han revolucionado los 
procesos de información y comunicación mientras crecen a 
pasos agigantados en el mundo entero. Aunque en Colombia 
la historia de los nuevos medios es bastante corta, pues no tie-
ne más de diez años, ya se ha comenzado a sentir y a entender 
su enorme influencia. 

medios electrónicos y a todas las formas de comunicación medios electrónicos y a todas las formas de comunicación medios electrónicos y a todas las formas de comunicación medios electrónicos y a todas las formas de comunicación 
derivadas de estos medios, los cuales han revolucionado los derivadas de estos medios, los cuales han revolucionado los derivadas de estos medios, los cuales han revolucionado los derivadas de estos medios, los cuales han revolucionado los 
procesos de información y comunicación mientras crecen a procesos de información y comunicación mientras crecen a procesos de información y comunicación mientras crecen a procesos de información y comunicación mientras crecen a 
pasos agigantados en el mundo entero. Aunque en Colombia pasos agigantados en el mundo entero. Aunque en Colombia pasos agigantados en el mundo entero. Aunque en Colombia pasos agigantados en el mundo entero. Aunque en Colombia 
la historia de los nuevos medios es bastante corta, pues no tie-la historia de los nuevos medios es bastante corta, pues no tie-la historia de los nuevos medios es bastante corta, pues no tie-la historia de los nuevos medios es bastante corta, pues no tie-
ne más de diez años, ya se ha comenzado a sentir y a entender ne más de diez años, ya se ha comenzado a sentir y a entender ne más de diez años, ya se ha comenzado a sentir y a entender ne más de diez años, ya se ha comenzado a sentir y a entender 
su enorme influencia. su enorme influencia. su enorme influencia. su enorme influencia. 
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Antes de que tuviesen el enorme impacto en la estructura so-
cial que hoy y desde hace unas pocas décadas tienen, tanto 
Internet como la comunicación electrónica tardaron en desa-
rrollarse y madurar. Sin embargo, una vez lo consiguieron, y 
a pesar de la gran cantidad de críticas, se ha hecho evidente 
que estos medios recuperan ciertos aspectos propios de las so-
ciedades orales, tales como la simultaneidad de la acción, la 
percepción y la reacción.
También han logrado que la experiencia sensorial vuelva a 
ser una forma esencial de comunicación, aunque de forma 
diferente a como se entendía ésta hasta hace poco, pues 
ya no se necesita el contacto físico entre las personas para 
sentir el cuerpo y las sensaciones del otro: la comunicación 
electrónica no piensa en las limitaciones físicas del tiempo 
o el espacio (un ejemplo de ello son los mensajes electróni-
cos, que además de ser la forma más usual en Colombia y 
en el mundo entero de usar los medios electrónicos, pueden 
ser escritos y leídos por muchas personas sin importar el lu-
gar donde éstas se encuentren). 
Los inicios de Internet pueden ser detectados en el proyecto 
ARPANET, auspiciado por el ejército estadounidense hacia 
1969. La finalidad de este proyecto era crear y mantener 
una red de comunicación secreta con fines bélicos. Con el 
paso del tiempo, dicho proyecto comenzó a salir a la luz pú-
blica, primero en las universidades y luego en las grandes 

ciudades, lo cual hizo que se llegase a la red mundial (world 
wide web) que hoy conocemos. 
En Colombia no son muchas las personas que cuentan con 
este y otros recursos electrónicos (en 2002, tan sólo alrededor 
del 2,6% de la población tenía acceso a la red), debido, funda-
mentalmente, a cuestiones de índole económica, aún a pesar 
de que la educación actual busca sensibilizar a los estudiantes 
frente a este nuevo medio multimedial que conlleva radio, ví-
deo, sonido, texto, etc.
 
Hoy en día en Colombia, el uso que más se hace de la Inter-
net es el de generador de correos electrónicos y el de búsqueda 
rápida de información puntual (lo que hace evidente la falta 
de educación al respecto y el desconocimiento, de parte de la 
gran mayoría de personas, de las enormes capacidades que 
ofrecen los medios electrónicos). 
En la red proliferan los portales cada vez más llamativos y mejor 
diseñados, los sitios de compras de toda clase de cosas que pro-
meten cambiar el estilo de vida de las actuales sociedades y que 
buscan facilitar la vida de los consumidores. 
En nuestro país estamos todavía lejos de estos grandes 
cambios, pues según teóricos como Jesús Martín Barbero, 
Latinoamérica es aún una zona donde se hace necesario el 
contacto humano. 

(Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango: s.f.)
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Respondamos las siguientes preguntas:

 T De acuerdo con el texto anterior, ¿cuál es la importan-
cia de los nuevos medios en la sociedad actual?

 T Describamos de forma detallada el uso que hacen las 
personas de los nuevos medios de comunicación en 
nuestra región.

 T ¿Por qué un medio como Internet ha tenido este tipo 
de impacto a nivel mundial? 

 T ¿En promedio, cuánto tiempo dedicamos diariamente 
a la Internet?

 T ¿Qué tipo de información utilizamos en la Internet? 
¿Con qué propósito?

 T ¿Qué tipo de información ponemos en circulación en 
la Internet? 

RESOLVAMOS

Respondamos las siguientes preguntas:

 T ¿Cuáles medios de comunicación afectan la vida fami-
liar de las personas y por qué?

 T Para promocionar y vender efectivamente los produc-
tos de nuestro PPP, ¿cuál es el medio más efectivo en 
nuestra región? Sustentemos nuestra respuesta.

 T Redactemos un anuncio en el que promocionemos 
nuestro PPP para un programa de radio.

 T Pensemos en un acontecimiento importante que haya 
sucedido recientemente en nuestra región. Redacte-
mos una noticia como la que leímos en este taller, y 
en la que contestemos a las preguntas básicas de cual-
quier género periodístico.
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 T Pensemos un poco en nuestro PPP… 
Qué estrategias utilizaríamos para 
comercializarlo en los siguientes me-
dios:

 $ Prensa
 $ Radio
 $ TV

 T Completemos el siguiente cuadro 
comparativo, teniendo en cuenta las 
ventajas y desventajas para comercia-
lizar nuestro PPP.

MEDIO VENTAJAS DESVENTAJAS

Radio

Prensa

Televisión

Internet
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Los talleres realizados y nuestro PPP
Es importante que hagamos una pausa e identifiquemos 
qué cosas importantes aportó a la evaluación de los logros 
de nuestro PPP la realización de los talleres. 

En la siguiente tabla presentamos nuevamente las pre-
guntas de cada taller. Revisemos nuestros apuntes, re-
cordemos las actividades que realizamos, volvamos al 
momento Consolidemos nuestros saberes y tratemos de 
completarla. Podemos apoyarnos en nuestros compañe-
ros y en nuestro profesor.

CONSTRUYAMOS 
NUESTRA EXPERIENCIA 
COMO JÓVENES 
EMPRENDEDORES

¿Qué nos aportó el desarrollo de los talleres a la 
evaluación del PPP?

Taller 1

¿Qué tipo de instrumentos 
nos ayudan a verificar el 
desarrollo del PPP?

En este taller comprendimos 
que debemos aprender a 
identificar las relaciones que 
se dan entre…..

Taller 2

¿Cómo afecta nuestro PPP 
a la comunidad?

En este taller aprendimos 
que identificar algunos 
aspectos de nuestro PPP 
nos permite… 

Taller 3

¿Qué señales y respuestas 
se han generado en el 
desarrollo del PPP?

Con la realización de este 
taller comprendimos 
que debemos aprender a 
identificar las señales que 
nos permitirán mejorar 
condiciones para…

Taller 4

¿Qué nos dicen los medios 
de comunicación sobre 
el comercio de nuestra 
región?

En este taller aprendimos 
que lograr mejores 
estrategias comunicativas 
para dar a conocer nuestro 
PPP nos permite….
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Trabajando en la construcción de nuestro PPP
Recordemos la pregunta del paso: ¿Cómo evaluar los lo-
gros alcanzados en el desarrollo de nuestro PPP? Reuná-
monos en grupo, analicemos las respuestas que dimos en el 
punto anterior, y con la ayuda de nuestro profesor, recons-
truyamos la ruta que seguimos para aproximarnos a la solu-
ción de esta pregunta. 

Reflexionemos sobre nuestro proceso de aprendizaje
Para finalizar, pensemos en los talleres que realizamos en 
este paso e identifiquemos la actividad que nos pareció 
más dificil de llevar a cabo y la más fácil. 

Taller La actividad más difícil fue La actividad más fácil fue 
Expliquemos nuestras 

respuesta

1

2

3

4
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En este momento hemos finalizado la primera fase. Es im-
portante recordar cuáles son las misiones que debemos 
cumplir para culminar satisfactoriamente nuestro aprendi-
zaje y la consolidación de nuestro PPP.

 T Elaborar un informe de seguimiento en el que tenga-
mos en cuenta lo planeado en nuestro PPP y en el pro-
tocolo de producción.

 T Organizar y realizar, en la institución educativa, una jor-
nada de socialización sobre oportunidades de negocio 
en la región con base en la experiencia de formulación 
y desarrollo de nuestro PPP. A esta jornada asistirán 
docentes y estudiantes de la institución educativa, re-
presentantes del sector productivo de la región y auto-
ridades locales.

Así como Andrés realizó un informe de seguimiento al final 
de la fase 1, realicemos nuestro propio informe. Incluyamos 
en él lo planeado en el PPP y en el protocolo de producción.

A la hora de escribir nuestro informe tengamos  
en cuenta
Como su nombre lo indica, el principal propósito de este 
tipo de texto es informar. Algunos informes pueden inten-
tar persuadir al lector, es decir, hacer sugerencias y reco-
mendaciones sobre el tema del cual se quiere dar cuenta. 
Generalmente, los informes pretenden plantear preguntas 
y soluciones sobre algún proceso, pueden ser públicos o 
privados y abordar temas relacionados con los negocios, la 
educación o la ciencia.

Existen diferentes formatos para la presentación de un in-
forme. Algunos incluyen diagramas, gráficos, imágenes, 
tablas de contenidos, resúmenes y notas al pie de página, 
por lo que es importante identificar el tipo de esquema que 
puede ayudarnos para exponer el seguimiento que hemos 
hecho de nuestro proyecto. Es importante también, que en 
el informe tengamos un título y que se mencione a las per-
sonas involucradas en su elaboración.

TRABAJEMOS EN 
NUESTRA MISIÓN

>> Grado 8º y 9º • Aprendamos Haciendo 1 • Paso 3 197



La página titular, es decir la portada del informe debe iden-
tificar el nombre del PPP, del departamento, del municipio, 
de la institución educativa y de los integrantes del grupo 
que elabora el documento. 

En cuanto al contenido del informe, debemos elaborar un 
plan previo para saber: qué información vamos a transmitir, 
cuáles son las actividades sobre las que se dará cuenta y 
cuáles son los resultados que hemos obtenido. No olvide-
mos tener en cuenta el plan de actividades enunciado en la 
formulación de nuestro PPP.

Para que el informe sea claro, será de gran utilidad el uso de 
tablas de datos, imágenes, diagramas y fuentes bibliográficas.

Como escribimos un informe de avance que da cuenta del 
trabajo realizado en nuestro PPP, asegurémonos de incluir:

 T Portada.
 T Justificación del proyecto, la cual realizamos en el pri-

mer taller.
 T Metodología.
 T Diagrama de proceso.
 T Resultados obtenidos.

Algunos tipos de informes

De avance en el desarrollo de un proyecto

De calidad

De presupuesto

De investigación

Estadísticos

Académicos

Pensemos en la forma adecuada de presentar el 
avance de nuestro PPP
Debemos tener en cuenta a quién va dirigido el informe, 
qué tipo de detalles vamos a incluir, cómo ser claros en la 
exposición sobre lo que haremos de cada proceso y en qué 
etapa de ejecución se encuentra nuestro PPP.
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Retomemos los pasos más importantes  
para la escritura de nuestro informe

 T Hagamos una introducción sobre la importancia de 
desarrollar nuestro PPP como alternativa para atender 
una necesidad de nuestra región y como estrategia pa-
ra obtener nuevos conocimientos. Esta introducción 
también debe mencionar nuestros principales intere-
ses sobre el tema de nuestro PPP y señalar cómo está 
organizado el informe.

 T Escribamos cuáles son los objetivos del informe. 
 T Desarrollemos el tema. Hagamos una exposición 

clara sobre el tema en cuestión, en la que incluya-
mos opiniones, actividades, metodología utilizada, 
actividades realizadas, resultados obtenidos y los 
momentos más relevantes del proceso. Para esta 
parte, utilizaremos la información que hemos selec-
cionado previamente y el plan de escritura para la 
organización de nuestras ideas.

 T Escribamos la conclusión de nuestro informe. En esta 
parte es necesario hacer un cierre de las ideas y mo-
mentos expuestos en el desarrollo del tema. Se pueden 
hacer recomendaciones sobre el proceso y revisar que 
se hayan cumplido los objetivos propuestos al inicio.

 T En caso de que sea necesario, se puede incluir una bi-
bliografía de las fuentes consultadas.

En todo proceso de escritura es necesario hacer una revi-
sión de aquello que hemos redactado. Recordemos lo que 
hemos trabajado en los talleres de lenguaje:

 T El informe debe ser claro, las ideas deben estar desa-
rrolladas, el texto debe ser coherente y comprensible 
para quien lo lea.

 T La ortografía y los signos de puntuación, deben per-
mitir una lectura adecuada del texto.

 T El informe debe dar explicaciones de la manera como 
hemos desarrollado nuestro PPP, y debe tener argu-
mentos sólidos, que apoyen el tema y las opiniones 
que queremos expresar.
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Para cumplir con nuestra misión debemos socializar los 
aprendizajes que hemos logrado al desarrollar nuestro PPP. 
Para esto, en la institución educativa organizaremos una 
jornada de socialización donde podamos compartir nues-
tros aprendizajes con los estudiantes de sexto y séptimo, 
los profesores y los demás miembros de la comunidad edu-
cativa. Esto lo haremos desde una posición de mayor co-

Actividad Responsables Tiempos Recursos

Solicitud de 
permiso , envío 
de invitaciones 
y cartas de 
agradecimiento

 

  Antes del evento

Después del evento

Papel, teléfono, impresora.

Consecución 
de espacios y 
organización

  Antes del evento y 
durante el evento

Salones, pasillos, teatro, pantallas, video beam, 
proyectores, cronograma de actividades, etc.

Consecución de 
recursos

  Antes del evento Recursos propios (rifas, cuotas semanales) 
Recursos de apoyo de empresas, de la institución, 
donaciones, etc.

Protocolo de 
recepción y 
control del 
evento

  Durante el evento Señalización del lugar, ubicación de sitios de 
descanso y de lugares para invitados especiales, 
refrigerios, entrega de cronogramas, etc.

nocimiento sobre el tema de los PPP. En este evento, cada 
grupo presentará las oportunidades de negocio que ha po-
dido proyectar para un futuro.

Para realizar esta actividad debemos organizarnos en equi-
pos de trabajo, cada uno con tareas específicas. Podemos 
guiarnos por el siguiente esquema de organización válido 
para: “antes”, “durante” y “después del evento”.
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Sigamos con la fase 
Aprendamos haciendo 2…

Después del evento debemos reunirnos con nuestro grupo 
de trabajo, con el fin de evaluar la actividad. Para esto se 
puede tener como referente la siguiente rejilla:

Aspecto a analizar
Grado de cumplimiento

Alto Medio Bajo

La actividad se cumplió de acuerdo con lo planeado.      

Los equipos de trabajo cumplieron con las tareas asignadas.      

Los tiempos y espacios fueron adecuados.      

Se logró la participación de la comunidad.      

Por último, demos respuesta a la pregunta de Aprendamos 
haciendo 1: ¿Qué condiciones se necesitan para consolidar 
nuestro PPP?
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