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La tesis "Comunicación Educativa y Creación de Ambientes de Aprendizaje en la Prepa-
ratoria 16; Propuesta de formación magisterial", es una investigación realizada con el fin de 
mejorar la comunicación que se da en las aulas de la Universidad, donde prevalece la transmi-
sión de conocimientos en un solo sentido, de emisor a receptor y donde la aplicación de exáme-
nes de evaluación parece ser el único medio de retroalimentación que existe para motivar la 
participación del estudiante. 

La creación de ambientes de aprendizaje y la incorporación de los medios de comunica-
ción educativa al proceso de enseñanza-aprendizaje, es una de las principales propuestas de esta 
investigación de carácter exploratoria y descriptiva realizada a una muestra representativa de 
maestros de la Preparatoria 16, que de acuerdo a la medición arrojó un mínimo uso de los me-
dios de comunicación educativa en el aula. 

El presente trabajo está apoyado en su marco teórico por el esfuerzo bibliográfico de 
autores reconocidos por su aportación a las ciencias de la comunicación y de la educación, y 
surge a raíz de la gran cantidad de horas de exposición voluntaria de los estudiantes ante los 
medios, y que son desaprovechadas por los docentes para el mejoramiento de su cátedra, ante 
el desconocimiento de un lenguaje audiovisual que los ayude a encontrar posibilidades educati-
vas en los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. 

Es, además, una respuesta a la necesidad de una relación dialógica entre el maestro y el 
estudiante, de una relación que supere el ambiente de rigidez y autoridad, de una relación que 
derribe las barreras que se cruzan en la comunicación que se da en el aula y que conduzca al 
maestro y alumnos por nuevos caminos del aprendizaje. 

Esta propuesta surge en momentos en que la Universidad ha suscrito acuerdos con el 
Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, para utilizar la señal de la red Edusat en 
el sistema de preparatorias a través de comités de optimización de la enseñanza media superior. 

Para esta investigación se entrevistaron a varios funcionarios universitarios y se revisa-
ron el Proyecto de Reforma Académica en el Nivel Medio Superior de 1993, el Proyecto Vi-
sión UANL 2006 de 1997, y el estudio Perfil Socioeconómico de la Población Estudiantil de 
Primer Ingreso a Facultad 1996, cuyos resultados publicados en enero de 1998, arrojan una 
crítica del alumnado de preparatoria al método de enseñanza. 

La propuesta pretende apoyar desde el punto de vista docente, los esfuerzos de las au-
toridades en buscar e implantar nuevos métodos de aprendizaje, que ayuden a incrementar el 
nivel académico de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 



La comunicación es una función esencial en la vida del ser humano. Ella ha sido el ins-
trumento fundamental que ha tenido el hombre para enfrentar los más grandes retos a través de 
la conjunción de variados esfuerzos. 

Por medio de las distintas formas del lenguaje, el hombre ha logrado apoyo en momen-
tos de incertidumbre, ha expresado su éxito en momentos de gloria y ha comunicado su pesar 
cuando lo ha embargado la tragedia. 

Pero sobre todo, a través de la comunicación, el hombre ha aprendido. Es decir, la edu-
cación es comunicación y la comunicación es educación, por eso cuando en este proceso de 
transmisión de conocimientos ocurren interferencias, ruidos, obstáculos; cuando no se da la 
retroalimentación, el resultado es una mala educación. 

La propuesta " Comunicación Educativa y Creación de Ambiente de Aprendizaje en ía 
Preparatoria 16,; Propuesta de formación magisterial", es una investigación que aborda el análi-
sis de los elementos que intervienen en el proceso de comunicación y de educación que se lleva 
a cabo en el aula. 

Esto porque el salón de clases constituye un espacio social donde se realizan una mul-
titud de prácticas en las que se materializan y toman forma los fines de la institución y los pla-
nes de estudio. 

Para el logro de los objetivos educacionales, el maestro utiliza la comunicación para a 
través de mensajes trasmitir los contenidos auriculares y lograr armar al estudiante con las he-
rramientas suficientes, para desempeñarse con éxito en el mundo productivo al que habrá de 
incorporarse al egresar de la Universidad. 

En el primer capítulo, se hace una conceptualización de todos los elementos que inte-
gran el proceso de enseñanza-aprendizaje, abordando el proceso de enseñanza-aprendizaje co-
mo un fenómeno de comunicación que no debe darse en un sólo sentido, ubicando al maestro 
no sólo como emisor sino también como receptor, al motivar la participación del estudiante en 
la confrontación con el conocimiento, provocando la reatroalimentación que de lugar a la co-
municación educativa. 

Se estudia la imagen como un nuevo lenguaje que debe integrarse al proceso pedagógi-
co, para reforzar la función académica del maestro a través del uso de los medios de comunica-
ción educativa, que motiven al alumno a abandonar el papel pasivo en que lo inserta el modelo 
de escuela tradicional y lo lleve a por caminos proactivos con el uso de las nuevas tecnologías. 



Se presenta un amplio panorama de las posturas teóricas de los grandes pensadores de 
la psicología del aprendizaje y de teóricos de la comunicación, acerca del uso de los medios de 
comunicación educativa. 

Así en el segundo capítulo se revisan el Proyecto de Reforma Académica en el Nivel 
Medio Superior, el proyecto Visión UANL 2006, y los resultados de un estudio de autoevalua-
ción de la Universidad, donde egresados de preparatoria de la Universidad, cuestionan el méto-
do de enseñanza que aplican los maestros en el aula, al darle una baja calificación. 

Se hace una propuesta de modelo educativo interdisciplinario que presenta a la comuni-
cación educativa como alternativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para mejorar el 
método de instrucción. 

En el tercer capítulo se presentan las características de la Preparatoria número 16 de la 
UANL, como Marco de Referencia, para aplicar el "Modelo de Comunicación Educativa y 
Creación de Ambientes de Aprendizaje". 

También se dan a conocer los resultados de una investigación de carácter exploratoria y 
descriptiva, que se realizó a una muestra representativa de maestros a quienes se aplicó un 
cuestionario para conocer las frecuencias con que utilizan los medios de comunicación educati-
va . 

Basados en el diagnóstico que proporcionó la investigación, en el cuarto capítulo se ha-
ce una propuesta de Formación Docente a fin de que los maestros sean capacitados para cear 
ambientes de aprendizaje, traducido en un curso de 40 horas en el que dividido en tres unida-
des temáticas se abordan los temas de Comunicación y Educación, Lenguaje audiovisual y Am-
bientes de aprendizaje, así como una propuesta de evaluacióa 

Esto es de primordial importancia, debido que es el principal problema que enfrenta la 
Universidad, ya que la mayoría de los maestros han egresado de la misma institución y carecen 
de una formación docente. 

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones, la amplia bibliografía 
estudiada para el soporte de la investigación y los anexos correspondientes. 



MARCO TEORICO 



1. MARCO TEÓRICO DE LA COMUNICACION EDUCATIVA 

Durante los últimos años, se ha hecho cada vez más frecuente el uso del concepto co-
municación educativa, a grado tal que ya se le da carácter de realidad insoslayable, tanto en la 
práctica profesional como en la investigación. 

Hay propuestas para que tal objeto de estudio sea abordado a partir del conocimiento 
que poseen los educadores o del saber de los comunicadores, pero procurando acabar con la 
disociación en que se ha mantenido a dos procesos interdependientes como son la educación y 
la comunicación. 

La tendencia a separar estos procesos se observa incluso en estudios formales, con fre-
cuencia cuando se habla de educación se tiende a circunscribirla a la labor de la enseñanza en el 
ámbito de las instituciones, y al hablar de comunicación se piensa en ella sólo en relación con 
los medios de comunicación masiva, creyéndose, además, que estos medios no siempre realizan 
una función educativa. 

Francisco Gutiérrez Pérez (1984) en su libro "La educación como praxis política" señala 
que la educación en cualquiera de sus modalidades - formal, no formal e informal - es un proce-
so de comunicación en el más amplio sentido del término. 

Los elementos del proceso educativo son los mismos que los que conforman el proceso 
de comunicación, el emisor (educador) envía y recibe mensajes, lo mismo que el (alumno) re-
ceptor - emisor. 

1.1. La educación como proceso social 

La educación como proceso social, implica un permanente y cotidiano intercambio de 
informaciones, conocimientos y experiencias entre emisores y receptores. 

Es decir la enseñanza y el aprendizaje suceden a través de procesos de creación, emi-
sión, circulación y percepción de mensajes en diversos sentidos. Existe, entonces, en la consti-
tución del conocimiento, un fenómeno al que Paulo Freire (1984) denomina "relación dialógi-
ca". 

"Lo que caracteriza a la comunicación y a la educación es el diálogo, es la relación día-
lógica-comunicativa, los sujetos se expresan a través de un mismo sistema de signos lingüísti-
cos", (Freire, 1984, p.36). 

La comprensión de estas relaciones educativas y comunicativas, recíprocas, que se enri-
quecen constantemente, requiere del análisis tanto del proceso educativo, en sus diferentes mo-



dalidades, así como del proceso de comunicación en su totalidad y de los elementos que lo 
constituyen, para luego hacer una propuesta de creación de ambientes de aprendizaje aprove-
chando los medios de comunicación educativa en la enseñanza. 

Por eso es importante hacer un conceptuación que nos permita entender este proceso de 
comunicación educativa. 

Ardoino (en Meléndez Crespo 1984) señala que la educación es una práctica inherente a 
todo proceso civilizador, sus finalidades pueden ser explícitas e implícitas y se refieren a la vez 
a la perpetuación de una tradición establecida y a la posibilidad de un fiituro diferente. 

Durkheim (1974) establece que la educación es la acción ejercida por las generaciones 
de adultos, sobre las que no están maduras para la vida social y tiene como objeto desarrollar 
en el niño un determinado número de estados físicos, intelectuales y morales, que reclaman de 
él, la sociedad política en general y el medio especial a que está destinado particularmente. 

Sin embargo la educación como fenómeno social, no puede definirse ni comprenderse 
sin establecer una relación interna con el cuerpo de sistema social, del cual forma parte consti-
tuyente y articulada. 

De ello depende que toda formación social haya desarrollado su propia manera de for-
mar a los individuos y de prepararlos para participar en la producción y en la vida social. 

De acuerdo a Fuentes Molinar (en Prieto, Daniel 1984) la educación en México ha sido 
un componente esencial de los proyectos de Estado, integrada desde la raíz a su acción material 
y a su explicación ideológica. 

Entonces, argumenta, la educación constituye un instrumento para mantener y fortalecer 
la estructura social y las relaciones de poder entre las clases. 

Función importante de la educación, es además, la formación de la fuerza de trabajo, a 
través de la enseñanza de destrezas ocupacionales, como de la promoción de las actitudes que 
favorecen una inserción disciplinada en las relaciones capitalistas de trabajo. 

Hay visiones más optimistas de la educación que la ven como agente de cambio, capaz 
de solucionar por sí misma las contradicciones que se dan en la sociedad. 

Para Escudero Yerena (1977) la educación tiene por meta la transmisión de conoci-
mientos de una generación a otra. No obstante transmitir y actualizar estos conocimientos no es 
suficiente, ya que además se necesita que sean capaces de prever el futuro. 

El investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Carlos L. Cerdán Ripoll 
(1976) conceptualiza a la educación como un "sistema que comprende a todas las personas e 
instituciones que participan en la preparación y entrenamiento de recursos humanos para el 
país . 



El estudio de la educación como fenómeno social, se tiene que analizar también desde 
las diferentes formas que adopta y pueden ser de carácter formal, no formal e informal. 

• La educación formal. 

La educación formal corresponde al sistema educativo estructurado, que se rige de acuerdo 
a determinados planes y programas de estudio, es sistemática y progresiva y abarca desde la 
educación preescolar hasta la universidad. 

La educación formal implica por lo general la relación directa maestro-alumno, y entre 
sus objetivos principales está el transmitir a los educandos, herramientas necesarias para 
adaptarse a la vida social y laboral. 

Surge en las sociedades, dice Pansza González (1986), que han llegado a un estado de 
la división social del trabajo, en la que se confía a una institución especializada, la escuela, la 
conservación, transmisión y acrecentamiento de la cultura, y se concreta en la relación de 
profesores y educandos. 

Por esta división, un conjunto de hombres trabaja directamente en la producción y otros 
conjuntos de hombres en actividades no estrictamente productivas, pero necesarias para la 
vida social. 

Esta división social del trabajo se manifiesta en una estructura ocupacional, en que toda 
persona resulta inevitablemente ubicada. 

• La educación no formal. 

La educación no formal es aquella que pretende generar una cambio en las condiciones 
socioeconómicas de los educandos a través de programas realizados con un propósito espe-
cífico. 

A través de ellos se busca la adquisición de destrezas, de habilidades que permitan ele-
var el nivel de vida de los destinatarios del proceso. 

La educación no formal surge en la búsqueda de creación distintas a las escolarizadas. 

Los programas de educación no formal tienen las ventajas de abatir costos y de contar 
con mayor posibilidad para adecuarse a la problemática de los destinatarios y lograr un ma-
yor vinculación con la comunidad. 

Este tipo de educación está destinada primordialmente a los grupos y sectores social-
mente marginados, de ahí que entre sus objetivos primordiales esté el coadyuvar a disminuir 
la desigualdad social, al proporcionar a los receptores una serie de herramientas para mejo-
rar sus condiciones de vida. 

La educación no formal, organizada fuera del marco de trabajo de la escuela formal, 
orienta su acción en dos sentidos, por un lado al mejoramiento de la vida social o al desairo-



lio de destreza ocupacionales especificas, a través de programas no normados por planes cu-
iTiculares, sino que responden a necesidades predeterminadas. 

Por otro a la formación en los niveles correspondientes a la educación básica, media 
superior y superior, en lo que se denomina educación abierta. 

"Esta se rige por planes auriculares específicos y en ella la responsabilidad del aprendizaje, 
recae fundamentalmente en el educando", (Meléndez Crespo, 1984, p. 7). 

Esta forma de aprendizaje de experiencias, ideas específicas, habilidades y aptitudes, 
como una actividad organizada por el Estado, no se adoptó en México de manera casual, si-
no que se instauró como consecuencia de un proyecto ideológico mayor que tuvo marco de 
acción a América Latina. 

Como señala Toledo Hermosillo (en Meléndez Crespo 1984) la educación no formal 
surge en la década de 1950-1960, a partir de la necesidad de apoyar el progreso con objeto 
de brindar experiencias específicas de aprendizaje a ciertos sectores de la población, a los 
adultos y jóvenes que desde el punto de vista socioeconómico se califican como pobresf 

En esta modalidad se comenzaron a usar ampliamente los medios de comunicación ma-
siva, para apoyar ampliamente proyectos de alfabetización, de desarrollo de la comunidad, 
de capacitación técnica media superior, de planificación familiar, entre otros. 

Charles Creel (1987) indica que el uso de los medios de comunicación como instru-
mentos para llevar a cabo programas de educación no formal, ha sido múltiple y variado, y 
ha recibido el impulso de grupos gubernamentales y privados de desarrollo y grupos de 
promoción social. 

"Sería ingenuo pensar que no existen intereses creados a los cuales reponden los grupos que 
impulsan este tipo de programas (televisivos)", (Charles Creel 1987, p. 7). 

• La educación informal. 

Coexisten con las anteriores otras formas de aprendizaje que adquiere el individuo a lo largo 
de su vida, que se define como educación informal, ya que es relativamente desorganizada y 
asistemática, pero que no obstante proporciona un gran acervo de conocimientos prácticos que 
cualquier individuo está en posibilidad de adquirir. 

Comprende el proceso por el cual cada individuo logra actitudes, valores, habilidades y co-
nocimientos merced a la experiencia diaria, por la relación con los grupos primarios como 
son la familia, amigos, compañeros de trabajo, y de grupos secundarios como instituciones 
políticas, religiosas, culturales; o por la influencia del medio ambiente o de los medios masi-
vos de comunicación. 

1 citada por Meléndez Crespo (1984.p.7) 



Charles Creel (1990) asegura que estas experiencias se incorporan a una serie de conoci-
mientos, valores y habilidades, aunque el sujeto no este consciente de ello. 

La educación informal "constituye la mayor parte del mundo conocido y aprendido por los 
sujetos, puesto que en el conjunto de experiencias cotidianas se propician proceso de apren-
dizaje, los cuales ocurren de una manera asistemática, a menudo sin intencionalidad explíci-
ta". (Charles Creel, 1990, p. 14) 

Los medios de comunicación conforman una parte importante de este saber cotidiano, sin 
embargo muestran modelos de sociedad, de hombre, de mujer, de vida cotidiana y de rela-
ciones sociales que contienen una valoración ética y social. 

"El problema del caso", dice Charles Creel 1990, p. 16)," es que estos modelos y estereoti-
pos se oponen a aquellos que buscan difundir el aparato educativo formal". 

El concepto de educación, tal como ha sido expuesto implica un proceso de carácter formal, 
no formal e informal, presentes en el desarrollo social, que interactúan de manera articulada 
para formar la conciencia real del hombre. 

1.2. Proceso de la comunicación 

El fenómeno de la comunicación tiene su origen en la prehistoria. La vocación del hom-
bre por comunicarse se prolonga a través de todo su tiempo histórico y adquiere modificacio-
nes diversas, en la medida en que los descubrimientos y la tecnología la determinan. 

Los cambios continuos y profundos que ha sufrido la comunicación, han influido no 
sólo en la experiencia cotidiana de las interrelaciones humanas, sino también los sistemas políti-
cos, religiosos, económicos, e incluso en el ámbito de la educación, según Castañeda Yañez 
(1978). 

Se ha escrito mucho acerca de los primeros intentos de la comunicación, imaginando 
situaciones lógicas de la primera emisión de mensajes en el proceso de comunicación que reali-
zó el hombre en sus inicios. 

En realidad es muy difícil establecer con exactitud cuándo surgió la comunicación hu-
mana, sin embargo la teoría nos hace ubicar al hombre dando gritos de alarma ante el peligro, 
pidiendo ayuda solidaria en su labor de recolectar frutos para el sustento colectivo, realizando 
expresiones afectivas a su pareja, y enseñando, con el ejemplo, a su descendencia las formas de 
subsistencia. 

Se daba lo que Castañeda Yañez (1978) define como "lenguaje biológico", formado por 
gritos, intelecciones y expresiones emotivas. 



Después, además del grito, surgieron señales demostrativas cuyo propósito era indicar 
la ruta de la presa perseguida, la proximidad de una tormenta inminente u otro cualquier evento 
que requiriera dirección o posesión que habría de señalarse con el dedo. 

Las primeras emisiones humanas tendieron a imitar los sonidos que el ambiente genera-
ba, como el rugir de las fieras, el estruendo de un trueno de lluvia y el canto de las aves, mis-
mos que aún conservamos y que se denominan onomatopéyicos. 

Poco a poco el hombre fue dominando las partes móviles de su boca, hasta lograr una 
pronunciación clara de los distintos sonidos, dando lugar a un leguaje articulado. 

Las raices de la aparición del lenguaje tienen su origen en la búsqueda de objetivos co-
munes. 

"De las actividades comunes en que participan los grupos, nace y se desarrolla, el medio 
de comunicación que conocemos como lenguaje. Así pues la noción básica aquí es el conve-
nio"2 Rusell, (1971, p.14). 

Se presume que el inicio del lenguaje fue práctico, rudimentario, concreto y azaroso, 
concebido para denotar las cosas que rodeaban al cazador o al recolector de frutos. 

"El lenguaje es desde entonces una abstracción, una organización del mundo en unida-
des ordenadoras y clasificadoras que permite reducir la vastedad de la vida", Castañeda Yañez 
(1978, p. 14). 

El lenguaje es la esencia de la comunicación, pues a través de él han podido perpetuarse 
la tradición, los hábitos, la moral, las habilidades y la historia que inicialmente fueron comuni-
cadas oralmente de generación en generación. 

Después surgió la danza, el canto, la pintura, la escritura, la imprenta (con el libro se 
masifica el conocimiento), el teléfono, las vías de comunicación, el cine, la radio, la fotografía, 
la cibernética, la tecnología satelital, y en cada suceso o descubrimiento, el hombre ha buscado 
mejorar la comunicación. 

El proceso de comunicación supone una relación entre individuos que desean intercam-
biar mensajes, adoptando el papel de emisores, unos; y el de receptores, otros, y viceversa, 
cuando se da la retroalimentación. 

Este proceso definitivamente ocurre en el aula, donde se da la interacción de maestros y 
alumnos, que cruzan mensajes en pos de una transmisión de conocimiento. 

Por eso Escudero Yerena (1977, p. 11) define la comunicación como "el ponerse en 
contacto emisores y receptores, lograr la interacción de unos sobre otros en un contexto dado". 

2 El autor señala que muchas de las veces no había acuerdo, 
pero a pesar de eso se daba el proceso de la comunicación. 



Amann Escobar (1986) habla del concepto de comunicación como un proceso de cana-
lización bidireccional de ideas. 

Berlo (1975, p. 7) prefiere referirse a los propósitos de la comunicación como una for-
ma de entender el fenómeno y cita a Aristóteles "quien definió el estudio de la (comunicación) 
retórica como la búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance". 

Entonces podemos afirmar para efectos de este trabajo que toda comunicación humana 
que se da en el aula, es una comunicación educativa y tiene varios componentes. 

Es decir el maestro es emisor y receptor al igual que el alumno, pues tienen por objeto 
comunicarse un conocimiento, que generalmente está en manos del docente y que lo puede 
trasmitir a través del leguaje hablado o con ayuda de medios de comunicación educativa, en un 
lenguaje visual o audiovisual, que pueden servir en forma eficiente como canal de comunica-
ción. 

Cuando empleando un mismo código logran entenderse o comprender sus significados 
se da la retroalimentación. (ver figura 1.1.) 

emisor 
maestro 
receptor 

mensaje 
contenidos de 
aprendizaje 

retroalimentación 
mensaje 

receptor 
alumno 
emisor 

FIG. 1.1. Proceso de Comunicación Educativa en el aula 

Para comprender mejor este proceso es necesario conceptualizar, cada uno de los ele 
mentos de la comunicación. 

• El emisor. Es el individuo que, después de determinar la forma en que desea afectar a su 
receptor, debe encodificar un mensaje destinado a producir la respuesta esperada, buscando 
que no haya "ruido" en la comunicación, es decir, que su mensaje llegue con fidelidad y cali-
dad, sin ninguna interferencia. 

Para lograr esto, según Berlo (1975) existen por lo menos cuatro tipos de factores que 
pueden aumentar la fidelidad: su habilidades comunicativas, sus actitudes, su nivel de cono-
cimientos y la posición que ocupa dentro de un determinado sistema socio-cultural. 



Dentro de las habilidades comunicativas están el saber hablar y escribir, leer y escuchar, 
y tener un profundo sentido de reflexión o pensamiento para poder decodificar el mensaje 
que se le envía. 

Como fuentes encodificadoras nuestras habilidades comunicativas, dice Berlo (1975), 
determinan de dos maneras la fidelidad de nuestra comunicación. En primer lugar afectan 
nuestra capacidad analítica en lo que respecta a nuestros propósitos e intenciones, nuestra 
capacidad para poder decir algo cuando nos comunicamos; y en segundo lugar afectar nues-
tra capacidad para encodificar mensajes que expresen nuestra intención. 

"Todos estamos de acuerdo en que nuestras habilidades comunicativas, nuestra facilidad 
para manejar el código del lenguaje, repercuten en nuestra capacidad para encodificar pen-
samientos", (Berlo, 1975, p. 50). 

Otro factor que debe tomar en cuenta el emisor son las actitudes, ya que afectan el pro-
ceso comunicativo. 

La actitud que asume con respecto a sí mismo es importante, en segundo lugar la acti-
tud que tome en cuanto al tema que se trata y la actitud hacia el receptor. 

El nivel de conocimientos con respecto al tema habrá de afectar su mensaje, porque no 
se puede comunicar lo que no se sabe. 

Respecto al sistema sociocultural, Berlo (1975) señala que ningún emisor se comunica 
como libre agente sin estar influido, por la posición que ocupa en un determinado sistema 
socio-cultural. 

"Necesitamos saber cuáles son los roles que desempeña, que funciones debe llenar, cuál 
es el prestigio que él o las demás personas le atribuyen. Necesitamos saber sus expectativas 
y las que otros tienen con respecto de él", (Berlo, 1975, p. 57). 

• El receptor. 

Es otro elemento importante en el proceso de comunicación, quien se haya en el otro ex-
tremo de la comunicación y que en determinado momento al ofrecer una respuesta al mensaje 
que decodifica, se convierte en emisor. 

En su papel analítico son muy importantes sus habilidades comunicativas, pues si no 
sabe escuchar, leer o pensar, no está capacitado para recibir y decodificar los mensajes. 

La forma en que decodifica el mensaje está determinada en cierto modo por sus actitu-
des hacia sí mismo, hacia la fuente y hacia el contenido del mensaje. 

La importancia del receptor en el proceso de comunicación es mucha, dice Berlo (1975) 
pues si limitamos nuestra exposición a la comunicación efectiva, el receptor es el eslabón 



más importante, ya que si el emisor no llega a alcanzarlo con su mensaje, es como si hubiera 
hablado consigo mismo. 

Para que tenga sentido lo que decimos, afirma Arreguín (1983), necesitamos hablar con 
más precisión, precisar lo que se dice y también a qué o a quién nos referimos. Si una de es-
tas dos dimensiones del habla es confusa, no podemos asegurar la buena comprensión de 
quien nos oye. 

• El mensaje. 

Este actúa como intermediario en las relaciones de comunicación, es el eslabón que une al 
emisor con el receptor. 

Para Berlo (1975) el mensaje es el producto físico verdadero del emisor y por esa razón 
cuando hablamos, nuestro discurso es el mensaje; cuando escribimos el mensaje es lo escrito; 
cuando pintamos, el cuadro; y si gesticulamos, los movimientos de nuestros brazos y las ex-
presiones de nuestro rostro constituyen el mensaje. 

Dentro del mensaje hay tres elementos que deben ser tomados en consideración, si que-
remos que haya calidad y fidelidad en la comunicación. 

El autor menciona a tres: el código, el contenido y la forma en que es tratado el mensa-
je. 

• El código. 

Puede ser definido como todo grupo de símbolos que puede ser estructurado de manera 
que tenga algún significado para alguien. 

"Los idiomas son códigos, cada uno de ellos contiene elementos: letras, palabras, sonidos, 
que están dispuestos en determinados órdenes y no en otros", (Berlo, 1975, p. 60). 

Así, todo aquello que posee un grupo elementos y es un conjunto de procedimientos 
para combinar, es un código. Si queremos saber si un conjunto de símbolos es un código, 
tendremos que aislar su vocabulario y verificar si existen formas sistemáticas (estructuras) 
para combinar esos elementos. 

Para Charles Creel (1987) el código es un conjunto de reglas que asocian elementos de 
un sistema sintáctico y elementos de un sistema semántico. 

El código no sólo implica las diversas formas de articulación del lenguaje, sino que tam-
bién abarca su significado, es decir, constituye un principio regulador para la selección e in-
tegración de los significados más relevantes. 



"Las formas de su realización y la evocación de contextos, presupone también una je-
rarquía en las formas de comunicación, en su demarcación y criterio. De ahí la importancia 
de que el emisor y el receptor compartan los códigos para llevar a cabo satisfactoriamente la 
comunicación", (Charles Creel, 1987, p. 42). 

• El contenido del mensaje 

Puede ser definido como el material del mensaje que fuera seleccionado por el emisor, para 
expresar su propósito. Y tanto el contenido como el código, tienen elementos y estructuras, 
que los hacen ser un conjunto ordenado. 

Al presentar un mensaje para expresar sus propósitos, afirma Berlo (1975), el emisor 
está facultado para seleccionar una u otra información, o uno u otro conjunto de afirmacio-
nes o de evidencias. Al hacer estas elecciones, el emisor muestra su estilo de comunicación, 
trata sus mensajes de terminada manera, tratando de influir en los demás para el logro de sus 
propósitos. 

• El tratamiento del mensaje 

Berlo (1975) define el tratamiento del mensaje como las decisiones que toma la fuente de 
comunicación (emisor) al seleccionar y estructurar los códigos y el contenido. 

• El canal 

Dentro de proceso de comunicación si el emisor y el receptor actúan en un mismo plano físi-
co, si el emisor envía señales visibles el receptor necesita mirarlas, si el emisor emite sonidos, es 
necesario oírlos, si el emisor habla por radio es necesario que el receptor esté sintonizado en la 
misma frecuencia, es decir en el mismo canal. 

Arreguín (1983) dice que los ingenieros llaman canal de comunicación al medio físico 
que permite enviar y recibir simultáneamente señales informativas, mensajes. 

"Se llama canal a aquel medio que puede caracterizar mejor, o con mayor facilidad o 
utilidad la comunicación establecida", (Arreguín, 1983, p. 82). 

Berlo (1975) dice que el término canal, ha sido objeto de un abuso en su uso, ya que se 
le ha utilizado para designar muchas cosas distintas. 

En comunicación los tres significados del término canal, de acuerdo a Berlo (1975) son 
las siguientes: formas de encodificar y decodificar mensajes, vehículos de mensaje y medios 
de transporte. 

» 



Al comunicar el emisor tiene que elegir un canal, es decir, algún vehículo en el cual 
transportar su mensaje. 

"En suma podemos definir un canal de comunicación psicológicamente, como los senti-
dos a través de los cuales un decodificador-receptor, puede percibir un mensaje que ha sido 
codificado y transmitido por una fuente encodificadora (emisor)". (Berlo;1975, p. 52). 

• La retroalimentación. 

La retroalimentación es la garantía de la eficacia, la comprobación necesaria para el control 
de un proceso de la comunicación. 

Cuando un emisor trata de comunicarse, en un primer momento existe su deseo, su in-
tención de hacerlo. Después puede materializar físicamente su intento al hablar, escribir y 
gesticular. Pero esto no garantiza que su mensaje haya sido efectivamente recibido o si lo 
fue que haya sido comprendido. 

Para saber si el mensaje ya fue recibido y comprendido, es necesario que exista de re-
greso una información de respuesta. 

"A esta información de regreso, y que es relativa a otra información anterior, se llama 
retroalimentación". (Arreguín, 1983, p. 50). 

De acuerdo a esta definición podemos inferir que la retroalimentación es un canal por 
donde nos llega información referente, al éxito de nuestros propósitos. 

1.2.1 Clases de comunicación 

Jean Cloutier3 (en Castañeda Yañez 1978) ha clasificado la historia de la comunicación 
en cuatro episodios, y señala que lo que caracteriza a cada uno es el empleo de ciertas formas 
de comunicación que caracterizan y transforman a la sociedad de la época. 

• Comunicación Interpersonal. 

Este período se inicia cuando el hombre comienza a expresarse por medio de gestos corpo-
rales, hasta lograr el lenguaje articulado. Dado que el único medio de comunicación es él mis-
mo, y ya que su mensaje se limita al instante y al medio inmediato, la comunicación interperso-
nal es lo que distingue a esta etapa. 

La comunicación interpersonal es la más humana, aunque no es la más rica intelectual-
mente, puesto que el conocimiento se basa en el análisis, la disociación y la objetivación. 

3 Citado por Castañeda Yañez (1978:p.25). 
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• Comunicación de elite. 

Con la aparición de los lenguajes de transposición, como la escritura el dibujo y la música, el 
hombre genera la capacidad de abstracción, pasa de lo concreto a lo abstracto, y se libera de sí 
mismo y de su ambiente inmediato, ya que sus mensajes pueden traspasar el tiempo y el espa-
cio. 

Esta modalidad de comunicación da lugar al segundo episodio de la tipología de Clou-
tier (1978), al señalar que la sociedad de esta época marca la dicotomía entre los que saben y 
los que no saben; sólo grupos minoritarios que tienen conocimientos especializados pueden 
ejercer control. 

El poder está en manos de la elite; todas las relaciones humanas se reorganizan en fun-
ción de estructuras, que consagran esta desigualdad. A este tipo de comunicación humana 
que continúa existiendo se denomina comunicación de elite. 

• Comunicación de masas 

Debido al desarrollo de técnicas que hacen posible la amplificación del mensaje, éste se mul-
tiplica, se reproduce y se difunde para un gigantesco público anónimo. 

Así surge el tercer episodio en la comunicación: la comunicación de masas. La interco-
municación constante entre diversas parte del globo genera una influencia recíproca en lo 
que se refiere a sistemas políticos, educativos, religiosos, formas de vida, etc. 

La sociedad se transforma en sociedad de consumo y aquí la dicotomía se establece en 
cuanto a productores y consumidores. 

El hombre puede traspasar tiempo y espacio, así como multiplicar su obra. 

• Comunicación individual. 

Paralelamente a los medios colectivos, la tecnología moderna ha dotado al hombre de 
medios individuales que por su facilidad de manejo, permiten una expresión individual con 
distintas posibilidades: ya sea que se emplee la palabra hablada o escrita, la imagen o el soni-
do, siempre que el mensaje no se objeto de una amplia difusión y se dirija a individuos o pe-
queños grupos. 

La comunicación individual transformará la sociedad del mañana, el proceso ya se ha 
desencadenado, la sociedad está a punto de estructurarse de distinta forma; las reagrupacio-
nes verticales de patrón al obrero, del cura al pobre de la parroquia, del administrador al 
alumno se ha reconsiderado, afirma. Yañez Castañeda (1978). 

Ogalde Careaga (1991) añade un nuevo tipo de comunicación, que se da en el aula y 
que permite la acción comunicativa en la transmisión y recepción de conocimientos: 



• La comunicación en pequeños grupos. 

La comunicación educativa se establece al trabajar en el salón de clases, lugar donde se 
utilizan los medios educativos dando lugar a una comunicación en pequeños grupos. 

Los pequeños grupos de comunicación son multilaterales, es decir, que los mensajes son 
transmitidos por una o varias personas y cada una de ellas tiene libertad para responder. 

La retroalimentación se da entre varios individuos, ya que cada persona responde a los 
demás como potenciales fuentes de comunicación. 

Todos los miembros hablan y escuchan con la misma responsabilidad, debido a que la 
fuente primaria de comunicación cambia constantemente. 

1.3 Comunicación educativa 

Como se puede apreciar, la educación se obtiene a través de procesos de comunicación 
y por varias vías, a nivel formal en la escuela, y de manera no formal e informal en la familia, en 
la religión y en los medios de comunicación. 

Los medios de comunicación sobresalen en este proceso por su amplia cobertura y por-
que representan una fuente inagotable de información; han puesto a nuestro alcance imágenes 
de realidades lejanas en espacio y tiempo y nos han aproximado a conocimientos que ninguno 
de nosotros jamás imaginó tener. 

Conocimientos que además, en la mayoría de los casos, se obtienen de manera placente-
ra y sin que haya un propósito intencionado de aprender. 

La escuela promueve la educación mediante un proceso formal e intencionado de ense-
ñanza-aprendizaje, mientras que la televisión lo hace de manera no formal y con fines diversos. 

Es así como la educación que promueve la escuela tiene propósitos formativos de alfa-
betización, de capacitación, etc., mientras que los medios manifiestan tener únicamente fines de 
entretenimiento, información y de orientación para el consumo. 

Sin embargo, sus contenidos forman parte del bagaje educativo y cultural de los indivi-
duos. 

Esta función educativa de los medios está siendo actualmente reconocida por su acción 
profunda sobre las creencias y los valores que determinan el comportamiento de las personas. 

Sin embargo los medios de comunicación son cuestionados hoy en día por la divergen-
cia que se da entre el tipo de valores culturales e ideológicos que promueven, y los que la es-
cuela pretende fomentar como el amor a la patria y a nuestras tradiciones. 



Por su exposición a los medios de comunicación como el cine, la televisión, la radio, el 
vídeo y los impresos como revistas de historietas, fotonovelas y del mundo artístico, los jóvenes 
mexicanos de fin de siglo están más relacionados con las imágenes y sonidos que con la letra 
escrita. 

Según la Revista del Consumidor de abril de 1993, en su artículo "La televisión y los 
niños", señala que cada niño pasa un promedio de 20 horas a la semana y mil horas al año vien-
do televisión; esto equivale al tiempo que el niño invierte en su educación dentro del salón de 
clases durante un año escolar a nivel primaria. 

El que los educandos sean receptores asiduos de medios de comunicación, en especial 
de la televisión, plantea un reto al sistema educativo y al personal docente en particular. 

"Este último deberá estar consciente de la importancia de este medio de comunicación 
en la vida cotidiana de sus alumnos, y, por tanto, deberá generar estrategias para su potencial 
aprovechamiento como auxiliar del proceso de enseñanza aprendizaje", (Charles Creel:1986, p. 
14) 

"Urge la necesidad de revisar la educación a la luz de los nuevos planteamientos que 
nos ofrecen los medios de comunicación social. Tanto por su contenido como por sus formas", 
(Gutiérrez Pérez, 1976, p. 19). 

Quienes estudian la educación, consideran que el aparato escolar pierde relevancia cada 
día que pasa, mientras los medios de comunicación adquieren una presencia cada vez más sig-
nificativa. 

La educación y la comunicación nacen como disciplinas socialmente independientes y se 
desarrollan de manera separada y paralela. El progreso que han alcanzado los medios en los 
últimos 50 años y la forma y el modo en que han influido en la sociedad ha sido vertiginoso. 

Por su parte las instituciones educativas se han mantenido a la zaga del avance tecnoló-
gico a pesar de su largo desarrollo histórico, pues la escuela tradicional data del fin de la época 
feudal. 

Sin embargo, los procesos de comunicación a través de los medios están constante-
mente incorporando innovaciones tecnológicas como recursos de expresión; mientras que la 
educación escolar ha basado durante siglos sus procesos de comunicación en la interacción 
humana de tipo verbal. 

Este fenómeno sociocultural actual nos determina la necesidad de relacionar a la comu-
nicación y a la educación como aspectos que requieren complementarse y enriquecerse mutua-
mente, ya que se reconoce que cualquier situación educativa implica procesos de comunicación 
e interacción social. 

La necesidad de desarrollar un cuerpo teórico que vincule a ambos campos se hace hoy 
imprescindible. 



Luis Eugenio Todd (1990), quien fuera Rector de la U.A.N.L. y Subsecretario de Edu-
cación Pública, plantea en su libro "Visión de la Universidad Mexicana 1990", que se deben 
proponer nuevas fórmulas que permitan reforzar la formación del estudiante con nuevos méto-
dos para aprender, investigar y entender la nueva sociedad de la informática y la comunicación. 

"La innovación de métodos es necesaria en el quehacer universitario, asegura, porque 
de no corregirse este fenómeno, el atropello de la información que la nueva sociedad de comu-
nicación genera, "encontrará a nuestros jóvenes sin los instrumentos para adaptarse a los cam-
bios de una sociedad dinámica como la de nuestros días", (Todd, 1990, p. 15). 

Gutiérrez Pérez (1984) recomienda el uso de medios auxiliares de comunicación en la 
tarea educativa, para expresarse a través de sus lenguajes. 

"Esto implica hacer de esos instrumentos de información verdaderos, agentes de expre-
sión y recreación de la realidad" (Gutiérrez Pérez, 1984, p. 30). 

Isabel Ogalde Careaga (1991) en su libro "Los materiales didácticos" señala que los 
medios serían un elemento más en la comunicación educativa que se vive en el aula, ni el más 
importante ni el menos importante, pero debido a la importancia que revisten éstos actualmen-
te, deben ser tomados en cuenta por los docentes. 

"El maestro deberá encontrarse capacitado para participar tanto en la producción de los 
materiales didácticos, requeridos de acuerdo con los objetivos educativos de su materia, como 
en su correcta utilización, con el objeto de realizar su quehacer educativo de acuerdo con la 
época presente", (Ogalde Careaga, 1991, p. 17). 

La divulgación, aunque incipiente, de las modalidades de Multimedia, así como de la 
introducción de la computadora y el CD-ROM en los proyectos de la Secretaría de Educación 
Pública y las experiencias de televisión interactiva en algunos centros educativos: 

"Nos acercan a un panorama donde las nuevas tecnologías de comunicación, empiezan a 
formar parte, cada vez más, no sólo de la vida diaria en México, sino también de las formas de 
trabajo de los maestros y de los medios a través de los cuales el alumno se inscribe en los pro-
cesos de enseñanza aprendizaje", (Castro y Lluria, 1995, p. 11). 

Entre una cantidad de razones para los cuales los medios de comunicación son impor-
tantes en el quehacer educativo se pueden citar por ejemplo, la presentación en el salón de cla-
ses de experiencias simuladas cercanas a la realidad, que vivifican la enseñanza influyendo favo-
rablemente en la motivación, retención y comprensión por parte del alumno. 

Además permiten vencer las barreras de la comunicación de sucesos que se dan en 
tiempos y lugares inaccesibles, al introducir elementos con los que se disponía difícilmente an-
tes en la enseñanza. 

"El maestro de hoy puede usar numerosos lenguajes para transmitir su mensaje al alum-
no con mayor influjo que la palabra oral o impresa, y dado el desarrollo que han logrado la 



ciencia y la tecnología al servicio de la comunicación educativa, la importancia de la técnica 
audiovisual es indiscutible".(Ogalde Careaga, 1991). 
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Varios investigadores entre los que se pueden mencionar a Charles F. Hoban, James D. 
Finn y Edgar Dale (Kemp 1973), descubrieron que los medios de comunicación educativa, 
cuando se utilizan adecuadamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pueden aportar en 
términos generales las siguientes ventajas: 

1. Proporcionan una base concreta para el pensamiento conceptual y, por tanto, reducen las 
respuestas verbales sin significado para los alumnos. 

2. Tienen un alto grado de interés para los estudiantes. 

3. Hacen que el aprendizaje sea más permanente. 

4. Desarrollan continuidad del pensamiento, lo que es especialmente verdadero en el caso de 
la televisión y las películas. 

5. Contribuyen al aumento de los significados y, por tanto, al desarrollo del vocabulario. 

6. Ofrecen una experiencia real que estimula la actividad por parte de los alumnos. 

7. Proporcionan experiencias que se obtienen fácilmente a través de otros materiales y me-
dios, contribuyen a la eficiencia, profundidad y variedad del aprendizaje. 

1.3.1 Definición de medio de comunicación educativa 

Margarita Castañeda Yañez (1978, p. 103) define al medio educativo como "un recurso 
instruccional que proporciona al alumno una experiencia indirecta de la realidad y que implica 
tanto la organización de la didáctica del mensaje que se desea comunicar, como el equipo técni-
co necesario para materializar ese mensaje". 

Patrick Meredith (1965) señala que un medio educativo no es meramente un material o 
un instrumento, sino una organización de recursos que media la expresión de acción entre 
maestro y alumno. 

William H. Alien (en Castañeda Yañez 1978) considera al medio educativo como un 
recurso instruccional que representa a todos los aspectos de la mediación de la instrucción, a 
través del empleo de eventos reproducibles. Incluye los materiales, los instrumentos que llevan 
esos materiales a los alumnos y las técnicas o métodos empleados. 

Para esta tesis y apoyados en Kemp (1973. p. 3) se utilizará el término medio de comu-
nicación educativa entendiendo por ello, a todos aquellos medios y recursos impresos, visuales 
y audiovisuales que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto edu-



cativo, y que estimulan la función de los sentidos para acceder más fácilmente a la información, 
adquisición de habilidades y destrezas. 

• Formas de comunicación de los medios de comunicación educativa. 

Según Cloutier (1978) los medios pueden emplear distintos lenguajes o formas de expresión 
para comunicar, como son los siguientes: 

1. Lenguaje verbal o auditivo: radio, cintas, discos. 

2. Lenguaje visual: el empleo de la imagen en trasparencias, fotografías, carteles, piza-
rrón 

3. Lenguaje escrito: empleado en la elaboración de libros, revistas, diarios, manuales, etc. 

4. Combinación de lenguajes: audiovisuales, televisión, cine, Multimedia, sonoros. 



1.3.2 Los lenguajes de los medios de la comunicación educativa 

La comunicación educativa se realiza a través de distintos lenguajes, de formas de ex-
presión. Los lenguajes son sistemas de signos, recursos expresivos y mediante ellos el maestro 
y el alumno interactuan en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El hecho de que el maestro se quede callado o bien de que permanezca pensativo, no 
quiere decir que no hay comunicación, al contrario está enviando cierto tipo de mensajes. Aun 
el silencio quiere decir mucho. 

Cuando el alumno expone clase utiliza distintas formas de lenguaje como el oral y el 
escrito si utiliza el gis y el pizarrón, el visual si presenta imágenes en ilustraciones y hasta sus 
movimientos corporales integran un tipo de lenguaje que conocemos con el nombre de kinési-
co. 

También hay lenguajes sonoros y audiovisuales como el de la radio, el cine y la televi-
sión, que debemos aprovechar para que nos sirvan como medios de comunicación educativa. 

Los lenguajes como sistemas han sido creados por el hombre, no existían antes de él, 
sino que se fueron configurando y desarrollando al mismo tiempo que el hombre ha ido evolu-
cionando. 

Más aún, los lenguajes ya como sistemas constituidos, han sufrido modificaciones im-
portantes de acuerdo al transcurrir del tiempo y del surgimiento de nuevas tecnologías. 

Los nuevos lenguajes de la sociedad actual, son producto de la asimilación de la imagen 
visual y sonora con el lenguaje oral y escrito. Nos llegan por los medios de comunicación influ-
yendo en nuestra vida diaria. 

"Vivimos en un mundo saturado de imágenes y de sonidos. Con la imagen entramos en 
una nueva etapa histórica que tiene para la humanidad grandes repercusiones sociales, intelec-
tuales y religiosas. Hemos pasado de una civilización verbal a una civilización visual y auditi-
va", (Gutiérrez Pérez, 1976, p. 22). 

El lenguaje visual. La era de la imagen comienza con la invención de la fotografía por 
Niepce en 1826 (Gutiérrez Espada, 1980.p.9). La prensa masiva nace en 1833 con el New 
York Sun y por la misma época aparece el primer anuncio publicitario. 

Los procedimientos industriales de la reproducción tipográfica de la fotografía en 1884, 
con la invención del heliograbado da lugar a la gran revolución de la información visual. Muy 
pronto la imagen se adueña de periódicos y revistas. 

A la fotografía (Gutiérrez Pérez 1976) como imagen fija se le añade movimiento con la 
invención del cinematógrafo en 1895, por los hermanos Lumiere y a partir de esa fecha se 
constituye un lenguaje nuevo que logra dominar el tiempo y el espacio. 



Algunas de las características de la imagen son la recreación de la realidad y la inme-
diatez. 

Como recreación de la realidad. La imagen se nos presenta como una encarnación del 
objeto y de este poder de representación nace él y el arrastre que tiene. 

Inmediatez. El encanto característico de la imagen proviene de su inmediatez, las imá-
genes llegan a dominar al hombre en su propio inconsciente, provocando comportamiento em-
páñeos razón por la cual la comunicación social genera actitudes de participación. 

La imagen es un modo de expresión, ya que a través de ellas nos comunicamos con 
nuestros semejantes, Es un lenguaje que ha existido desde las más remotas épocas prehistóri-
cas. 

"Hoy con la tecnificación de las imágenes hemos caído en la cuenta de que el lenguaje 
de las imágenes es un lenguaje universal y eterno", (Gutiérrez Pérez, 1976, p. 27). 

El lenguaje de las imágenes sonoras. Medios de comunicación como la radio, y sopor-
tes tecnológicos como los discos, los audiocassetes, los discos compactos y los lasser, utilizan 
el lenguaje sonoro o de imágenes sonoras. 

El lenguaje sonoro no es simplemente la suma de elementos de carácter auditivo, sino 
un sistema rico y variado que permite la producción e interpretación de mensajes. 

En el caso de la radio, los elementos expresivos que se combinan son la palabra en su 
dimensión fónica, de decir la voz, la música y los efectos de sonido. Estos tres elementos del 
lenguaje sonoro y sus reglas de uso y combinación constituyen el código radiofónico. 

La voz es el sonido que produce el aire expelido por los pulmones al hacer vibrar los 
músculos vocales (equivocadamente siempre se ha dicho que son cuerdas), teniendo ciertas 
cualidades como tono, timbre, intensidad y cantidad. 

Estas cualidades además del uso, las inflexiones y la intención, son las que nos permiten 
formar en nuestras mentes imágenes que nada tienen que ver con la realidad. 

La música sirve para decir sin palabras el lugar, el tiempo y el estado de ánimo. Es una 
ayuda para intensificar la acción, para establecer la ambientación en general y para hacer cam-
bios de escena. 

Los efectos del sonido son el tercer elemento del código radiofónico. En los programas 
dramáticos, principalmente son indispensables para ambientar situaciones, completarlas e ilus-
trarlas. Si no estuvieran presentes, el receptor no podría imaginar partes fundamentales de una 
escena. Los efectos de sonido sirven para establecer el lugar, el tiempo, el escenario y el am-
biente psicológico. 

El lenguaje audiovisual. En el cine y la televisión, el lenguaje de las imágenes visuales 
se combinan con el lenguaje sonoro para conformar el lenguaje audiovisual. Utilizado en estos 



medios, el lenguaje audiovisual, no es sólo la yuxtaposición de elementos visibles y audibles, 
sino su síntesis, creándose un nuevo elemento con sus propias características, posibilidades y 
limitaciones. 

Otro característica del lenguaje audiovisual, sobre todo en el caso fílmico y el televisivo, 
es que utiliza la imagen en movimiento, la cual surgió al inventarse el cinematógrafo, aunque 
también hay materiales audiovisuales, que combinan la imagen fija y el sonido, como las filmi-
nas y diaporamas, las cuales pueden ser trasmitidas tanto por cine como por televisión. 

El lenguaje y la educación. Las imágenes y sonido en sus múltiples representaciones 
están modificando no sólo la presencia del hombre en el mundo sino que incluso se está modifi-
cando el mismo medio cultural habitado por el hombre. 

Los medios de comunicación han ofrecido al hombre un nuevo hábitat, un medio dife-
rente. 

El enfrentamiento de los medios con la escuela tradicional, dice Gutiérrez Pérez (1976), 
nos están indicando que necesitamos generar nuevos procedimientos y metodologías. 

"En la era de la comunicación (lenguaje total) nuestros estudiantes no podrán llegar a 
una mínima culturización, sin la adquisición previa de un conocimiento básico de los lenguajes 
de los medios de comunicación. El desafio de los medios se resolverá incorporando estas nue-
vas formas simbólicas a las diferentes etapas del proceso educativo". (Gutiérrez Pé-
rez. 1976.p.40). 

Para Agustín García Malilla (1997) autor de "Lectura de imágenes e imagen" la peda-
gogía con imágenes implica siempre una utilización de los medios audiovisuales en forma inte-
grada dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. La utilización de los medios audiovisuales 
para la educación, desde una perspectiva participativa, implica a educadores y educandos en un 
proyecto común. 

"Desde la pedagogía de la imagen realizan la lectura, el análisis de determinados medios 
y la creación, en ocasiones, de sus propios materiales. Desde la pedagogía con imágenes se 
sirven de los medios tanto de los materiales realizados dentro del aula, como de aquellos otros 
que provienen de otras empresas productoras-, con una variada finalidad: con el fin de lograr la 
motivación, transmitir una experiencia, conocer un proceso..."(García Matilla, 1997. p. 67). 



1.3.3 La docencia y la comunicación educativa. 

La transformación de las prácticas educativas no podría producirse por efecto de una 
simple voluntad de cambio, ni siquiera por la sola comprobación de una inadaptación de la es-
cuela. 

De acuerdo Porcher (1976) los medios de comunicación educativa contienen grandes 
virtualidades educativas, pero por sí solos no bastan para asegurar la operación de renovación 
pedagógica que algunos desearían confiarles. 

"Aunque entren en la escuela, nunca podrán operar por sí solos el cambio, sino que de-
berán contar con la ayuda de los propios docentes". (Porcher 1976, p. 89). 

Los maestros deben plantearse el problema de su relación con los medios de comunica-
ción educativa en la práctica educativa cotidiana. Lo que se está estableciendo entre los docen-
tes y los medios, es una relación dialéctica. 

/ 

Los medios de comunicación educativa, asegura Porcher (1976) constituyen para el 
pedagogo instrumentos, objetos que nada pueden por sí mismos, pero sin los cuales él se en-
cuentra empobrecido y descuida una parte importante de sus potencialidades. Según Ogalde 
Careaga (1991) los medios de comunicación educativa no anulan la personalidad del maestro, 
ni tampoco la limitan, ya que lo favorecen al ayudarle a liberarse de los medios habituales e 
introducirle a buscar nuevos caminos en el proceso de la comunicación educativa y organiza-
ción didáctica. 

La idea de innovación supone la del cambio, pero quien innova en materia de la práctica 
pedagógica no sólo debe cambiar lo que hace, sino también cambiar lo que es, es decir, cam-
biarse a sí mismo 

Todo cambio en las organizaciones engendra resistencias y reticencias. Nuevos papeles 
y nuevas tareas no son, por consiguiente, sinónimos, pero están vinculados. Aunque una justa 
concepción de la vocación acarrea la necesidad de conocer y dominar un oficio, no se confunde 
con esto la perfección en la ejecución de tareas definidas desde hace tiempo y de una vez por 
todas. 

También supone y reclama la sucesión y la diversidad de tareas a veces totalmente nue-
vas. Porcher (1976) sostiene que no hay adhesión a nuevos papeles si no existe también una 
real aceptación de tareas nuevas. 

La enseñanza es una institución, es decir, constituye un sistema, por eso es imposible 
transformarla desde el exterior. Las innovaciones deben ser asumidas y asimiladas por el propio 
sistema y por los individuos a través de los cuales existe. 

"Por eso y como complemento y no como contradicción de lo que precede, hay que 
decir que la renovación efectiva de la enseñanza, no puede ser realizada sino por los propios 
educadores". (Porcher, 1976, p. 94.). 



1.4 Pedagogía de la comunicación educativa 

El aprendizaje, como condición inherente al individuo, se obtiene por todos los medios, 
ya sea de manera intencional o espontánea, a lo largo de toda nuestra vida. 

Aprendemos en la escuela y también en la constante interacción con el mundo que nos 
rodea. Aprendemos continuamente en las actividades que realizamos día con día, pues la vida 
es un proceso acumulativo de experiencias. 

Es así que el aprendizaje es un proceso de cambios del individuo, que tiene lugar preci-
samente dentro del que aprende, y por lo mismo nadie puede aprender por otro. De tal manera 
que se aprende cuando se tiene interés, se pone atención y esfuerzo en relación con un hecho de 
valor indiscutible. 

El aprender implica la participación del sujeto, a través de la cual se adquieren habilida-
des, destrezas e información, y se forman actitudes y hábitos. 

Según Piaget, (en Bohoslavsky 1975) el aprendizaje implica una mediación selectiva. Es 
decir, los objetos de conocimiento no se registran y se reproducen pasivamente, sino que el 
sujeto actúa sobre ellos y los percibe a través de esta acción. 

Jerome Bruner (en Ferrnández, Sarramona y Tarín 1993) reconoce diversas formas de 
aprender dependiendo de la experiencia que enfrente el sujeto: directa o mediatizada. 

El aprendizaje por experiencia directa o activa se refiere a la actividad que el sujeto de-
sarrolla sobre el objeto del conocimiento y cuyas consecuencias inmediatas son la fuente princi-
pal de la aptitud y el conocimiento. 

El aprendizaje por experiencia mediatizada es aquel que se realiza mediante dos tipos de 
representaciones de la realidad: la icónica, que corresponde al aprendizaje por observación de 
modelos; y la simbólica, que corresponde al sistema de códigos y símbolos del lenguaje. 

El aprendizaje mediatizado icónico es una experiencia basada en procesos de comunica-
ción humana. 

Tradicionalmente el lenguaje oral y escrito ha sido el medio por excelencia de la educa-
ción, al partir del cual se adquieren conocimientos y habilidades trasmitidos por una persona o 
un libro, prescindiendo de la actividad directa sobre los objetos. 

Esto es correcto y necesario, ya que en gran cantidad de casos sería imposible acceder a 
la realidad concreta, dado que el conocimiento es una construcción cultural e histórica en 
constante avance. 

Pero una forma de evitar tanta abstracción es presentar imágenes, modelos visuales y 
construcciones de la realidad, como acercamientos a la realidad misma. 



El aprendizaje mediatizado a través de los medios de comunicación o de la acción del 
maestro, implica una mediación entre el objeto del conocimiento y el sujeto cognoscente. 

Es decir, el que emite el mensaje ha hecho una selección de aspectos representativos de 
una realidad, según su punto de vista particular y de los propósitos del aprendizaje. 

Los teóricos de aprendizaje de la época contemporánea recomiendan el uso de los me-
dios de comunicación educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje, argumentando que 
refuerzan la tarea del docente haciendo más atractiva la transmisión de conocimientos. 

Pero, ¿Por qué los medios de comunicación educativa son elementos valiosos para pro-
piciar el aprendizaje en los alumnos?, ¿Cómo pueden emplearse mejor en el quehacer docente?. 

"La finalidad de los materiales audiovisuales es modificar el comportamiento en orden a 
la consecución de los objetivos, por esto es necesario servirse de la psicología del aprendizaje, 
para que sus principios guíen la planificación de dichos materiales y puedan dar luego resulta-
dos efectivos", (Kemp,1973, p. 14). 

• Teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje se pueden agrupar en dos grandes ra-
mas. Una la llamada conductista o conexionista interpreta el comportamiento humano como 
conexión entre estímulos y respuestas. Este es el patrón de aprendizaje E_R. Cada reacción 
específica es una respuesta exacta a una sensación o estímulo específico. 

Así cada palabra oral o escrita, las imágenes sencillas y todos los medios de comunicación 
educativa son estímulos más eficaces que otros. 

Muchas enseñanzas son del tipo estímulo respuesta. Este concepto está implícito en la ense-
ñanza programada, según orientación de B.F. Skinner. En éste como en otros enfoques de la 
enseñanza, el énfasis se pone en el alumno y sus respuestas. En la enseñanza programada ca-
da secuencia de aprendizaje se divide en pequeños pasos que suponen una respuesta apro-
piada para cada estímulo; a esto sigue el conocimiento inmediato de los resultados. 

La segunda rama agrupa varias teorías: organicistas, estructuralista, gestalista o teorías cog-
noscitivas. La característica común de estas teorías es sostener que el proceso cognoscitivo 
es el fundamento básico del comportamiento humano. 

Por proceso cognoscitivo se entienden la intuición, conceptuación, capacidad de relación y 
habilidad discursiva. En didáctica se pone énfasis en cómo se aprende y no en que se apren-
de. Las acciones humanas se consideran determinadas por una cierta calidad intelectual y es-
pecialmente por la habilidad de establecer relaciones. 

Los psicólogos que sostienen estas teorías creen que en cada nueva percepción del objeto o 
fenómeno es percibido en forma diferente porque la estructura cognoscitiva del sujeto está 
organizada de diferente manera; y que cada una de las percepciones modifica la estructura 
psíquica. 



Muchos psicólogos han destacado los puntos en que todas las teorías están de acuerdo. 

Ardila (1988, p.30-33) enumera los siguientes hechos del aprendizaje: 

1. El comportamiento que se refuerza tiene más posibilidades de repetirse que el com-
portamiento que no se refuerza. El comportamiento ocurre al comienzo por razones 
desconocidas; si se refuerza tiende a repetirse. Refuerzo no es exactamente sinóni-
mo de "premio", pero puede entenderse en esta forma sin falsear los hechos. 

2. El refuerzo más efectivo en el proceso del aprendizaje es aquel que sigue a la ac-
ción con una mínima demora. En realidad el más efectivo es el más inmediato. La 
efectividad del refuerzo disminuye con el paso del tiempo, y muy pronto no tiene 
ninguna efectividad. 

3. El castigo no lleva a aprender nada, hace que la conducta castigada desaparezca 
temporalmente, pero puede reaparecer más adelante. Es un ineficaz método de 
control. Sus consecuencias secundarias, por ejemplo frustración, agresión, evitación 
de la situación, puede hacer que se detenga el proceso de aprendizaje. 

4. La repetición no lleva a aprender si no existe ningún tipo de refuerzo. No es verdad 
que la repetición haga la perfección, a menos que exista alguna clase de refuerzo. 

5. La oportunidad de lograr nuevas experiencias, de explorar de estimularse, es una 
clase de refuerzo que puede ser sumamente eficaz, especialmente en las especies 
más evolucionadas. 

6. El sentido de satisfacción que ocurre como consecuencia de una acción bien hecha 
es un importante refuerzo, mucho más que los refuerzos externos a la acción. 

7.- La máxima motivación para el aprendizaje se logra cuando la tarea no es demasiado 
fácil ni demasiado difícil para el individuo, cuando el mismo participó en la elección 
del material que se ha de aprender, cuando existe un verdadero sentido de partici-
pación en lo que se está haciendo, no hay demasiada dirección por parte del maes-
tro, se permite explorar, proponer variaciones, preguntar, hacer observaciones, 
aunque puedan parecer sin sentido, criticar... 

8. El aprendizaje por medio de "comprensión" o insight repentino, se presenta sola-
mente cuando ha habido suficiente preparación previa, cuando se pone atención a la 
situación total y las relaciones entre las partes. 

9. El olvido ocurre rápidamente al principio y lentamente después. El tiempo no tiene 
nada que ver directamente con el olvido; simplemente permite que se presenten 
otras experiencias que interfieren con el aprendizaje y la retención. 

10. El aprendizaje no es un proceso simplemente intelectual sino también emocional. El 
individuo tiene metas en el proceso de aprender, que deben ser claras y precisas pa-
ra que sean efectivas. El maestro actúa como condicionador emocional, hace que el 



material adquiera una valencia positiva o negativa para el estudiante. El principal 
papel del maestro es hacer atractivo el material que se va a aprender, y reforzar el 
comportamiento apropiado del estudiante con el fin de "moldear" su comporta-
miento en la dirección deseada. 

En relación con este punto, Ardila (1988) señala que es importante notar que las máqui-
nas de enseñar han sido sumamente eficaces y ha reemplazado con mucho éxito a los maestros 
como dadores de información y de refuerzo. 

Sin embargo las máquinas no pueden programarse para que actúen como condicionado-
res emocionales, en la misma forma en que los son los maestros. 

El papel del maestro como persona que motiva a los estudiantes y los lleva a interesarse 
y entusiasmarse con el material que se ha de estudiar, difícilmente será suplantado por una má-
quina. 

Respecto a los recursos técnicos, Ardila (1988) menciona que la instrucción programa-
da es probablemente el logro más importante de la moderna tecnología de la instrucción, que 
resulta de aplicar los principios de la psicología del aprendizaje a la educación. 

Sin embargo existen también numerosas ayudas técnicas que complementan y mejoran 
la enseñanza tradicional. 

"Una de ellas es el uso de la radio y la televisión con fines didácticos. Las ayudas técni-
cas ( a veces denominadas ayudas audiovisuales) pueden hacer que el trabajo del maestro sim-
plifique y se haga más eficiente", (Ardila, 1988, p. 208). 

Dos autores especialistas en medios audiovisuales han dado interpretaciones prácticas a 
algunos principios psicológicos. C.R. Carpenter, un psicólogo, y Edgar Dale4, enunciaron diez 
principios del proceso de aprendizaje. 

1. Importancia de la motivación para el alumno. La tarea básica más importante y más per-
sistente del maestro debe ser descubrir, fomentar y acrecentar el proceso motivacional y 
sus fuerzas interiores, necesidad, deseo y entusiasmo de aprender. 

2. Importancia del factor personal. Los materiales didácticos serán eficaces en el grado en 
que resulten relevantes (plenos de significado) para cada estudiante. La producción y uso 
de materiales didácticos deben basarse en criterios sobre su relevancia para los alumnos y 
esta relevancia depende de las habilidades, grados de madurez, capacidad de activar los 
intereses latentes: así como de las metas educativas que se desea alcance cada uno de los 
alumnos. 

4 citados por Kemp (1973, p. 11-12) 



3. El proceso de selección y la enseñanza audiovisual. Lo que se presenta a los estudiantes y 
lo que ellos aceptan y aprenden es muy diferente. Las cadenas de comunicación, inclu-
yendo la enseñanza deben entenderse como cadenas de fenómenos entre cuyos principales 
eslabones operan filtros. El "output" o respuesta será muy diferente del "input" o estí-
mulo; ya que se interpone, entre el material estímulo y la respuesta personal; toda la tra-
yectoria vital del sujeto. 

4. La necesidad de organización. Más información puede ser asimilada y más largamente 
retenida cuando los materiales audiovisuales son más significativos, están más sistemati-
zados y mejor organizados. 

5. La necesidad de participación y práctica. El aprendizaje es la actividad. La acusación más 
generalizada contra los materiales y métodos audiovisuales es la pasividad que se creen 
producen en el espectador por su falta de participación y práctica, pero se olvida que ver 
y oír son actividades; percibir es actividad, pensar es actividad; usar símbolos es abstraer, 
deducir, generalizar, inferir y sacar conclusiones son actividades esenciales para el apren-
dizaje. 

6. Repetición y variedad de estímulos. En general puede afirmarse que nada absolutamente 
nuevo puede aprenderse con una sola presentación. La repetición refuerza el aprendizaje 
y lo hace más profundo y duradero. La variedad de estímulos, sostiene la atención, des-
pierta el interés y amplía los patrones de aprendizaje. La variedad de estímulos también 
ayuda a los estudiantes a generalizar y aplicar más amplia y seguramente lo aprendido. 
Repetición y variación proporciona tiempo para aprender y el tiempo es absolutamente 
esencial para el aprendizaje. 

7. Dosificación del material didáctico que debe presentarse. Uno de los principios funda-
mentales del aprendizaje es que la calidad y cantidad de la información debe estar de 
acuerdo con la capacidad de los estudiantes, También el número complejidad y dificulta-
des subjetivas que presenten los materiales determinan en parte la dosis de su uso. 

8. Claridad, interés y efectividad. Mientras más clara, más cercana, más realista e interesante 
sea la presentación del estímulo, mejor será el aprendizaje. Si el alumno no puede ver cla-
ramente el blanco, pocas esperanzas puede tener de acertar con los tiros. El maestro debe 
asegurarse de que el estudiante conozca la claridad y desde el principio qué se espera de 
él. 

9. Transferencia de la enseñanza. La transferencia del aprendizaje no se realiza automática-
mente. Debe enseñarse a transferir lo aprendido a diferentes situaciones. Los estudiantes 
necesitan realizar prácticas dirigidas, para llegar a hacer habitualmente la transferencia. 
Los maestros y productores de materiales pueden ayudar a formar la capacidad de trans-
ferir de ios alumnos, proporcionándoles gran variedad de contextos para los nuevos co-
nocimientos; enseñándolos a generalizar correctamente y a desarrollar actitudes sistemá-
ticas en el aprendizaje. 



10. Conocimiento inmediato de los resultados. El conocimiento de los resultados incrementa 
y perfecciona el aprendizaje. Debe informarse a los alumnos sobre como realizar correc-
tamente el aprendizaje, sobre sus errores y sus aciertos. 

Según el psicólogo Robert Gagné (en Ferrnández, Sarramona y Tarín 1993) el aprendi-
zaje es un proceso que capacita al que aprende para modificar su conducta con cierta rapidez 
en una forma más o menos permanente, de modo que la misma modificación no tiene que ocu-
rrir una y otra vez en cada situación nueva. 

Gagné concluye de sus investigaciones sobre diversas clases de aprendizaje, que los 
diferentes objetivos de la educación requieren diferentes condiciones de aprendizaje y deduce 
que estas diferentes formas pueden reducirse a ocho que son las siguientes: 

1. Aprendizaje condicionado a una señal. El aprendizaje responde a una señal. Este es el re-
flejo condicionado ejemplificado por los experimentos de Pavlov con perros. 

2. Aprendizaje estímulo respuesta. Este es un aprendizaje voluntario que se supone una res-
puesta específica a un estímulo específico. Por ejemplo cuando la madre repite "muñeco" 
cuando la madre dice "muñeco". 

3. Aprendizaje por concatenación. Cuando se aprende a reunir en una secuencia dos o más 
experiencias previas aprendidas por estímulo respuesta. Por ejemplo cuando el niño apren-
de a llamar a un objeto por su nombre. 

4. Asociación verbal. Concatenación a nivel verbal. Por ejemplo cuando se traduce una pala-
bra española a una lengua extranjera. 

5. Opción múltiple. Aprendizaje de una serie de concatenaciones simples. Por ejemplo cuando 
se distinguen los nombres de varias plantas y puede designarse a cada una con el nombre 
correcto. 

6. Aprendizaje conceptual. Consiste en saber dar una respuesta común a una serie de estímu-
los aparentemente diferentes entre sí. Ejemplo cuando se reconocen varios objetos como 
plantas. 

7. Aprendizaje axiomático o de principios. Consiste en concatenar dos o más conceptos 
aprendidos separadamente. Por ejemplo aprender teoremas geométricos basándose en 
axiomas; o los nombres de los compuestos químicos por relación al conocimiento de los 
nombres de los elementos simples. 

8. Resolución de problemas. Aprendizaje basado en el conocimiento previo de dos o más 
principios para llegar a un principio más abstracto y universal mediante la reflexión interna. 
Ejemplo el del comprador que tiene que determinar su elección por el precio y la calidad. 



Gagné pone de manifiesto que en esta serie ascendente de condiciones, a partir de la 
segunda cada una supone como prerequisito la del nivel inferior; así para la concatenación se 
necesita haber aprendido previamente el estímulo respuesta y así sucesivamente hasta llegar a la 
solución de los problemas. 

En un estudio posterior Gagné resume lo que ha su juicio tiene importancia capital en la 
enseñanza: 

• Despertar y mantener la atención. 

• Asegurar el recuerdo de los conocimientos previamente adquiridos. 

• Guiar el aprendizaje por medio de materiales verbales o icónicos que den sugerencias y 
apunten hacia el descubrimiento de nuevos principios. 

• Proporcionar al alumno "retroalimentación" información de los resultados de su aprendi-
zaje en relación a la consecución de los objetivos establecidos. 

• Establecer condiciones favorables para la afirmación y la transferencia del aprendizaje 
mediante la cuidadosa planificación de situaciones y problemas en cuya resolución deben 
aplicarse los nuevos principios aprendidos. 

• Evaluar las respuestas por medio de pruebas cuestionarios, realizaciones y otras formas 
de evaluación 

Gagné propone que los diferentes resultados de aprendizaje o capacidades aprendidas, 
se agrupen en cinco categorías que son: la información verbal o conocimientos, habilidades 
intelectuales, estrategias cognoscitivas, actitudes y destrezas motoras. 

No se puede pasar por alto mencionar en este apartado al filósofo canadiense y teórico 
de la comunicación Marshall Mcluhan, quien acuñó la famosa frase "El medio es el mensaje". 
(1969: p.30). 

Mientras que anteriormente se aceptaba por lo general que lo único interesante era el 
contenido y no el estímulo material que lo sustentaba, como los libros, las películas, la televi-
sión, la radio, etc. ahora se presta atención al medio. 

Según Mcluhan (1969) el medio es más que una banda de transmisión, ya que presenta 
características propias que influyen en la recepción del mensaje y, por otra parte, la expresión 
característica de cada medio es en sí misma una experiencia directa. 



1.4.1 Modelos educativos 

Si ubicamos a la educación y a la comunicación como factores de un mismo proceso, 
distinguiremos el tipo de comunicación que se desarrolla en las aulas e identificaremos al emi-
sor, al receptor y la forma como se emite el mensaje en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

• £1 modelo tradicional. En el modelo educativo tradicional subyace la idea de que el apren-
dizaje se adquiere de manera intuitiva a través de los sentidos. 

En este modelo corresponde al maestro el papel de organizar, conducir y controlar un pro-
ceso lineal de traspaso de información. El alumno es considerado un ser humano moldeable 
desde el exterior, pues sus capacidades se circunscriben a ser un receptor y repetidor de in-
formación. 

El modelo tradicional que se remonta al siglo XVII, en que las prácticas escolares cotidianas 
se caracterizan por el orden y la autoridad. 

El orden se materializa en el método que ordena tiempo, espacio y actividad. La autoridad se 
personifica en el maestro, dueño del conocimiento y del método. 

En este hay un emisor (profesor) y muchos receptores (alumnos). Se denomina también pa-
sivo tradicional, porque en él las posibilidades de retroalimentación, sobre todo directas, son 
mínimas 

Generalmente es el profesor quien desde el frente del salón reparte una serie de conoci-
mientos a los alumnos, cuyo número mínimo es de 40. El profesor imparte un repertorio de 
conocimientos adquirido desde años, sin que éstos sean renovados con cierta periodicidad. 

Este tipo de enseñanza se basa en los principios de estructura piramidal, formalismo y me-
morización, esfuerzo y competencia, y autoridad. 

Estructura piramidal significa que el método consiste en ir de lo simple a lo complejo, pues 
considera al educando incapaz de captar la complejidad, por lo que las asignaturas que se 
enseñan, se descomponen en un determinado número de elementos fácilmente asimilables. 
Así la enseñanza consiste en ir reiterando conocimientos de un curso a otro, aumentando 
poco a poco nuevos elementos. 

Formalismo y memorización. La simplificación de los conocimientos lleva a encadenamien-
tos lógicos que se manifiestan en clasificaciones difíciles de ser realmente razonadas y asi-
miladas por el alumno; por tanto, éste aprende sólo a través de la memorización, la cual ma-
nifiesta a través de exámenes, dar la clase que pregunta el maestro siendo la única retroali-
mentación que se dan en este proceso de enseñanza aprendizaje. 

Esfuerzo y competencia. Para que el alumno demuestre sus conocimientos memorizados, se 
le estimula a través de la competencia con los otros educandos y también mediante reforza-
mientos negativos como los castigos. 



Autoridad. Se condiciona al alumno para que respete a la autoridad que representa el maes-
tro y acepte pasivamente cualquier presión que se ejerza sobre él, pues se parte de la premisa 
de que el profesor representa a toda la sociedad adulta y debe ser respetado. 

Pansza González (1986) asegura que el verbalismo constituye uno de los obstáculos más 
serios de la escuela tradicional, donde la exposición por parte del profesor substituye de ma-
nera sustantiva otro tipo de experiencias, convirtiendo así a la ciencia en algo estático y al 
profesor en un mediador entre el alumno y el objeto del conocimiento 

• El modelo de la escuela nueva. Se basa en el principio de que la necesidad o el interés son 
el motor a partir del cual se crean las técnicas adecuadas para satisfacer ese interés o necesi-
dad, que en este caso son equivalentes. Esto lleva a la participación, lo cual significa tomar 
parte por el placer de hacerlo y no por el deseo de ser recompensado. 

Los iniciadores de esta educación nueva parten del principio de conocer los intereses reales 
del alumno, creando un clima apropiado para que éstos se manifiesten tal como son. 

A través de este conocimiento se descubre que la actividad del estudiante es sintética lo cual 
conduce a abandonar uno de los principios fundamentales de la educación tradicional, que es 
separar cada facultad del alumno (memoria e imaginación), y la idea de ir de lo simple a lo 
complejo pasa a ser inversa en este método. 

Al hacer esto surge un nuevo concepto de disciplina, pues al responder a los intereses del 
niño no es necesario coaccionarlo ni sancionarlo, cambiando la disciplina por autodisciplina, 
ya que sólo se obedece a intereses propios de la comunidad, lo que conduce además a una 
nueva noción dentro de este nuevo sistema: la cooperación. 

La educación nueva considera que las transformaciones escolares van ligadas a las sociales y 
rechaza la idea de una aceptación pasiva del futuro, pues pretende formar hombres cons-
cientes y capaces de afrontar un mundo en constante evolución, haciendo coherente su mé-
todo de enseñanza con estos principios. 

Por ello, es necesario que en la relación de comunicación siempre esté presente la retroali-
mentación, la cual parece factible de lograrse si realmente se efectúan los principios de esta 
educación. 

En este método hay un profesor emisor-receptor y muchos alumnos, pero se pretende que 
éstos participen activamente teniendo las funciones de emisores y receptores, de manera 
equilibrada. 

Las críticas que ha recibido la escuela nueva desde el punto de vista de los partidarios del 
modelo tradicional, se centran en el hecho de que se olvida del valor formativo del trabajo y 
el esfuerzo, y que es realmente difícil identificar cuáles son los auténticos intereses de los 
alumnos, pues éstos se encuentran condicionados por el medio social. 



• Modelo de la Tecnología Educativa. Este modelo propone la tecnología educativa, enten-
dida no sólo por el uso de máquinas de enseñanza, o la elaboración de objetivos de aprendi-
zaje, sino como una corriente nueva en educación, que si bien se presenta con un carácter 
eminentemente técnico, instrumental, aséptico, neutral, se fundamenta en el pensamiento 
pragmático de la psicología conductista, en el análisis de sistemas, en la formación de recur-
sos humanos de corte empresarial, etc. 

La tecnología educativa es una corriente adoptada, como aspiración o como realidad, en 
diferentes ámbitos y niveles: por los ingenieros de la conducta, que se especializan en la pla-
neación de sistemas educativos, por los profesores que consideran que a través de la siste-
matización de su enseñanza van a elevar el nivel académico de sus alumnos y por lo propios 
alumnos, quienes mediante una serie de técnicas van a superar sus carencias. 

La tecnología educativa es un hecho cuya presencia se deja sentir en todos los niveles del 
sistema educativo nacional, con repercusiones importantes en la educación superior. 

Esta corriente ha contado con un gran apoyo para su difusión e implementación en las insti-
tuciones educativas, busca dar una carácter científico a la educación al sistematizar y espe-
cializar los procesos a través de una visión tecnocràtica de planificación, evaluación y re-
troalimentación. 

En este modelo se aplica principalmente el enfoque sistèmico de administración y el uso de 
medios de comunicación -radio y televisión principalmente- que hace eficiente los procesos 
educativos, a través de medidas de control, seguimiento y retroalimentación. 

Los resultados del aprendizaje se evalúan contrastándolos con los objetivos preestablecidos 
con un carácter netamente cuantitativo. Uno de los planteamientos de la tecnología educati-
va es la de otorgar un papel activo al estudiante, y el maestro desaparece de la escena, sien-
do más un facilitador del aprendizaje. 
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2.1 La reforma académica en el nivel medio superior 

El 19 de diciembre de 1991 la Universidad Autónoma de Nuevo León inició una de las 
más grandes aventuras de su historia reciente. El Honorable Consejo Universitario aprobó el 
Proyecto de Reforma Académica en el nivel medio superior, con el fin de fortalecer el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en las escuelas preparatorias de la Máxima Casa de Estudios. 

Apurados por la inminente firma de la Tratado de Libre Comercio (que sería firmado un 
año después, el 17 de diciembre de 1992) con Estados Unidos y Canadá, maestros, directores y 
autoridades académicas encabezados por la Rectoría de la Universidad, a cargo de Manuel Si-
los Martínez, se dieron a la tarea de revisar la problemática de la enseñanza media superior. 

En busca de lograr un mejor egresado que fuera suficiente en su formación académica, 
para enfrentar el reto de la globalización de mercados, y a la luz del Programa de Moderniza-
ción Educativa, demandada por el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, se inició la 
tarea. 

Se revisaron los objetivos, las materias y sus contenidos, se analizaron los programas y 
se normó el desarrollo de cada una de las áreas del conocimiento para orientar la actividad de 
los maestros y alumnos. 

Fue así que se propusieron cambios significativos en planes, programas de estudio y 
contenidos educativos, incorporando modificaciones a la estructura académica. 

Entre los aspectos relevantes de la Reforma Académica se encuentran la hora-clase de 
50 minutos (anteriormente era de 40) y el cambio del sistema tradicional al sistema modular. 

El soporte base de la Reforma Académica fue -y sigue siendo- el maestro que ha sido 
sometido a una interminable serie de programas de capacitación, para así ser el hilo conductor 
que lleve a los alumnos a una formación integral, que les permita acceder al mercado laboral 
con un perfil profesional acorde al mundo moderno. 

• Filosofía. De acuerdo a la filosofía de la Reforma Académica con estos cambios se busca 
incrementar los conocimientos en las ciencias exactas, naturales y sociales, mediante una in-
formación actualizada de carácter universal; fomentar en el educando la capacidad de identi-
ficar, detectar, plantear y resolver problemas. 

También propiciar en el estudiante la formación de buenos hábitos y disciplina, conceptos de 
convivencia y colaboración, patriotismo y solidaridad, que lo lleven a valorar la importancia 
del respeto por la vida, la familia, las instituciones y el medio ambiente. 

Pero más que nada la Reforma Académica buscó reforzar la capacidad del estudiante de 
adaptarse a los requerimientos presentes y futuros de la sociedad, para incrementar sus ex-
pectativas de éxito en la vida en un ámbito socioeconómico cada vez más complejo. 



• Perfiles. Para ello la Reforma Académica planteó un perfil de egresado con las característi-
cas que requiere el mundo moderno, a fin de que esté capacitado para manejar diferentes 
lenguajes, métodos y técnicas para posibilitar la comunicación necesaria en el desarrollo de 
relaciones interpersonales y para la solución de los problemas. 

Al egresar el alumno sería capaz de comprender los fenómenos naturales apoyándose en los 
principios básicos de la ciencia y la tecnología; también poseería los conocimientos, habili-
dades y destrezas para incorporarse a la vida productiva con eficiencia y calidad, conociendo 
la interdependencia entre la ciencia y la tecnología, concibiéndolas como actividades propias 
del ser humano y reconociendo sus alcances y limitaciones. 

Al maestro, como piedra angular de la Reforma Académica, y en base a la constante capaci-
tación, se le concibió con el perfil suficiente para dominar ampliamente la materia que im-
parte, tanto en su contenido con en la metodología de la enseñanza. 

Asimismo con la capacidad para emplear técnicas de grupos, pero sobre todo con el interés 
de seleccionar y aplicar métodos, procedimientos y materiales didácticos que apoyen el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje para desarrollar distintas habilidades en los estudiantes. 

Al director de la Preparatoria se le concibió en un papel de administrador capaz de propor-
cionar los medios necesarios para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuer-
do con los requerimientos de la Reforma Académica. 

Asimismo como un elemento que participa activamente con los demás miembros de la insti-
tución en el estudio y desarrollo de los programas de evaluación; que fomenta y personal-
mente participa en eventos académicos y de capacitación y actualización; que propicia y 
forma parte activa en la discusión y solución de las tareas de superación académica, admi-
nistrativa y de organización del plantel. 

• £1 sistema modular. Fue así como la Universidad, a través de una nueva tecnología educa-
tiva, conoció el sistema modular, para de esta manera, desarrollar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de una manera intensiva, con un número reducido de materias por módulo. 

El ciclo completo de instrucción se integró en ocho módulos en las preparatorias generales y 
12 en las preparatorias técnicas y nocturnas en sistema escolarizado, a razón de dos módulos 
por semestre, distribuidos en dos años. 

La duración de cada módulo es de nueve semanas de instrucción, en las que se incluye la 
aplicación de exámenes ordinarios. 

• La hora clase de 50 minutos. Con la Reforma Académica los maestros impartieron por 
primera vez clases de 50 minutos, pues en el sistema tradicional las horas eran de 40 minu-
tos. 



Para esto se partió de la premisa de que el incremento en el tiempo de instrucción, permitiría 
dar continuidad a los temas tratados, haciendo más eficiente el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Así el tiempo diario de instrucción escolar se incrementó de cuatro a cinco 
horas, colocando a la Universidad en 1.16 por ciento más en horas total de instrucción que 
las que dedica el sistema de bachillerato de los Estados Unidos de América. 

2.1.1 La Reforma académica y los medios de comunicación educativa 

La Reforma Académica contempla el empleo de algunos medios de comunicación edu-
cativa en distintas áreas del conocimiento y en apoyo a los objetivos de enseñanza. 

Ciencias Naturales. En el área de ciencias naturales tiene como objetivo general desa-
rrollar en el estudiante las ideas, conceptos, así como el conocimiento de principios, leyes y 
teorías que le sirvan de apoyo en la construcción de un marco teórico, mediante el cual resuelva 
problemas de manera crítica con bases científicas. 

El documento del Proyecto de la Reforma Académica5 publicado por la Universidad en 
mayo de 1993, señala que esto permitirá al estudiante establecer la relación entre el desarrollo 
científico y su aplicación tecnológica. 

Asignatura de Física. En lo que respecta a las actividades de la clase de Física a desa-
rrollar en el aula y laboratorio y para desarrollar el contenido teórico del curso (PRA. 1993, p. 
31) "se emplearán en el aula técnicas expositivas, reforzadas con experimentos demostrativos, 
discusión y confrontación de ideas en grupo, proyección de acetatos, diapositivas, películas, 
software educativo y dinámicas grupales". 

Asignatura de Química En la materia de Química la Reforma Académica tiene como 
objetivo que el estudiante comprenda los fenómenos naturales que ocurren en su entorno, vin-
culando a la química con otras ciencias y reconociendo la importancia del uso del conocimiento 
y forma científica de pensar para alcanzar propósitos individuales y sociales. 

Para obtener la eficacia en el aprendizaje de la clase de química, la curricula marca la 
realización de experimentos demostrativos, la química recreativa, las discusiones grupales, lec-
turas complementarias, concursos, evaluaciones, elaboración de proyectos y ejercicios de re-
troalimentación. 

"Para llevar a cabo todo lo anterior se requiere que en el salón de clases se cuente con la 
infraestructura y recursos didácticos adecuados y el empleo de una metodología que conduzca 
al aprendizaje por descubrimiento"(PRA 1993.p.35). 

s Para la citas bibiliográficas se abreviará con 
las siglas PRA. 



Asignatura de Biología. En la materia de Biología, la Reforma Académica tiene como 
objetivo general que el estudiante desarrolle el pensamiento científico, reflexivo y creativo, me-
diante la adquisición de conceptos básicos de la biología, su estructura conceptual y métodos, 
ya que esto le facilitará la comprensión global de la naturaleza, como unidad en la diversidad, y 
así preparado acometerá competitivamente y con éxito los desafíos actuales y futuros. 

Para ello en el aula, el estudiante debe aprender conceptos, desarrollar habilidades en la 
escritura de notas, resúmenes, cuadros, diagramas, esquemas, modelos; formación de actitudes, 
valores y normas, cuidado y respeto del cuerpo humano y la naturaleza; actitud crítica y crea-
tiva; actitud científica, articulación de las actividades teóricas y prácticas. 

En las actividades cocurriculares (PRA. 1993, p. 43), se proponen visitas a museos, par-
ques ecológicos, jardines botánicos, zoológicos, empresas biotecnológicas, participación en 
certámenes y diseño y elaboración de modelos científicos; así como su exposición. 

Asignatura de computación. En el área de computación, la Reforma Académica señala 
que el uso de computadoras y sistemas computacionales es cada día más generalizado y se ha 
convertido en instrumento indispensable para el profesionista moderno. 

Por eso plantea como objetivo general desarrollar habilidades y técnicas para resolver 
problemas complejos, utilizando la tecnología de cómputo referente a lenguaje de programa-
ción, aplicación y nuevos ambientes de operación. 

"La Reforma Académica podrá a disposición de los estudiantes nuevas herramientas 
tecnológicas, entre los cuales la computación tiene un papel relevante"(PRA. 1993, p. 48). 

Asignatura de Español. El español es visto por la Reforma Académica como el área 
esencial para que los alumnos dominen la lengua materna, tanto en forma oral como escrita, 
considerado a ésta como base para la comprensión y asimilación de todas las disciplinas del 
conocimiento humano, y como medio para reforzar la identidad nacional. 

Propone una metodología participativa por parte del alumno, que le permita desarrollar 
sus habilidades de pensamiento tomando al lenguaje como su generador y su instrumento. 

Como algo primordial se plantean actividades cocurriculares muy importantes que tie-
nen mucho que ver con el uso de medios de comunicación educativa como: consulta perma-
nente en la biblioteca y hemeroteca, elaboración de un periódico mural, concursos de fotogra-
fía, creación de vídeo-clubes, asistencia a obras de teatro, conferencias, conciertos y exposicio-
nes. 

Asignatura de Inglés. En el área de inglés la Reforma Académica tiene como objetivo 
general desarrollar en el estudiante las habilidades necesarias para obtener y utilizar información 
de textos escritos en ese idioma, por considerar que es importante en la comunicación científi-
ca, técnica y para el comercio internacional; además de la transferencia e intercambio de tec-
nología y consecuentemente en toda actividad profesional. 



Por eso, dentro de las características del curso, plantea el empleo de tecnología educa-
tiva moderna (entendiendo a la tecnología educativa como el uso de instrumentos) para la en-
señanza del inglés, la utilización de diversos recursos metodólogicos y didácticos para el refor-
zamiento y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Dentro de las actividades cocurriculares, propone la conversación, canciones, carteles, 
instalación de un periódico mural, la lectura comentada y conferencias. 

Las Ciencias Sociales. En el área de las Ciencias Sociales la Reforma Académica tiene 
como objetivo general contribuir a la formación del estudiante, proporcionándole una visión 
integral del pasado y del presente en relación con el tiempo y el lugar. Conocer los procesos a 
través de la historia en su espacio geográfico concreto, encontrando la relación de todo ello con 
el proceso nacional. 

Para eso en las asignaturas de Historia y Geografía deja en libertad al maestro de "utili-
zar dinámicas de trabajo que faciliten el desarrollo del curso y contribuyan en la formación del 
alumno reforzando el aprendizaje por medios múltiples", (PRA. 1993, p. 68). 

Asignatura de Artes y Humanidades. En esta materia la Reforma Académica pretende 
formar alumnos capaces de comprender de desarrollo del pensamiento y su desempeño reflexi-
vo y crítico, lo cual habrá de permitirle una visión integral del hombre y del contexto cultural en 
el que éste se desenvuelve; y habrá de sensibilizarlos para comprender las obras artísticas, como 
manifestaciones del pensamiento y sentimiento humano. 

En esta materia es primordial en las actividades de aula y cocurriculares la elaboración 
de reseñas, las visitas a exposiciones de pintura y escultura, audiciones y conciertos, recitales, 
representaciones teatrales y proyecciones cinematográficas y videográficas. 

Esto, debido a que se aborda durante el desarrollo modular una visión del ser humano y 
las artes, desde las artes plásticas, la música, la literatura, las artes escénicas, la danza y las arte 
camarográficas como la fotografía, el cine, la televisión e inclusive el diseño artístico por com-
putadora. 

Asignatura de Orientación Vocacional. En esta área la Reforma Académica pretende 
que el alumno adquiera un mejor desarrollo personal, social, académico y vocacional a través 
de la adquisición de hábitos y destrezas que le ayuden a formar su personalidad y autoestima; 
proporcionando además información para que elija adecuadamente su carrera profesional o 
actividad productiva, de acuerdo a sus características personales y a las condiciones del entorno 
social, político y económico. 

En esta área la Reforma Académica no es específica en cuanto al uso de medios de co-
municación educativa, ya que sólo plantea implantar programas de asesoría escolar para abatir 
los índices de reprobación, deserción y conductas disrruptivas. 

Asignatura de Educación Física. En esta área la Reforma Académica pretende desarro-
llar en todos los estudiantes, incluidos los discapacitados, habilidades básicas motoras, que les 



permita una maduración física y mental equilibrada y promueven buenos hábitos para la conser-
vación de la salud. 

La materia está dividida en ocho módulos y en cada uno de ellos se plantea "la utiliza-
ción de material audiovisual, como apoyo a los temas de cada módulo...para la ilustración de 
los beneficios orgánicos que propicia una actividad física", (PRA.1993.p.87). 

Como se puede apreciar es clara la buena intención de la Reforma Académica acerca de 
la utilización de medios de comunicación educativa como soporte en el proceso enseñanza-
aprendizaje, pero es evidente, de acuerdo los resultados de las evaluaciones, que la falta de una 
formación magisterial en el uso de estas ayudas didácticas, la carencia de un ambiente de 
aprendizaje de comunicación audiovisual, la falta de equipamiento y de tiempo han provocado 
que los resultados sean negativos. 

Simplemente la mayor parte de los maestros no usan los medios de comunicación edu-
cativa. 

"Los medios no dan un gran apoyo didáctico, después de explicar la clase y luego expo-
ner material audiovisual, los alumnos logran comprender mejor la materia, pero falta equipo en 
las escuelas, se está dando, pero falta equipo. Y cuando lo hay muchos maestros desconocen su 
manejo, y simplemente no los usan", expresó el ingeniero Roberto Sánchez, miembro de Co-
mité Técnico de Matemáticas, en una entrevista para esta tesis. 

• Los resultados 

Inmersa en un proceso de autoevaluación, la Universidad Autónoma de Nuevo León, a 
través de la Dirección de Planeación Universitaria, realizó una investigación para conocer las 
condiciones académicas de once mil 713 alumnos preparatorianos que buscaban ingresar a las 
distintas escuelas y facultades del nivel superior, y que fue publicado el mes de febrero de 1998. 

Los alumnos, que pertenecían a la tercera generación de la Reforma Académica, fueron 
cuestionados sobre la calidad de sus estudios previos, al llenar las boletas de inscripción para 
los semestres febrero a julio y agosto a enero de 1997. 

Las respuestas que obtuvieron de los alumnos, desalentó a los investigadores encarga-
dos del proyecto, pues la evaluación del método de enseñanza apenas obtuvo un 84.6 por 
ciento de aprobación al ser calificado únicamente como "bueno". 

Los estudiantes contestaron cuestionarios de preguntas cerradas de opción múltiple que 
fueron leídas por un frío lector óptico, que no dio lugar a interpretaciones políticas. 

Al ser cuestionados sobre el desempeño de sus maestros, el 92.3 por ciento de los 
alumnos opinaron que los docentes tienen muy buen dominio de las materias que imparte, lo 
que significa un buen resultado en el área del perfil del maestro. 

"Sin embargo al evaluar la responsabilidad de los docentes se manifiesta un descenso, 
pues solamente el 86 por ciento considera que es buena y al expresar su evaluación relativa al 



método de enseñanza se descubre otro leve descenso, pues el 84.6 % declara que es bueno", 
afirmó la investigadora Rosa María Cárdenas González ( Estudio Socioeconómico, 1998, p. 
19). 

Para los alumnos, dijo Cárdenas González en una entrevista para esta tesis, el método 
de enseñanza no es el apropiado. "Es la (variable) que obtuvo la calificación más baja". 

Explicó que en preguntas de opción múltiple, se les dio a los alumnos la opción de que 
contestaran si el método de enseñanza del maestro, era, a su consideración, bueno, regular, 
malo o deficiente. 

"Tuvimos que juntar la respuesta de bueno y regular, para que nos diera ese porcenta-
je", apuntó. 

Pese a estos resultados para el ingeniero Ricardo Oziel Salinas Flores, Coordinador de 
Preparatorias de la Universidad, la Reforma Académica ha dado buenos resultados en los estu-
dios de eficiencia que se han realizado como parte del seguimiento que realiza la Universidad. 

"El nivel de eficiencia subió de un 37 por ciento a un 72 por ciento, si tomamos el nú-
mero de alumnos que entran y los alumnos que salen. Antes entraban muchos y salían pocos", 
dijo en una entrevista para esta investigación. 

Respecto a las asignaturas, Salinas Flores señaló que las que tienen más bajos prome-
dios son las de Física y la de Español y las mejores en Computación y Matemáticas. 

"Tenemos los mejores equipos de física en las preparatorias, pero a los maestros no les 
alcanza el tiempo para hacer las prácticas, eso nos ha dado muy bajos resultados. En español, 
seguimos bajos en el promedio nacional", expresó. 

Sin embargo, dijo, los exámenes que aplica el Centro Nacional de Evaluaciones a una 
muestra de egresados de las preparatorias han ido mejorando y este año (1998), los resultados 
superaron a las calificaciones de alumnos que cursan preparatorias de curricula de tres años. 

Para Salinas Flores el funcionamiento de la Reforma Académica es correcto, a pesar de 
que en el estudio socioeconómico se haya cuestionado al método de enseñanza. 

Al hablar sobre el equipo audiovisual con que cuentan las preparatorias, dijo que la ad-
quisición de éste depende de los ingresos propios de cada dependencia, ya que no se les ha 
otorgado presupuesto para compras en este rubro. 

La Universidad no está en contra del uso de los medios de comunicación educativa, 
debido a que permiten al maestro un mayor aprovechamiento de su tiempo, al preparar la clase 
con anterioridad. 

El problema es que no todas tienen equipo, dijo, porque su presupuesto lo asignan a 
otras prioridades. 



2.2 Visión UANL 2006 

A pesar de las posturas a favor o en contra de los resultados de la Reforma Académica 
en el Nivel Medio Superior, ésta será sustituida por el surgimiento de una nueva reforma aca-
démica en la Universidad, que el Rector Reyes S. Tamez Guerra, bautizó con el nombre de 
Visión UANL 2006. 

El 19 de febrero de 1998, con motivo de su informe de actividades, el Rector dio a co-
nocer a la sociedad nuevoleonesa y, con ella a la comunidad universitaria, su proyecto Visión 
UANL 2006, cuyo principal objetivo es que la Universidad Autónoma de Nuevo León, sea 
reconocida como la mejor universidad pública de México y que todos los maestros cuenten con 
maestría al llegar al sexto año del próximo siglo. 

Con el proyecto Visión 2006 la Universidad se quedará inmersa en un nuevo proceso 
de implementación de proyectos estratégicos, en el que se "verán de nueva cuenta involucrados 
todos los niveles universitarios, ya con proyectos y objetivos específicos, a fin de concretizar y 
hacer realidad dicha visión"(Periódico El Norte, 1998, p. 3b) 

Las autoridades universitarias ya están moviendo los mecanismos del nuevo proyecto: y 
en preparatorias y facultades se están instalando centros de autoaprendizaje del idioma inglés 
para que todo egresado de facultad, cuente con un segundo idioma, y sólo podrán egresar 
aquellos que cubran una cantidad elevada de puntaje en el examen de "Tofel" internacional. Lo 
mismo ocurrirá en las maestrías y doctorados. 

Se han implementado ya el estudio para docentes de maestrías de la ciencia, se hacen 
adecuaciones a los contenidos programáticos de las aurículas de escuelas y facultades, así la 
Reforma Académica ha llegado a su fin, a casi seis años de su nacimiento. 

"La Visión Universidad Autónoma de Nuevo León 2006 es un esfuerzo que esta comu-
nidad universitaria ha emprendido, para reflexionar colectivamente sobre la institución que de-
seamos para el futuro. 

"No se trata solamente del discurrir puramente especulativo, no es la iniciativa de un 
funcionario o de un ejercicio administrativo buscando un slogan de identidad', expresó en su 
discurso el Rector Reyes Tamez. 

El proyecto, que recibió propuestas de casi 12 mil maestros, estudiantes, expertos y 
líderes de opinión que fueron encuestadas, maneja perfiles de maestros y docentes casi similares 
a los de la Reforma Académica, pero con un nuevo ingrediente: el manejo de valores como la 
honestidad, la integridad, la responsabilidad y la ética, quizá como reflejo del pasado reciente 
de la Universidad, que se vio involucrada en un proceso político que desgastó la imagen de la 
Máxima Casa de Estudios. 

Sin embargo, el documento no da a conocer los posibles cambios a los contenidos de 
asignaturas, a la hora - clase, al sistema modular, al método de enseñanza, de ahí que se torna 
importante que los maestros participemos en el proceso de cambio de la Universidad, con pro-
puestas que coadyuven a elevar el nivel académico y el método de enseñanza aprendizaje. 



Como maestro creo que es el momento de incorporar al método de enseñanza, la crea-
ción de ambientes de aprendizaje audiovisual dentro del proceso de comunicación educativa 
que se vive diariamente en las aulas de la Universidad. 

Vivimos tiempos de cambio en los que las sociedades están sujetas a poderosos proce-
sos de globalización y acelerado desarrollo tecnológico; y bajo la influencia de los medios masi-
vos de comunicación que influyen con sus imágenes y mensajes en el comportamiento de millo-
nes de personas. 

Como diría Reyes Tamez "en un mundo así, la educación se vuelve campo de orden 
prioritario, y más aún la educación media superior y superior, si queremos que nuestro país se 
integre con dignidad, éxito y prestancia al nuevo escenario mundial". 

Esto sólo será posible si los universitarios, pero sobre todo nosotros los maestros hace-
mos una evaluación constante y a fondo de las instituciones en que realizamos nuestra práctica 
docente, si somos propositivos y proactivos, y nos convertimos en agentes de cambio en la 
búsqueda de nuevas alternativas metodológicas que nos lleven a la creación de mejores estu-
diantes que enfrenten con mejores conocimientos y habilidades el reto que plantea la globaliza-
ción de la economía mundial. 

Sobre todo en estos tiempos en que la información viaja por supercarreteras de Internet 
y la televisión por cable y satelital lleva hasta los hogares docenas de programas educativos, 
tornando a la imagen como un nuevo lenguaje al que maestros y alumnos estamos expuestos y, 
por lo tanto, debemos ser alfabetizados, para estar acorde a los nuevos tiempos y a los vientos 
de cambios que soplan en la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

2.2.1. La UANL y las nuevas tecnologías 

La Universidad Autónoma de Nuevo León no puede mantenerse al margen de los avan-
ces de la tecnología, y recientemente la Secretaría Académica a través de la Coordinación de 
Preparatorias instaló un departamento de Educación a Distancia, al mando de la Lic. Silvia Mí-
reles, que pretende introducir la programación de Edusat a las preparatorias. 

El objetivo central es la creación de Comités de Optimización de Preparatorias con la 
finalidad de estimular en los profesores el uso de la vídeocassetera y del vídeo educativo, por lo 
que otorgarán a las escuelas de enseñanza media superior una antena y un decodificador para 
que puedan "bajar" la señal de Edusat y mediante una guía de programación vean los progra-
mas que puedan apoyar las distintas asignaturas. 

En principio se tiene la idea de asignar a cada escuela la tarea de grabar en vídeo el ma-
terial que se transmita de una asignatura específica, a de tal de tenerlos a la mano para pro-
veerlos a las demás instituciones cuando lo requieran, creando una videoteca en cada centro 
escolar. 



I COMUNICACIÓN EDUCATIVA Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
M V W V N M I 

Con el apoyo del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa ( ILCE ), ca-
pacitarán a los miembros de los comités en el diseño de materiales didácticos y se impartirá una 
maestría a través de Satélite. 

Programa Uní 

La Facultad de Medicina puso en marcha, hace dos años, el funcionamiento del Pro-
grama Uni, que tiene como objetivo principal educar a distancia a los alumnos de las distintas 
escuelas del área de la salud, que realizar sus prácticas en los centros de salud del área metro-
politana sin que éstos descuiden su atención a la comunidad. 

Para tal fin de instaló un estudio de televisión con capacidad para producir y transmitir 
programas educativos e interactivos a los centros de salud, a través de un canal propio cuya 
señal viaja a través de microondas. 

Equipo sofisticado de televisión fue instalado en hospitales del IMSS, como el de espe-
cialidades número 34, donde se puede transmitir una operación a corazón abierto en el preciso 
instante en que se realiza. 

Debido a su concepción interactiva, los alumnos pueden preguntar a los cirujanos acer-
ca de cualquier tópico de la operación y éstos contestarle, por medio de sofisticados aparatos. 

El Programa Uni también cuenta con una red de computadoras enlazadas vía microon-
das, por lo que los alumnos pueden preguntar dudas a través de la computadora interactuando 
como si se tratara de un sistema Mire 32, cuando se trata de una consulta y no de un programa 
televisado. 

El proyecto, a cargo del doctor Amador Flores Aréchiga, permite a través de una línea 
de fibra óptica contratada a AT&T, enviar señal televisiva a universidades extranjeras como la 
de California en los Angeles (UCLA) y de ahí rebotarla a la ciudad de México, Puebla, Guada-
lajara y otras entidades del país y de Europa, pudiendo ser interactiva al tratarse de una tele-
conferencia. 

El proyecto beneficia a estudiantes de todos los semestres de Medicina, de Enfermería, 
Odontología y Ciencias de la Salud, que realizan sus prácticas en los centros de salud y en el 
Hospital Metropolitano, en cuyos quirófanos también se instaló equipo. 

También resultan beneficiadas las madres y padres de familia de las comunidades margi-
nadas, pues frecuentemente se transmiten programas de educación para la salud, para combatir 
el alcoholismo, el cáncer por enfisema pulmonar, entre otros. En cuanto al estudio de televisión 
en el área de producción se adquieren videos extranjeros y se traducen al español, para facilitar 
el aprendizaje de los alumnos-



* 

Enfermería Virtual 

La Facultad de Enfermería, por su parte, ofrece entre sus carreras la licenciatura de 
Enfermería a Distancia, para enfermeras generales con preparatoria, en su modalidad a distan-
cia, en coordinación con la Universidad de Colima. 

El proyecto está a cargo de la licenciada Silvia Espinosa, y se lleva acabo a través de 
Internet, por lo que los 80 alumnos, tienen que interactuar con sus profesores a través de un 
"Chat" y entregar sus trabajos por medio del correo electrónico. 

Espinosa informó que por medio de un servicio de mensajería especial se envían los 
manuales de instrucción a los alumnos y una vez que los contestan son regresados por la misma 
vía de comunicación. En ocasiones, señaló, es necesario sostener comunicación verbal y se 
acude al departamento de educación a distancia de la Universidad, donde por vía telefónica se 
establece comunicación grupal con voz amplificada a través de aparatos. 

Esta modalidad permite a los alumnos no descuidar sus trabajos, pues puede tomar su 
clase en su área laboral si cuenta con Internet. En este modelo educativo también utilizan vi-
deos educativos. 

La carrera consta de ocho semestres y la primera generación está por terminar los pri-
meros cuatro. 

La Facultad de Filosofía y Letras también cuenta con un sistema de educación Abierta y 
a Distancia, para extender el cumplimiento de sus funciones hacia una población específica que 
por diversas razones no puede acudir diariamente a las aulas universitarias. Los cursos del Sis-
tema Abierto y a Distancia se sujetan a los planes y programas de estudio aprobados formal-
mente para las licenciaturas de la Facultad, pero adecuándose en cuanto a metodología, organi-
zación de contenidos y tipo de relaciones que se establecen entre el asesor y los alumnos para 
alcanzar los objetivos curriculares. 

Este sistema sustituye la relación presencial, y principalmente oral, por una forma de 
comunicación a partir de textos escritos, en la que la función del maestro se transforma en la de 
una asesor y orientador del trabajo personal de los alumnos. 

Los alumnos reciben para su estudio guías de estudio, antologías, textos y selecciones 
hemerográficas como materiales de estudio para desenvolverse con éxito en este sistema, que 
aún no cuenta con el apoyo de nuevas tecnologías y que sólo imparte la carrera de Letras Es-
pañolas, por encontrarse en una primera etapa. 



2.3. Ambientes de aprendizaje 

La tecnología educativa, entendida como un conjunto de procedimientos o métodos, 
técnicas, instrumentos y medios, derivados del conocimiento científico, organizados sistemáti-
camente en un proceso para el logro de objetivos educativos, ha surgido en los últimos años 
como una opción científica para abordar el quehacer educativo, dándole un enfoque sistemático 
o interdisciplinario, ofreciendo de este modo una posible solución a algunas de las deficiencias 
existentes. 

Concebida de esta forma, y de acuerdo a Ogalde Careaga (1991) la tecnología educativa 
es un elemento valioso para los maestros universitarios, en la planeación, conducción y evalua-
ción en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

A los recursos que la tecnología educativa proporciona para planificar la instrucción, 
desde los planes y los programas de estudio, pasando por las unidades de trabajo hasta las lec-
ciones se les llama modelos de instrucción, que son los pasos organizados sistemáticamente 
para lograr diseños de instrucción que garanticen resultados óptimos en relación con los objeti-
vos de aprendizaje que se pretenden alcanzar. 

La idea de esta tesis es diseñar un programa magisterial que capacite al docente a crear 
ambientes de aprendizaje con medios de comunicación educativa ya que la mayor parte de los 
contenidos programáticos del sistema modular, plantea la utilización de medios de comunica-
ción educativos, como películas, videos, grabaciones, periódicos murales, fotografías, utiliza-
ción de diapositivas y acetatos, etc. 

También, especialmente en las actividades cocurriculares, plantea visitas de campo a 
museos, exposiciones, conferencias, entre otros, que generalmente no se llevan a cabo, no por 
apatía de los maestros, sino por desconocimiento. 

No es raro encontrar en las escuelas del nivel medio superior docentes que ignoran có-
mo accionar un retroproyector, cómo tomar una fotografía, cómo utilizar la radio, el cine o la 
televisión, en beneficio de sus método de enseñanza. 

Hay quienes carecen de conocimientos sobre las variables que hay que tomar en cuenta 
al realizar una visita a un museo; los que ignoran cómo utilizar un globo terráqueo, un mapa, 
una proyector de diapositivas. 

En un nivel universitario en que abundan docentes con excelentes niveles de conoci-
mientos en su materia y escaso nivel en técnicas de enseñanza, quienes realizan su mejor esfuer-
zo son los pocos profesores de carrera que aprovechan el equipo existente con gran imagina-
ción y creatividad. 

Pero, no es sólo de ellos el compromiso de elevar el nivel académico de los alumnos de 
la Universidad, sino de todos los docentes. 



Por eso necesaria una formación de docentes para el correcto manejo del equipo técni-
co, diseñando programas de preparación de clases interactivas en el que el alumno no reciba los 
conocimientos en forma pasiva, sino que interactúe con sus compañeros y maestros en la bús-
queda del conocimiento, y de una retroalimentación inmediata que rebase el proceso de exami-
nación a posteriori, que en nada refuerza al estudiante. 

Crear un ambiente de aprendizaje es de acuerdo a Jiménez (1997) el conjunto integrado 
de propósitos, contenidos, estrategias, prácticas, medios y recursos que forman parte del dise-
ño de un programa. 

Esta propuesta de ambientes de aprendizaje consideraría como primera actividad del 
docente la revisión y reformulación clara de los objetivos de su clase, reflexionando lo que 
quiere lograr y sobre todo la utlización de medios de comunicación educativa como el vídeo y 
la televisión. 

.2.3.1 Medios de comunicación educativa y recursos de la comunidad 

• La Biblioteca 

"El libro es el gran protagonista de la cultura humana; aumentada su importancia con la 
aparición de la imprenta que lo convirtió en una masificador del conocimiento, el texto impreso 
sigue siendo el medio más práctico y económico para guardar y trasmitir ideas y conocimien-
tos", (Ferrández, Sarramona y Tarín, 1993, P.186). 

De ahí que debe ser custodiado y guardado con esmero en la biblioteca de la escuela, 
para que el alumno acuda en busca de consultas que incrementen sus conocimientos en las dis-
tintas áreas del conocimiento. 

Los libros de texto de preparatoria son en su gran mayoría, antologías seleccionadas por 
los distintos comités técnicos de asignaturas, por lo que son producidos por las imprentas de las 
propias escuelas. 

Sin embargo, se debe incrementar el acervo bibliográfico para que los alumnos puedan 
tener otras visiones en sus consultas temáticas, tomando como guía las referencias bibliográfi-
cas de los textos escolares. 

De esta manera el alumno desarrollará un papel activo en la constante búsqueda del 
conocimiento en el proceso enseñanza-aprendizaje, y no simplemente el papel pasivo de recep-
tor del conocimiento, convirtiéndose en un emisor al exponer el resultado de sus consultas en 
clase o a través de sus trabajos, en un proceso de retroalimentación hacia el maestro. 

El alumno puede hacer sus consultas en las bibliotecas de las escuelas preparatorias y 
facultades, en la Capilla Alfonsina, en la Biblioteca Magna, en la Biblioteca Central del Gobier-
no del Estado, en las de las universidades o de sus propias colonias. 



Es así que cobra importancia que se refuerce en el alumno los conocimientos que traen 
desde la escuela primaria, acerca del uso de la biblioteca, las fichas bibliográficas, los sistemas 
computarizados de búsqueda por autor, título, tema, palabras clave, etc. 

Esto debido a que la biblioteca está contemplada en el sistema modular como parte fun-
damental en las lecturas complementarías para las asignaturas de español y química, y el resto 
de las materias, y son esencia del conocimiento. 

Las bibliotecas deben estar actualizadas, de tal manera que el bibliotecario debe estar 
atento a las novedades editoriales, solicitar presupuesto para la compra de textos, darlos a co-
nocer a la planta de maestros y al alumnado a través de boletines, carteles o comunicados a 
través del periódico mural. 

También se debe estar atento a las presentaciones de libros para hacer llegar las invita-
ciones, sobre todo a los maestros de las áreas del conocimiento y en especial a los docentes y 
alumnos de Artes y Humanidades, quienes pueden hacer reseñas de los eventos. 

2.3.1.1 La imagen fija 

• El pizarrón 

"La evolución del pizarrón a través de su ya rebasado siglo de historia, ha sido impor-
tante de modo que hoy se presenta de múltiples formas, tradicionalmente insertado en el muro, 
en caballete, en rotafolio, en franelógrafo, tablero mural, etc., pero conservando sus caracterís-
ticas peculiares, de funcionalidad y economía", (Ferrández, Sarramona y Tarín, 1993, P.187). 

De acuerdo a Ferrández, Sarramona y Tarín (1993) el pizarrón es: 

• Fuente de imágenes, en especial de las llamadas "emergentes" que surgen frente a los 
mismos alumnos, durante los comentarios en la exposición oral. 

• Accesible puesto que es visible para profesores y alumnos, al tener un lugar preferente en 
el aula. 

• Generador de actividad, ya que todo lo que se escribe es fruto de la creación del mo-
mento en el proceso de comunicación interactiva entre maestro y alumno. 

El pizarrón sirve de soporte al mensaje del profesor, sirve para dibujar gráficas y adherir 
elementos didácticos. 

Antes de comenzar la clase los alumnos o el propio maestro pueden desplegar en el pi-
zarrón los materiales que se relacionan con el trabajo del día. Para cubrir el material hasta que 
se necesite, se usan los mapas o pantallas de proyección, se tapan regiones con hojas de papel o 
se recurre a cualquier otro medio. 



Según Brown (1975) es frecuente que los alumnos resuelvan en el pizarrón problemas 
de aritmética, mientras sus compañeros trabajan en sus bancos. El trabajo en el pizarrón da lu-
gar a una retroalimentación inmediata de información acerca de la precisión del resultado que 
sirve al maestro para saber si sus mensajes frieron decodificados. 

Gracias al pizarrón a la atención que el maestro y sus compañeros les brindan al estar en 
el pizarrón, los alumnos se sienten motivados. 

"Cuando se usa el pizarrón hay que ver ciertos detalles técnicos como la redacción que 
debe ser breve y concisa, el maestro debe hacer escribir una parte del comentario o dibujo y 
luego volverse al grupo para hacer una pregunta, para mantener al grupo alerta", (Brown, 
1975,pag. 63). 

Al emplear el pizarrón hay que hacerlo de forma planificada, por eso el maestro debe 
planear su clase, así como tomar en cuenta que es lo que quiere enseñar y cuál es la mejor ma-
nera de expresarlo, lo mismo debe ocurrir con los alumnos cuando deseen utilizarlo. 

Se pueden hacer los trazos básicos de antemano, cuando los dibujos son complicados, 
con el fin de apresurar el proceso de dibujos posteriores. El maestro debe ir a la parte posterior 
de aula y preguntar si lo que ha puesto en el pizarrón es legible e interesante y si proporciona 
ayuda y motivación a la comprensión de los conocimientos que esta tratando de comunicar. 

La legibilidad depende del estilo de caligrafía, en general para que se lea con comodidad 
desde la parte posterior de una aula de 10 metros de largo, es recomendable las letras de 5 ó 6 
centímetros de altura y el grosor de las líneas debe ser de medio centímetro. 

Otro medio auxiliar para la escritura legible es hacer líneas rectas muy delgadas con una 
sola regla de un metro o una tabla larga, a fin de distribuir bien lo que se anota en el pizarrón. 

Es importante saber que la importancia de la legibilidad ha sido la causa de la gran po-
pularidad - y aun necesidad - de los retroproyectores como sustitutos del pizarrón en salones 
grandes. 

A fin de contrarrestar la tendencia natural a escribir renglones ya sea hacia abajo o hacia 
arriba, conviene poner un punto inicial a un lado del pizarrón y otro al final en el extremo con-
trario. 

• Los periódicos murales 

Apoyados en Brown (1975) podemos afirmar que entre los recursos menos costosos de 
la enseñanza están los periódicos murales. Los maestros planean y preparan periódicos murales 
con diversos utilizándolos como medios de comunicación educativa para tener una mayor inte-
racción con sus alumnos, logrando fortalecer la creatividad y las habilidades de los alumnos y 
despertándolas y desarrollándolas en otros. 



De hecho el grado de participación de los estudiantes en la creación de los periódicos 
murales, mide la efectividad de sus experiencias escolares. 

Algunas funciones educativas que Brown (1975) destaca de los periódicos murales se 
encuentran las siguientes: 

• Posibilitar el estudio en grupos de materiales de los que sólo hay una copia, ya que cuando 
esto ocurre el periódico mural se convierte en el medio excelente de poner el mensaje al al-
cance de los grupos de estudio. En algunos casos, cuando no hay vidrio de por medio, con-
viene poner el material bajo una cubierta de plástico transparente. 

• Estimular el interés de los alumnos. Por ejemplo las portadas de libros sirven para alentar la 
lectura. Los carteles despiertan su creatividad e invitan a visitar museos o alguno otra activi-
dad cocurricular, la entrevistas y reportajes, activas su interés vocacional. 

• Ahorra tiempo. Los periódicos murales permiten a los estudiantes examinar o estudiar mate-
riales que no se pueden explicar ampliamente en clase por limitaciones del tiempo. 

• Fomentan la participación de los alumnos. Los problemas expuestos en un periódico mural 
se prestan a que grupos de alumnos los estudien y discutan, como actividad de la clase o al 
margen de ella. 

• Hacer repasos. Se puede dividir la clase en grupos pequeños para preparar periódicos mu-
rales en donde se repasen las ideas más importantes que se han estudiado o se resuma infor-
mación relativa a los objetivos específicos de enseñanza. 

• Enseña a los estudiantes a comunicarse visualmente. Al pensar en los objetivos de un perió-
dico mural, al planificar su contenido y elaborar y colocar sus materiales, los alumnos aplican 
y amplían sus habilidades de comunicación. 

• Representar visualmente secciones de un examen. La exhibición bien planeada que muestra 
objetos que se deben reconocer, relacionar o comparar, provoca respuestas de los alumnos 
que ayudan a elevar sus conocimientos. Sobre esas bases, la evaluación del adelanto de los 
educandos puede ser más precisa de la que se hace a partir de exámenes con lápiz y papel. 

• Da al aula un aspecto dinámico, atractivo y relacionado con lo que estudian los alumnos y 
puede servir para que adhieran fotografías de sus visitas a museos, escuelas, representacio-
nes, entre otras actividades cocurriculares. 

El periódico mural es contemplado como parte fundamental en la enseñanza modular de 
las materias de español e inglés, pero puede ser utilizado en las distintas asignaturas como va-
lioso medio de comunicación educativa, ya que los alumnos lo utilizarían como un canal para 
trasmitir sus estudios. 



Para utilizar el periódico mural como medio de comunicación educativa, el maestro de-
be escoger con suficiente anticipación el tema o la idea clave que se va a expresar, buscar un 
punto de vista noticioso del contenido, se debe hacer una redacción atractiva para los especta-
dores y realizar un título que llame la atención. 

El maestro debe responsabilizar a un grupo de por lo menos ocho alumnos para que 
planifiquen y elaboren el material, dándoles oportunidad de realizar entrevistas, reportajes y 
toma de fotografías de los diferentes eventos. 

Para esto los alumnos deben auxiliarse del taller de periodismo de la escuela, a fin de 
que les revisen el material redactado, las propuestas de encabezados y los asesoren en cuanto a 
los ángulos de toma de las fotografías. 

El maestro debe hacer un esquema o bosquejo de las posibles distribuciones del exhibi-
dor, sin olvidar las características de la audiencia, es decir, detectar las áreas de interés de las 
personas que verán el periódico mural, sus gustos hábitos y los temas que flotan en el ambiente. 

El periódico mural debe estar fuera del aula, pues sería injusto para el proceso de co-
municación educativa, que todo ese trabajo estudiantil se concretara a un pequeño grupo. Es 
por eso que debe buscarse un lugar estratégico, pidiendo el apoyo con anticipación de las auto-
ridades administrativas encargadas del área. 

Aunque la elaboración de un periódico mural tiene valor por sí mismo y da lugar a la 
enseñanza de muchas cosas, su funcionamiento como medio de enseñanza justifica los esfuer-
zos de quienes han intervenido en el proyecto. La mejor indicación de la calidad o el valor de su 
trabajo consiste en su influencia sobre el ánimo y claridad del ambiente, sus efectos estimulantes 
sobre las discusiones en la clase y la información que proporciona como enseñanza directa y 
para el resto de la clase. 

Por atractivo, ingenioso y útil que sea una periódico mural, no debe estar expuesto más 
tiempo del necesario para que la población estudiantil sea enterada. Nada resulta tan poco 
atractivo como un periódico mural que ya cumplió su cometido y sigue expuesto. 

Por lo tanto alumnos y maestro deben retirarlo, archivar los contenidos y planificar otra 
vez para luchar por la atención del público estudiantil en una nueva idea. 

• Carteles 

Martínez Zarandona (1997) asegura que los carteles son una vía eficaz para la publici-
dad y la propaganda más diversa. Históricamente lo mismo ha sido usado para invitar a la gue-
rra que para abrogar por la paz, para exhortar a la compra o para generar el ahorro. 

Todo ello con gran eficiencia, como lo revela su frecuente uso actual, pese a la franca 
competencia que enfrente con los otros medios de comunicación más sofisticados. Santiago 



Poli, cartelista venezolano, afirma que un buen cartel es un puñetazo en el ojo cuyo hematoma 
queda en la mente del espectador. 

De ahí que esta capacidad para provocar, inclinar, convencer y educar le es conferida al 
cartel por su muy particular lenguaje, ya que utiliza el lenguaje visual y escrito, que permite 
hace intemporales los lenguajes más efímeros. 

De acuerdo a Brown (1975) el objetivo de los carteles consiste en trasmitir información 
con vivacidad, atractivo y economía. Los anuncios en muros o carteleras no son más que car-
teles gigantescos. 

"Los mejores carteles tienen las siguientes características: se dirigen a un objetivo prin-
cipal, su tratamiento es claro y enérgico, ya que no dejan lugar a dudas acerca de su mensaje; 
son pintorescos, pues sus colores vivos y brillantes llaman la atención; y su tamaño es suficien-
temente grande como para verlos y entenderlos con facilidad a primera vista", (Brownm 
1975,pag, 93). 

Los maestros debemos utilizar el cartel como medio de comunicación educativa en las 
distintas actividades de aula y cocurrículares. 

Por ejemplo pueden ser utilizados para desarrollar una campaña ecológica en la escuela 
preparatoria, pidiendo a los alumnos el diseño y construcción de carteles que inviten al ahorro 
del agua, al reciclaje de residuos, al cuidado del medio ambiente, al deporte como medio de 
ejercitar nuestro cuerpo y para evitar el uso de vehículos contaminantes. 

También pueden ser utilizados en las diversas asignaturas como Artes y Humanidades 
en la invitación a conferencias, exposiciones, eventos culturales como presentaciones de libros, 
obras de teatro, muestras de danza, recitales. 

En el área de la preparatoria técnica pueden ser utilizados en los talleres de estudio, 
diseñando carteles que inviten a trabajar con seguridad en las distintas áreas mostrando los 
riesgos que entraña cada máquina o instrumento si no son utilizados correctamente. 

Los carteles pueden no sólo ser utilizados en los muros de la escuela, sino ser un com-
plemento del periódico mural, empleando fotografías o recortes de revistas, dibujos, etc. Si 
están bien diseñados los carteles resultarán útiles como recursos de enseñanza. 

Se pueden utilizar muchas clases de materiales en la elaboración de carteles, como son 
papel de distintos colores y texturas, cartones, pinturas de agua, crayones, lápices de colores, 
papel para envolver, y cartón especial para la elaboración de carteles como el conocido como 
"cáscara de huevo", etc. 

El maestro puede interactuar con sus alumnos en un proceso de emisor - receptor, 
guiando al estudiante en el desarrollo de su creatividad, invitándolos a aplicar todo su ingenio a 
la tarea de encontrar nuevas formas efectivas de elaborar carteles, pero sobre todo de comuni-
cación con su entorno estudiantil y con la comunidad. 



• Mapas y globos terráqueos 

En el área de Ciencias Sociales, en el estudio de Historia y de la Geografía local, nacio-
nal o mundial, es importante la lectura e interpretación de mapas y globos terráqueos. 

Vivimos la era de la información y las escuelas deben crear ambientes de aprendizaje 
donde el alumno sea capaz de ubicar los lugares y características, económicas, políticas y so-
ciales donde ocurre un suceso para su mejor comprensión. 

Los medios de comunicación nos traen imágenes de hechos que ocurren en lugares leja-
nos, casi simultáneamente al momento en que se están dando los eventos, a través de la comu-
nicación satelital. 

Muchas veces desconocemos la ubicación de lugares de nuestro propio país, de nuestro 
estado e incluso del propio municipio en que vivimos, de ahí que es importante la utilización de 
mapas, globos terráqueos, planos de municipios y poblaciones. 

En necesario entonces desarrollar en el alumno habilidades para leer mapas. Por lo tanto 
con el apoyo del sistema bibliotecario encargado de la custodia de estos medios de comunica-
ción educativa, se deben planear experiencias de aprendizaje individualizadas o grupales, siem-
pre apoyados por otros medios como fotografías, carteles, películas, que los alumnos pueden 
conseguir en agencias de viajes o en las oficinas gubernamentales dedicadas a la promoción del 
turismo. 

Las clases de información que contienen los mapas son: rasgos superficiales, como ríos, 
llanuras montañas, y otras formaciones de tierra y agua; lugares y distancias entre ellos; datos 
científicos como las corrientes oceánicas o las formaciones geológicas; datos sociales o cultu-
rales como las estructuras de población o lenguaje; datos políticos como fronteras divisorias 
sistemas de gobierno; datos económicos como producción industrial, productos agrícolas y 
comerciales. 

• El retroproyector 

El retroproyector es un medio de comunicación educativa de creciente uso en el proce-
so de enseñanza-aprendizaje, debido a su economía y funcionalidad. La popularidad de este 
medio se debe a que el maestro controla completamente sus materiales todo el tiempo y porque 
también puede ser utilizado por alumnos, alejando la pasividad de receptores involucrándolos 
en actividades dinámicas de retroalimentación grupal. 

Las transparencias de retroproyección también son populares porque cuando se prepa-
ran y exponen ideas en ellas, tanto verbales como visuales se disfrutan ampliamente, ya que se 
pueden utilizar varios métodos para explicar una sucesión de conceptos, así como aprovechar 



las oportunidades que ofrecen para crear suspenso y sorpresa, además de estimular la atención 
de los alumnos. 

Según Ferrández, Sarramona y Tarín (1993) como imagen fija las transparencias de retropro-
yección sirven al estudiante en la: 

• Motivación. Porque predisponen y sensibilizan a los alumnos hacia los contenidos objeto 
de aprendizaje. 

• Ilustración. Apoyan visualmente la explicación oral. 

• Fijación. Sirven para reafirmar contenidos presentados por otros medios. 

• Análisis. Permiten estudiar los elementos de un conjunto 

• Demostración. Permiten representar abstracciones en forma gráfica 

• Recapitulación. Son útiles como síntesis informativas realizadas oralmente o a través de 
otros métodos audiovisuales. 

• Evaluación. Es muy amplio el campo de posibilidades que ofrecen para comprobar el 
aprendizaje. 

• Discusión. Una imagen puede ser fuente de diálogo sobre su contenido 

• Con las transparencias se facilita el trabajo académico del maestro porque: 

• El Profesor no precisa dar la espalda al grupo de alumnos. 

• El manejo y mantenimiento del aparato y material, es económico y fácil. 

• Al no haber necesidad de obscurecer el aula, los alumnos pueden realizar todo tipo de 
lecturas y hacer anotaciones. 

• Las imágenes pueden estar confeccionadas con anterioridad o en el momento mismo de 
su empleo. Esta confección no precisa de grandes recursos ni de perfeccionamiento técni-
co. 

• Es posible la superposición de imágenes para exposiciones secuenciales. 

• También se pueden simular movimientos y flujos, mediante las transparencias polarizadas 
y las maquetas móviles. 



Estas ventajas explican la preferencia de los profesores hacia el retroproyector, ya que 
mientras otras técnicas de proyección tienden a requerir esfuerzos mínimos del docente cuando 
son utilizadas, este medio lo involucra complementando su labor de enseñanza. 

Actualmente las compañías editoras, han elaborado conjuntos de transparencias prepa-
radas que abarcan casi todas las áreas del conocimiento, y éstas les son solicitadas por los Co-
mités Técnicos, de ahí que los jefes de cada academia pueden solicitar copia de este material a 
las autoridades académicas de la Universidad y servir de multiplicadores hacia los docentes. 

Sin embargo también los docentes, pueden realizar sus propias transparencias. Algunos 
profesores utilizan el retroproyector como sustituto del pizarrón. 

Con un plumón de fieltro o un lápiz adecuado, escriben en celofán o materiales plásti-
cos, en filminas vírgenes de acetato, el tema de su clase y posteriormente lo proyectan, esto les 
ahorra tiempo y lo aprovechan para avanzar en su programa. 

Existen algunas filminas transparentes en las que se puede escribir directamente a má-
quina pequeños resúmenes, sin embargo la tecnología actual permite sacar copias de textos 
directamente, e inclusive a color. 

• Proyector de diapositivas 

Su uso en la enseñanza se ha generalizado bastante, pues es de fácil adquisición en el 
mercado y no resulta costoso, ni es indispensable una pantalla especial para efectuar la proyec-
ción. 

Aunque tiene la desventaja, al igual que las películas, de que necesita la obscuridad del 
salón de clases, con lo que en ocasiones el control del maestro sobre los alumnos y la participa-
ción de éstos disminuye, también tiene la gran ventaja de que el profesor, al maniobrarlo perso-
nalmente, le impone el ritmo deseado y necesitado, de acuerdo con la explicaciones personales 
con que él acompaña y completa cada diapositiva. 

Así el profesor va cambiando o reteniendo la imagen según sea necesario para ampliar 
sus explicaciones, le impone la secuencia requerida o incluso puede regresar con facilidad a la 
imagen solicitada para reafirmar una idea. 

Otra ventaja es que actualmente la diversidad de material que puede difundirse a través 
de este medio de comunicación educativa, es amplísima, ya que el profesor o los alumnos pue-
den fotografiar todo aquello que les sirva (dibujos, pinturas, ilustraciones e incluso otras foto-
grafías) y proyectarlo con suma vivacidad y colorido dentro de la clase, sin que el costo de las 
diapositivas sea gravoso. 

Su utilidad en cursos sobre Artes y Humanidades, Biología, Historia y por lo general en 
cualquier asignatura, lo hacer ser uno de los medios más importantes, en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, pues despierta la creatividad de los alumnos. 



• La fotografía 

La fotografía es un medio de comunicación educativa excelente para despertar el interés 
de los alumnos, en cualquier actividad de creación de las distintas áreas del conocimiento. 

El aprendizaje a través del lente da al alumno ocasión de reaccionar o expresarse a tra-
vés del lenguaje visual, que lo ayuda a simplificar lo complicado y proporciona lógica y orden a 
lo que ve y experimenta. 

Con la oportunidad que tienen de expresarse por medio de las actividades fotográficas, 
los alumnos desarrollan destrezas y habilidades nuevas y gratifican sus intereses de creación en 
forma constructiva. 

Las cosas que los alumnos eligen para fotografiar y los comentarios que hacen acerca de 
ellas, revelan mucho acerca de lo que les interesa y la visión que tienen de sí mismos y del mun-
do. 

Martínez Zarandona (1997) indica que la fotografía les ayuda a extender los alcances y 
profundidad de sus intereses y les da oportunidad de mejorar su habilidad de observación. 
Cuando trabajan con fotografías, los alumnos suelen dar comienzo a un pasatiempo agradable 
para toda la vida o descubren un talento que posteriormente desarrollarán como vocación de su 
vida o como elemento accesorio de otra profesión. 

Para familiarizarse con la fotografía conviene al maestro introducir a los alumnos en la 
historia de la fotografía enviándolos a documentarse en la biblioteca, sin son alumnos de los 
primeros módulos que aún no llevan la clase correspondiente de Artes y Humanidades, también 
organizar conferencias con fotógrafos profesionales del algún periódico local, del algún estudio 
profesional, o de alguna agencia publicitaria. 

Luego de que cuenten con cierta información, puede solicitarles que consigan alguna 
cámara de bajo costo o la pidan prestada a sus familiares, para luego realizar una salida al cam-
po y hacer un "zafar" fotográfico. 

Las fotos que resulten pueden ser sometidas a concurso o bien montar una exposición 
en el área cultural de la escuela. Al observar los errores en que incurrieron se les puede corregir 
y luego hacer una nueva "cacería de fotos", pero ahora de tomas que les permitan apoyar su 
proceso de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo pueden tomar fotos de los experimentos de 
laboratorios. 

Cubrir fotográficamente un evento deportivo o cultural, misma que acompañada con 
una buena redacción de los sucesos, brindará un excelente material para el periódico mural. 

También se pueden tomar fotos de cada miembro del grupo que sirvan de archivo para 
identificar al autor de algún trabajo, o bien para que sirva en el cuadro de honor del grupo al 
elegir al estudiante del mes, al mejor deportista, etc. 



No debemos olvidar que una imagen dice más que mil palabras, y si algún alumno por 
su timidez o personalidad no puede comunicar sus sentimientos a través del leguaje oral, puede 
hacerlo a través del lenguaje visual de la fotografía. 

El término fotografía proviene del griego phos, photos: luz; y graphein: grabar. En otras 
palabras significa el arte de fijar en una placa impresionable a la luz, las imágenes obtenidas con 
la ayuda de una cámara obscura. 

La era de la imagen principia con la invención de la fotografía por Niepce en 1822, dice 
Gutiérrez Pérez (1976.p.22); después al ponerla en movimiento con el cinematógrafo de los 
hermanos Lumiere, se constituye en un lenguaje nuevo que llega a dominar el tiempo y el espa-
cio. 

La utilización de la fotografía es esencial en las asignaturas de Español y de Artes y 
Humanidades de los distintos módulos, ya que la curricula propone entre las actividades cocu-
rriculares la realización de un concurso de fotografía. 



2.3.1.2 La imagen en movimiento 

• £1 cinematógrafo 

La posibilidad de difundir imágenes en movimiento, de aumentar el tamaño de los ob-
jetos acercándolos al espectador o hacer perfectamente visibles los menores detalles, más la 
eficiencia para pintar la realidad con mayor exactitud, fueron razones inefables para que el ci-
nematógrafo ocupara un lugar predominante en la vanguardia tecnológica mundial y en la co-
municación educativa. 

Otra razón para ello fue su contemporaneidad que el cine resucita el pasado y da al es-
pectador la sensación de participar en vivencias que de otra manera serían inaccesibles. 

Castañeda Yañez (1978) reseña que la invención de la cinematografía surgió en el siglo 
XIX, y al igual que todos los inventos anteriores, es producto de diversos esfuerzos individua-
les. El cinematógrafo actual conserva mucha de las características del kinotescopio de Edison, 
que consistía en presentar al espectador una serie de fotografías animadas a fin de que produje-
ra la ilusión de movimiento, pero su desarrollo es determinante cuando aparece el cinemató-
grafo, aparato óptico mecánico de Louis y Augusto Lumière. 

La progresión histórica de la cinematografía se inició con bandas documentales y objeti-
vas, como las de Lumière, "Las salidas de las fábricas", "El desayuno del bebé" , "La vida de 
un bombero americanode Edwin S. Porter, etc. 

Escudero Yerena (1977) indica que en un principio el cine era una mera transcripción 
del teatro, hasta que George Mélies eliminó ese estantismo y fundó la primera empresa y estu-
dio cinematográfico. Mélies transformó la expresión mecánica del cinematógrafo en la expre-
sión de un espectáculo evocador de sueños: el cine. 

Se hacen películas carentes de sonido, logrando destacar monstruos sagrados como 
Chaplin, Greta Garbo, Marlene Dietrich, Stanley Laurence, Griffith, quienes constituyen pilares 
del cine y dan lugar al nacimiento del culto a las estrellas. 

Las primeras películas sonoras aparecieron en 1927, pero su manifestación plena fue 
hasta 1930 con el film Halleluyah, del director norteamericano King Vidor. 

La sonoridad en las películas dio lugar a la creación de documentos más fieles y cerca-
nos a la realidad. Eugene Laste y Bosson (1904-1907) dieron las bases de lo que sería el regis-
tro simultáneo de imágenes y sonidos en las películas, mediante el grafonoscopio y el sincroni-
zador. 

Asimismo tras varias tentativas, se pudieron filmar películas a color. Si el cine es excep-
cional como espectáculo, como documental científico y de investigación tiene grandes alcances. 



• El cine en la enseñanza 

Un ejemplo frecuente del cine en la enseñanza es la filmación de objetos y fenómenos 
que por su tamaño podrían pasar inadvertidos. Este es el caso de la estructura y composición 
interna de un panal o las ramificaciones de una hoja de árbol. 

Además, con el empleo del cinematógrafo - y aquí puede ser sin sonido o cine sonoro -
se pueden reconstruir sucesos históricos, con gran dramatización y hacerlos más asimilables, 
como la toma de la bastilla en la Revolución Francesa. 

También procesos difíciles de captar resultarán más amenos para el estudiante si se ex-
plican a través de filmes que demuestren cada etapa del proceso; por ejemplo, el fenómeno de 
la solidificación del agua. 

Brown (1975) indica que las aplicaciones del cine en la enseñanza son muy variadas; 
entre otras cosas, sirve para recoger testimonios de costumbres, hábitos y prácticas de comuni-
dades lejanas al sitio donde radican los alumnos. 

Así y en muchas otras formas, gracias al cinematógrafo, el aula puede convertirse en 
escenario de experiencias múltiples y valiosas. 

Puede ocurrir que el maestro realice experimentos que por su complejidad, no sea facti-
ble repetirlos una y otra vez. Con el cine, cualquier filmación puede ser vista una y otra vez. El 
profesor puede detener la proyección, hacerla retroceder o avanzar según las necesidades del 
curso. 

Entre las ventajas principales de las películas como medio de comunicación educativa en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, está el de ayudar a superar algunas barreras intelectuales 
del aprendizaje, ya que comunican eficazmente su contenido, sin requerir del espectador una 
gran aptitud de lectura. 

"Las películas didácticas se presentan en formato de 16 mm, 8mm y S-8mm (súper 
ocho); éstos últimos son los más populares en la actualidad, ya que para su uso funcional se han 
desarrollado proyectores altamente automatizados y versátiles, relativamente económicos y 
simples, todo ello sin perder calidad en la imagen y sonido", (Brown, 1975, pag. 183). 

La incorporación de pantallas a los mismos aparatos de proyección, ha facilitado su 
empleo. Y en cuanto a las dificultades de archivo y peligro de deterioro de las películas, esto ha 
ido desapareciendo con la incorporación del vídeocassette. 

Actualmente circulan en el mercado numerosas películas educativas en vídeo, produci-
das por empresas de renombre mundial como Discovery Channel y National Geograhpic, así 
como algunas producciones del Consejo Nacional para las Artes (CONARTE) que pueden ser 
adquiridas por la preparatoria para iniciar una videoteca al servicio del alumnado, (ver anexo 1, 
lista de películas educativas). 



También hay en los videoclubs una gran cantidad de películas comerciales, que pueden 
ser adquiridas y utilizadas en temas deportivos, culturales, históricos y motivacionales (la asig-
natura de español contempla la formación de un videoclub en las preparatorias). 

Estas películas pueden ser vistas en televisión a través de una videocassettera, lo que 
elimina el costo del proyector. 

También en la Biblioteca Magna de la Universidad, recientemente se acaba de abrir una 
sección especial de proyección de películas en vídeo, ubicada en el sexto piso, sin embargo por 
ser área nueva apenas cuenta con un número reducido de films y de aparatos de televisión y 
videocasseteras. Las películas no pueden salir del edificio y no se permite sean copiadas. 

Sin embargo debe reconocerse el esfuerzo de las autoridades, por incorporarse a los 
nuevos tiempos del lenguaje audiovisual. 

Aplicación 

Kemp (1973) sugiere que cuando el maestro estudió los objetivos de su curso y decidió 
proyectar una película educativa, siga los siguientes pasos: 

1. Estudio previo del documento a cargo del profesor, para preparar el guión didáctico de ex-
plotación y comprobar adecuadamente el estado de la película y del aparato de proyección. 
Con ello no sólo se evita la improvisación didáctica, sino las sorpresas desagradables que 
pudieran desprenderse de la inhabilidad técnica para la proyección. 

2. Preparación inmediata para despertar el interés hacia el tema y la película. Esto se logra con 
una breve introducción explicativa sobre el contexto general y la advertencia sobre aspectos 
especialmente destacables. Estas introducciones aumentan el aprendizaje. 

3. Aclaración y discusión de los diferentes aspectos abarcados en el tema, en esta fase inter-
vienen las interpretaciones personales del profesor y los alumnos, al tiempo que se corrigen 
posibles errores interpretativos. 

4. Realizar una segunda proyección de reforzamiento para confirmar suposiciones elaboradas 
en la fase anterior, advertir nuevos matices y confirmar conclusiones ya adelantadas. En esta 
ocasión conviene suprimir el sonido original para dar paso a los comentarios directos del 
profesor, y hacer uso de los dispositivos de fijación de imagen, proyección a cámara lenta, 
regresar adelantar, etc. 

5. Finalmente se harán los ejercicios aplicativos y la evaluación del aprendizaje alcanzado. 



• Televisión y vídeo 

Al igual que la fotografía y el cine, la televisión y el vídeo, son fruto de los avances tec-
nológicos y de los aportes de un gran número de personas con intereses diversos que oscilaron 
de lo científico a lo comercial. 

Escudero Yerena (19977) reseña que el principio de grabación magnética data de 1900, 
fecha es que se construyó la primera grabadora de sonido. Este método fue posteriormente 
desarrollado y, de un hilo magnético, se pasó a una cinta de plástico recubierta de material fe-
rromagnético, principio que más tarde se convertiría en el videotape, posibilitando no sólo la 
transmisión sino el almacenamiento de imágenes y sonidos. 

Martínez Zarandona (1997) indica que en 1934 en la ciudad de México, un joven de 17 
años manufacturó la primera cámara electrónica de Latinoamérica; los elementos utilizados por 
el precoz inventor fueron un iconoscopio importado de los Estados Unidos y un conjunto de 
piezas de segunda mano. 

Apenas dos años antes, la Radio Corporation of América había instalado el primer mo-
delo electrónico de televisión en el mundo. 

Aquel joven imaginativo, agrega Zarandona Martínez (1997), y tenaz se llamaba Gui-
llermo González Camarena, quien años después en 1939, concibió un sistema de televisión a 
colores que patentó en México un año después y en Estados Unidos en 1942. 

En los años cuarenta inauguró la primera estación experimental de televisión con pro-
gramación sabatina y a finales de esa década inició la transmisión a colores desde un hospital 
público. 

"González Camarena murió en un accidente automovilístico en 1965, dejando una gran 
aportación a las telecomunicaciones, que ha permitido un gran desarrollo tecnológico, como el 
canal abierto, el cable, las microondas, los satélites, los circuitos cerrados y las videocassete-
ras", (Martínez Zarandona, 1997, pag. 27). 

Pocos inventos han tenido tanta influencia en la vida cotidiana del hombre como la tele-
visión, ya que ha cambiado nuestra percepción del mundo, nuestras creencias, nuestros valores 
y nuestro conocimiento. 

• La televisión educativa 

Como medio de comunicación educativa la televisión se inició en 1948 en Filadelfia 
(USA), recogiendo la experiencia de las emisiones de radio, teniendo como metas principales a 
alcanzar, el hacer la enseñanza más viva e interesante, mejorar la calidad del profesor, a la vez 
que subsanaba parcialmente su escasez; y complementar al profesor en materias que precisan 
especialización como el arte, la música, las matemáticas, entre otras. 



Estas tres finalidades resumen esquemáticamente la televisión aplicada a la docencia. 
Los años transcurridos desde la primera emisión, hacen posible que se pueda juzgar con cierta 
ponderación la utilidad y eficacia de la televisión como medio de enseñanza, en 600 investiga-
ciones que se realizaron en EUA, dieron como resultado un mayor aprendizaje. 

Al igual que la radio, la televisión se han empleado como medio de impartir enseñanza a 
distancia destinada a los adultos, o los menores en casos de falta de escolarización institucional, 
y, por lo tanto, como substitutivo de la presencia del profesor. 

La falta de comunicación directa entre el teleprofesor y el alumno lleva a considerar a la 
televisión como un medio más, aunque puede ser superior a otros. En nuestro país hay expe-
riencias muy ricas, por los resultados cuantitativos obtenidos, en la aplicación de la televisión 
como medio de comunicación educativa en la telesecundaria y la telecapacitación. 

Zapata Vázquez (1990) indica que en nuestro estado el 7 de enero de 1974 la comuni-
dad regiomontana fue testigo del inicio del canal 8 (CEMPAE), que por primera vez trasmitía 
programas culturales y educativos, en apoyo para el estudio del sistema de preparatoria abierta. 

En sus inicios la señal se trasmitía en horarios de 9:00 a 11:00 y de 15:00 a 17:00 horas, 
auspiciada por el ITESM, siendo sus principales objetivos apoyar la educación abierta a nivel 
medio superior, llevar cultura y recreación a su audiencia; elevar la calidad de la producción 
televisiva en México, mediante la experimentación de nuevos contenidos, enfoques y formatos. 

Además atraer audiencias que por diversas circunstancias socioeconómicas y culturales 
no tenían el hábito de recurrir a la televisión como instrumento de educación supletoria, com-
plementaria o compensatoria y contribuir a hacer vigente el derecho a la información. 

La UANL también participó en el proyecto dando a conocer investigaciones de las dis-
tintas áreas, hasta que cerró el canal al ser vendido a Imevisión. 

Cabe aquí citar el SEIS(Sistema de Educación Interactiva Vía Satélite) del ITESM, que 
inicialmente surgió para capacitar a profesores y posteriormente se ofreció a alumnos separados 
geográficamente del Instituto. 

La UANL recién inicia con un proyecto similar de Educación a Distancia en coordina-
ción con el Instituto Latinoamericano de Comunicación educativa. 



Sistema ELCE-Edusat 

El Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE) es un organismo in-
ternacional, fundado por iniciativa de la UNESCO y la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
en 1956, el cual promueve la cooperación regional para el mejoramiento de la educación en 
países de América Latina y el Caribe mediante el uso de los medios audiovisuales y las tecnolo-
gías de la información. 

Entre sus objetivos se encuentra investigar, experimentar, recopilar, desarrollar, catalo-
gar, producir y difundir materiales educativos impresos, audiovisuales e informáticos; así como 
formar y capacitar recursos humanos en el área de las tecnologías educativas. 

Con base en el convenio establecido con la SEP el ILCE desempeña un papel central en 
la instrumentación del Programa de Educación a Distancia, al que el gobierno mexicano ha 
concedido carácter prioritario. Este programa comprende una serie de diversas iniciativas, entre 
las que destacan el fortalecimiento de la Red Satelital de Televisión Educativa ( Edusat) y el 
desarrollo de la Red Escolar de Informática Educativa. 

Para orientar estas iniciativas, que van acompañadas de otros programas auriculares de 
educación a distancia y acciones para el mejoramiento de la calidad del sistema educativo en 
general, el ILCE ha suscrito acuerdos con distintas organizaciones públicas y privadas de otros 
países como Estados Unidos, Canadá, Francia e Israel. 

Asimismo se han establecido relaciones de cooperación con diversos institutos de edu-
cación superior en México como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el ITESM y la 
ANUIES. 

Por su larga experiencia en materia de televisión educativa y por acuerdo con la SEP, el 
ILCE opera tres canales de Edusat que actualmente cubre con su señal a un total aproximado 
de 23 mil planteles educativos en México, pero su imagen llega hasta la región centroamericana 
y el sur de los Estados Unidos. 

El ILCE desempeñó un papel central en el establecimiento del Acuerdo de Cooperación 
en materia de Educación a Distancia, suscrito entre la SEP y algunos ministerios de educación 
de Latinoamérica en abril de 1996, con el propósito de hacerles llegar la señal de Edusat y de 
adaptar el programa de telesecundaría mexicana a los diferentes países de la región. En Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá ya se han llevado a cabo proyectos piloto. Con Repú-
blica Dominicana y Colombia se han establecido las bases para llegar a acuerdos similares. 

El desarrollo de Edusat ha hecho posible el enriquecimiento de sus barras de programa-
ción, que comprenden contenidos de educación auricular, apoyo escolar, educación tecnológi-
ca, capacitación y actualización magisterial, educación indígena, divulgación científica y cultu-
ral, educación inicial y educación para la sociedad, entre otros. 



Con el propósito de difundir oportunamente su programación de la red Edusat, el ILCE 
pública y distribuye bimestralmente y de manera gratuita 34 mil ejemplares de la revista Edusat, 
Guía de Programación, que presenta de manera accesible y práctica toda la variedad de pro-
gramas que transmiten los seis canales del sistema. 

Por otra parte colabora también con la Unidad de Televisión Educativa (UTE), depen-
dencia de la SEP, en el diseño de dos proyectos de gran importancia: La videoteca nacional 
educativa y el sistema de vídeo bajo demanda, que vendrán a ampliar y hacer más eficaces los 
servicios de la red Edusat. 

El ILCE también maneja una red de informática educativa que consiste en el estableci-
miento de una red con servicio informáticos y pedagógicos en español, basada en Internet, la 
cual permitirá la interacción y la colaboración entre escuelas, centros de maestros, escuelas 
normalistas y otras instituciones académicas, organizaciones o personas involucradas en la edu-
cación. 

Con ello se reforzarán la investigación, la docencia y el aprendizaje y propiciará en los 
usuarios el desarrollo de la creatividad y la imaginación, así como la adquisición de nuevas 
destrezas y habilidades a favor de una dinámica más interactiva que eriquezca el quehacer edu-
cativo. 

El Canal 53 

Durante la gestión del Rector Gregorio Farías Longoria se inició la transmisión del Ca-
nal 53 bajo la tutela de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, mismo que funciona 
trasmitiendo su señal de 7:00 a 21:30 horas, con programas educativos, culturales y de entrete-
nimiento; además de noticieros informativos de los eventos de las distintas dependencias de la 
U.A.N.L. 

El mes de febrero de 1998, el Canal 53 firmó un convenio con Edusat del Instituto Lati-
noamericano de la Comunicación Educativa, lo que le permite grabar los programas que se 
trasmite vía satélite y ponerlos al servicio de la comunidad universitaria 

Aún no cuenta con videoteca, pero ya empiezan los preparativos para iniciar una siste-
ma de grabación y almacenamiento de imágenes que seguramente beneficiará a los universita-
rios. También cuenta con convenio con el Canal 11. 

También funciona el canal Televisión Nuevo León (antes Canal 28), que aunque cuenta 
con programación educativa siempre ha sido criticado por su tendencia a servir al grupo en el 
poder político. 



• Televisión extraescolar 

Debido al alto costo del equipo y la producción de programas, es imposible que la pre-
paratoria o las escuelas de enseñanza media superior cuenten con un sistema de televisión, y 
ante la gran cantidad de horas que los alumnos permanecen expuestos a este medio de comuni-
cación masiva, es necesario orientar a los alumnos hacia una buena recepción y sacar provecho 
de los programas televisivos que diariamente se trasmiten. 

El maestro debe estar atento a la programación para recomendar los programas bien 
producidos y con alto valor didáctico, para recomendarlos e iniciar discusiones didácticas a 
partir de los hechos que ocurrieron en la transmisión. 

Un programa de Robin Hood, por ejemplo, serviría para explicar las condiciones de 
vida que prevalecían en el sistema feudal. En el ámbito de Historia de México se puede citar 
algunas obras televisivas como "Senda de gloria", "La antorcha encendida", entre otras. 

El docente debe estar bien informado acerca de la programación de los canales locales y 
de cable, ya que actualmente ofrecen muchas alternativas en programas educativos, como bio-
grafías, documentales científicos e históricos, del campo, de salud, ecología y de turismo, artes, 
etc., que se convierten en una ventana educativa para el alumnado. 

También se debe planear una visita a los canales educativos y comerciales, para que los 
alumnos conozcan las instalaciones técnicas y la producción de programas en vivo, eso desper-
tará la vocación de más de uno y servirá para que hagan una comparación entre las programa-
ciones. 

Un elemento muy valioso para la comunicación educativa de las preparatorias es el 
Departamento Central de Comunicación Audiovisual de la U.A.N.L.. ya que cuenta con 514 
videocassettes con programas, documentales, reportajes, entrevistas y series didácticas que 
pueden ser copiados y radicados en la biblioteca de la escuela, (ver anexo 2). 



2.3.1.3 La imagen sonora 

Noyola (1997) afirma que la imagen sonora descansa en una sensación engendrada en el 
oído por ondas acústicas, es decir, las vibraciones transmitidas por el aire hasta el aparato audi-
tivo cuando la frecuencia de las mismas es de 20 a 20 mil por segundo. 

Las vibraciones, agrega, se propagan en forma de ondas sonoras y llegan al oído provo-
cando a su vez la vibración del tímpano, que se trasmite por el oído interno hasta los nervios 
auditivos. 

El sonido posee tres características básicas: 

La altura, que depende de la frecuencia de las ondas, por lo cual un sonido es más agu-
do mientras más elevada es la frecuencia, y más grave cuanto menor es la misma. 

La intensidad, determinada por la amplitud de las vibraciones y medida en decibeles. 
Un sonido muy intenso puede ser insoportable y hasta perforar el tímpano, mientras que un 
sonido débil resulta inaudible. 

Y el timbre, gracias al cual distinguimos un sonido musical emitido por un instrumento, 
de otro sonido de igual altura e intensidad, emitido por un instrumento diferente. 

• El origen de la radio 

En 1888, Heinrich Hertz descubrió que una descarga eléctrica puede propagarse en el 
espacio, y con ello dio lugar al conocimiento de las ondas hertzianas. 

El descubrimiento de Hertz encontró una aplicación fundamental en los trabajos de 
Marconi. 

En 1899, con el empleo de un transmisor inventado por Marconi logró trasmitir impul-
sos eléctricos entre Dover, Inglaterra, y Calais, Francia, a través de los 16 kilómetros del Canal 
de la Mancha. 

Posteriormente en 1901, indica Noyola (1997) conectando al transmisor una antena y 
un cable a tierra, trasmitió las señales del sistema Morse, de Inglaterra a Terranova, cubriendo 
una distancia de 3 mil 300 kilómetros. Marconi advirtió entonces que alargando la longitud de 
onda aumentaba el alcance y la distancia de sus señales. 

Marconi aplicó sus descubrimientos a la radiotelegrafía, y a partir de ellos John Fleming 
y Lee de Forest desarrollaron la radiodifusión, es decir, la transmisión de la palabra y otros so-
nidos empleando como vehículo las ondas electromagnéticas. 



Dichas ondas se propagan a grandes distancias pues pueden ser moduladas por las se-
ñales eléctricas procedentes de un micrófono, y vehiculadas por el espacio la señal llega al re-
ceptor. 

La radiodifusión nació en 1920 en Estados Unidos, año en el que surgieron las primeras 
estaciones de radio, guiadas desde el principio por motivaciones comerciales. 

Pronto se regularizaron las emisiones en forma de programas informativos, musicales y 
de ficción, así como los primeros anuncios. 

El nuevo medio se extendió por el mundo, y a principios de los años treinta comenzaron 
a explotarse sus posibilidades educativas y culturales, pues en esa década 30 universidades 
norteamericanas instalaron emisoras propias. 

De acuerdo a Zapata Vázquez (1990) en México la radiodifusión nació en Monterrey, 
donde Constantino de Tárnava, inició las primeras emisiones experimentales desde la sala de su 
casa el 9 de octubre de 1921, hasta que en 1923 logró autorización oficial del Gobierno de la 
República. 

Noyola (1997) señala que pese al origen privado, la Radio creció estrechamente vincu-
lada al Estado. Desde 1922, el ejecutivo federal, a cargo del general Alvaro Obregón, quien 
otorgó facilidades a los empresarios privados para la instalación de emisoras y asimismo mostró 
interés en disponer de estaciones radiofónicas propias para la difusión de noticias y del estado 
del tiempo, y en intervenir en el desarrollo de la nueva industria. 

En 1934, agrega, el país contaba con 52 estaciones privadas y 5 estaciones oficiales, y a 
partir de entonces las ondas hertzianas se extendieron por todo el territorio nacional, llegando a 
ocupar un papel predominante en los medios de comunicación en la actualidad. 

Pese al dominio de la radio comercial, cuya programación descansa básicamente en la 
difusión de música comercial, noticieros radionovelas, y un elevado porcentaje de anuncios, en 
México se han desarrollado opciones que revelan el potencial educativo de este medio. 

Dichas emisoras, con pocos recursos, pero con gran creatividad y entusiasmo, han de-
mostrado que es posible emplear la radio para fines culturales, educativos y de orientación so-
cial. 

Cabe subrayar que el potencial educativo y cultural del lenguaje sonoro no se circuns-
cribe a la transmisión radiofónica. Con instrumentos al alcance de la mayoría, como las graba-
doras portátiles y los tocadiscos es posible producir mensajes educativos y culturales en audio-
cassettes. 



1 Radio Universidad 

La Universidad Autónoma de Nuevo León cuenta con una señal educativa que se transmite 
a través de Radio Universidad, que funciona desde el año de 1992 en las instalaciones de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y en la banda de frecuencia modulada, en e canal 
89.7. 

Radio Universidad surgió como proyecto en 1990 de las autoridades de la Facultad, como 
base experimental para los alumnos de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Comunicacio-
nes, hasta que logró el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes y comenzó a 
funcionar en septiembe de 1992. Sin embargo hubo muchos intentos anteriores de personas 
como Jorge Pedraza y personal Departamento de Educación Audiovisual de la UANL. 

La estación funciona de 7:30 a 16:30 horas de lunes a viernes en el calendario de actividades 
de la Universidad, con una barra de noticias y programas educativos en vivo que van desde 
cápsulas científicas y biografías de hombre celebres, hasta música folclórica, rock y jazz. 

En la mayor parte de los programas partcipan estudiantes de las distintas escuelas y faculta-
des que hablan de avances de la medicina, la agronomía en el campo, el mundo de las computa-
doras y temas de la salud. 

Los neuróticos y los alcóholicos anónimos, así como ecologistas y luchadores de los dere-
chos humanos tienen sus espacios. 

Radio Universidad inició como sistema de circuito cerrado y ahora logra enviar su señal a una 
distancia de 10 kilómetros a la redonda y está a cargo del Ing. Juan Fernández Díaz. 

• Grabaciones magnéticas en la enseñanza 

La importancia que tiene la grabadora magnética como instrumento de enseñanza se 
puede aplicar al área de idiomas extranjeros. 

Su ventaja principal consiste en su capacidad de reproducir los sonidos de idiomas ex-
tranjeros con exactitud y fidelidad una y otra vez, sin variaciones. 

Todos los estudiantes pueden escuchar simultáneamente la misma lección, grabar en voz 
alta sus respuestas, y el maestro puede evaluar su rendimiento, inmediatamente o después de la 
sesión. 

Es posible guiar toda la práctica del laboratorio con instrucciones grabadas, que el 
maestro prepara e intercala con el material de las lecciones, surgiendo así un sistema de autoa-
prendizaje que permite al alumno desarrollar valores de responsabilidad y honestidad. 

Las grabaciones se pueden aplicar en todo el plan de estudios o en actividades de aula o 
cocurrículares. 



Por ejemplo los miembros de la estudiantina de la escuela pueden grabar sus interpreta-
ciones al principio del semestre y luego ponerlas a mitad o al final del curso a fin de autoeva-
luarse, lo mismo ocurre con los integrantes del coro, quienes pueden grabar llevarse el material 
al hogar y estarse escuchando para mejorar sus audiciones. 

En Artes y Humanidades los estudiantes pueden grabar las opiniones de los presentado-
res de una exposición de pinturas, de fotografía, de un libro y exponerlas en clase para el dis-
frute de los alumnos que no pudieron asistir o bien para discutir las opiniones del expositor con 
las suyas o las del maestro. 

Los integrantes del taller de periodismo pueden grabar las entrevistas que realicen para 
el boletín mensual o para el texto que añadirán al periódico mural. 

En la clase literaria pueden grabar las radionovelas que se trasmiten por las distintas 
estaciones, y ubicar a los personajes en su contexto, opinar acerca de los diálogos, el guión, y 
los efectos sonoros que los hacen evocar imágenes de otros tiempos y espacios, como selvas 
inhóspitas, desiertos solitarios, mares embravecidos, fuertes tormentas o apacibles oficinas. 

Los alumnos de preparatoria están muy expuestos a las emisiones radiales, debido al 
surgimiento de estaciones juveniles que trasmiten clases para todo gusto y edades. Ante la im-
posibilidad de que las preparatorias cuenten con una emisora local, que les permita producir 
programas, la alternativa es que el maestro se sirva de los programas para que sirvan de apoyo 
a su clase. 

Hay programas muy buenos como "La tremenda corte" que nos narra el humor de la 
gente de Cuba antes del régimen socialista de Fidel Castro, lo que serviría para ilustrar una cla-
se de historia, o en Artes y Humanidades una exposición sobre comedia. 

Las series del "Ojo de vidrio" serviría para ilustrar la vida en la zona rural a mediados de 
siglo, el lenguaje campirano, las costumbres y tradiciones del México posterior a la Revolución 
Mexicana. 

Lo ideal es que los maestros aprovechemos al medio en bien del estudiantado. 



2.3.1.4 La imagen en la informática 

Ruiz-Velazco Sánchez (1990) señala que desde hace algunos años, la informática ya no 
es considerada materia exclusiva de los computólogos. Las Universidad, las escuelas, secunda-
rias, primarias y hasta los jardines de niños, ya tienen este lenguaje incluido en sus planes de 
estudio. 

El aprendizaje de la informática ayuda al alumno a estructurar su pensamiento y en este 
sentido permite resolver problemas de la vida cotidiana de manera más económica, eficaz y 
sobre todo, sistemática. 

En las escuelas se está ampliando cada vez más en mayor grado las computadoras per-
sonales. En este caso las computadoras realizan trabajo por un lado organizativos (planes de 
estudio, planes de ocupación de aulas, etc.) y por el otro trabajo subordinados a fines educati-
vos y didácticos. 

Los escolares de un centro educativo, por ejemplo calcularon en 1980 los resultados 
electorales de su distrito (en EUA), utilizando para ello una microcomputador y basándose en 
mil 500 votos emitidos. Los resultados que obtuvieron discreparon sólo en un 0,5 por ciento de 
los datos oficiales6. 

La idea de utilizar una máquina en el proceso de enseñanza-aprendizaje no es nuevo. Ya 
en 1924, un psicólogo de la Universidad de Ohio, llamado Sidney L. Pressey, diseñó un dispo-
sitivo mecánico que presentaba al estudiante una serie de pruebas para medir la inteligencia y la 
cultura en general. 

Esta máquina se basaba en el principio de la pregunta con respuesta de opción múltiple. 

Apodaca (1986) señala que la máquina de Pressey tenía aproximadamente el tamaño de 
una máquina de escribir y su operación era muy sencilla, constaba de un cilindro en el que el 
profesor introducía la hoja de papel con las preguntas, este cilindro tenía una cubierta con una 
ventana, a través de la cual el estudiante veía una pregunta a la vez. 

También constaba de cuatro teclas mediante las cuales el estudiante contestaba presio-
nando lo que consideraba que correspondía a la respuesta correcta; al oprimir la tecla, aparecía 
la siguiente pregunta. 

Finalmente, la máquina tenía un contador que le permitía llevar la puntuación del estu-
diante. Además esta máquina tenía otro modo de operación para que el alumno pudiera apren-
der, esto es no permitía pasar a otra pregunta hasta que la actual fuera contestada correcta-
mente. 

6 citado por Ratzke Dietrich (1986.p.34) 



La máquina también contaba el número de intentos del estudiante, de tal manera que él 
mismo podía darse cuenta del o los temas en los que tenía más fallas y en los que debía esfor-
zarse más para llegar a dominarlos. 

Treinta años más tarde, en 1?54, otro psicólogo norteamericano B.F. Skinner, de la 
Universidad de Harvard, publicó un artículo presentando la enseñanza programada, desde un 
punto de vista psicológico, insistiendo en la importancia de reforzar los conocimientos adquiri-
dos. 

De acuerdo a Apodaca (1986) en dicho artículo, Skinner describió un dispositivo que se 
encontraba en fase de experimentación, que llamó "máquina de enseñar", ésta, a diferencia de la 
de Pressey, permitía construir una respuesta. 

Este dispositivo estaba orientado para ser utilizado como auxiliar en cursos de primera 
enseñanza; consistía en una pequeña caja con una ventana en la parte anterior, por la que se 
presentaba al niño la pregunta. 

En la parte inferior tenía diez pequeñas palancas corredizas, correspondientes a los dí-
gitos 0 a 9, mediante las cuales proporcionaba la respuesta. El niño daba vuelta a una palanca, y 
si la contestación era correcta, la palanca giraba libremente, con opción a que sonara una cam-
pana, en caso contrario la palanca no giraba. 

Cuando la respuesta era correcta el niño tenía que dar otra vuelta a la palanca, para que 
apareciera la siguiente pregunta. Si la respuesta era incorrecta, tenía que girar la palanca en 
sentido inverso para un segundo intento. 

Al igual que la de Pressey, esta máquina tenía un contador para registrar los errores. En 
el artículo Skinner, menciona un dispositivo similar, en que las palancas corredizas correspon-
dían a las letras del alfabeto, éste sería de gran utilidad en la clase ortografía al presentar una 
serie de afirmaciones encaminadas a que el niño aprendiera a escribir correctamente las pala-
bras. 

"Tanto Pressey como Skinner enfatizaron el hecho de que por medio de dispositivos 
como lo ya descritos, el alumno podía reforzar sus conocimientos de inmediato, sin tener que 
esperar a que el profesor calificara los exámenes para darse cuenta de sus errores; retraso que 
provoca que el comportamiento del estudiante no sea modificado apreciablemente", (Apodaca, 
1986, pag. 82). 

Al aparecer la computadora se abren nuevas posibilidades para llevar a cabo esta idea, 
ya que se perfila como ideal para ser empleada como apoyo en la educación, debido a que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje comprende flujo de información y la computadora es un pro-
cesador de información. 

Así durante la década de los sesenta se iniciaron en algunas universidades norteamerica-
nas, varios proyectos para emplear las computadoras como apoyo a la enseñanza. 



, Ejemplo de ello es lo que se llevó a cabo en la universidad de Stanford en conjunto con 
una escuela primaria, en 1965, relativo a la enseñanza de la aritmética en cada uno de los gra-
dos de la enseñanza elemental, proporcionando instrucción individualizada mediante ejercicios. 

No obstante, a finales de esa década, las computadoras habían tenido poco impacto en 
la práctica educativa, debido principalmente al alto costo de las máquinas en sí (hardware) co-
mo al desarrollo de sistemas (software); a la poca confiabilidad de los sistemas; al miedo de los 
profesores a la tecnología y/o a perder sus empleos; y a la resistencia al cambio de las escuelas. 

Posteriormente se hicieron intentos con las microcomputadoras, por ejemplo el pro-
yecto desarrollado en Francia a partir de 1970. Este proyecto es conocido como el de los 58 
liceos, y pretendía utilizar la informática como un medio de la enseñanza propuesto a todas las 
disciplinas científicas. 

En esa misma década se desarrolló en Estados Unidos el proyecto PLATO (Program-
med logic for Automatic Teachin Operations) realizado por la Universidad de Illinois en cola-
boración con Control Data Corporation. 

Este era una proyecto muy ambicioso basado en una computadora grande y con capaci-
dad para manejar hasta 4000 terminales. Su objetivo fue proveer instrucción de manera interac-
tiva a un gran número de estudiantes, desde el nivel primaria al de licenciatura. 

Entre 1973 y 1977 se llevó a cabo en Gran Bretaña un desarrollo de CAL (Computed 
Assisted Learning) en gran escala, que había sido propuesto a finales de los sesentas. Este pro-
yecto tenía dos objetivos principales, apoyar los proyectos presentados por las instituciones, y 
ayudar al desarrollo de sistemas capaces de ser utilizados en otros ambientes. 

• La Multimedia 

De acuerdo a Laureano Cruces (1993) el 3 de marzo de 1986 el Laboratorio David Sar-
noff anunció la creación de un videodisco compacto digital con pleno movimiento, compatible 
con computadora, con lo que se hizo posible que en ella haya imagen, sonido y texto, surgiendo 
un medio ambiente de multimedia. 

Algunas aplicaciones de multimedia a la enseñanza interactiva son La aventura de los 
dinosaurios, La aventura del espacio, La aventura del mundo submarino, Descubre tu PC, Mi-
crosoft dinosaur, Cinemanía, Musical instruments, Reino salvaje, Sólo mi abuelita y yo, Video-
juegos y otros de aplicación en la enseñanza del idioma. 

También existen libros interactivos de Multimedia o enciclopedias como la Británica en 
formato magnético, cuya principal característica es que el alumno interactúa con la computado-
ra. 



Generalmente suelen estar constituidos por una pantalla principal dividida en zonas, una 
ventana del texto en el que aparece la información del tema, este texto puede ser leído por un 
narrador o no. 

Una ventana visual en donde aparecen imágenes fijas o animadas relacionadas con el 
texto que se está leyendo. Una zona donde aparece un menú con iconos para realizar diversas 
operaciones como ampliar o disminuir la imagen, escuchar algún sonido relacionado con el 
texto, activar o desactivar cualquier elemento de aplicación, salir del programa o ir a algún sitio 
específico. 

Recientemente la película Titanik, ganadora de 11 Oscares de la academia, gracias al 
desarrollo de la multimedia pudo grabarse en un barco a escala de 15 metros de largo y un bar-
co al tamaño original que estuvieron varados en la playa de Rosarito, México, sin siquiera tocar 
las aguas marinas. "Toy Story" es otro ejemplo de película realizada totalmente en computado-
ra. 

En Monterrey, el ITESM, desarrolló y lleva a cabo un proyecto de Universidad Virtual 
a través de una sistema de interacción remoto por medio de una PC, que ha sido citado como 
ejemplo mundial. 

La realidad virtual es un concepto muy utilizado hoy en día, donde está inmersa la mul-
timedia y se define como la simulación de cierta acción vista a través de medios computaciona-
les, en la cual se utiliza tecnología y métodos para trabajar con la animación de imágenes tridi-
mensionales, sonido y todos aquellos elementos que se comprometen para hacerla más realista 
en un ambiente interactivo. 

Lo anterior hace que la realidad virtual sea un método menos costoso, para la práctica 
de ciertas actividades, tales como viajes espaciales, simulaciones de vuelo, carreras de autos, 
etc. 

La Multimedia es utilizada en la educación como animación para simular aspectos y 
conceptos de la realidad, que serían imposibles de fotografiar, logrando captar la atención del 
ojo humano exagerar algo que se desea hacer notar a la audiencia, motivar al estudiante y hacer 
la clase divertida. 

• Internet 

En 1969 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos a través de la Agencia para 
Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA), creó un a red experimental de computación de 
paquetes por medio de las líneas telefónicas, lo cual fue un éxito, ya que los científicos, investi-
gadores y personal militar estando en diferentes lugares se podían comunicar de computadora a 
computadora. De este conjunto nació ARPANET. 



Otros centros de cómputo y redes privadas que nada tenían que ver con la milicia, vie-
ron las ventajas de estar conectados electrónicamente, de ahí que ARPANET se vio en la nece-
sidad de enlazar otro tipo de computadoras. 

En 1982 ARPANET se unió a la red militar de computadoras (MILNET) y a otras re-
des como NSFNET, red de investigadores y científicos, y de esta fusión nació INERNET, pala-
bra que viene de la contracción de Internetwork System (sistema de intercomunicación de re-
des) 

Internet es hoy en día una red de computadoras a nivel mundial donde de puede accesar 
a un gran número de información, comunicarse y compartir recursos desde una computadora 
con otras computadoras que se encuentren en cualquier parte del mundo. 

En 1995 había más de 400 mil computadoras enlazadas en 123 países y con más de 400 
millones de usuarios en unan cifra que iba aumentando diariamente en un promedio de 100 
nuevos clientes diarios. 

Internet es conocida como "la base de datos más grande del mundo", ya que está for-
mado por cinco grandes redes como son instituciones educativas, instituciones militares, em-
presas comerciales, instituciones de gobierno y otras organizaciones, convirtiéndolo en una 
gran herramienta para la enseñanza y para los investigadores, al accesar a conocimientos de 
todas las áreas y geográficas del mundo. 

Actualmente las computadoras no sólo son utilizadas en la enseñanza de las ciencias, 
sino que son utilizadas en todos los ámbitos de la vida humana. En existen docenas de progra-
mas que se utilizan para la enseñanza de idiomas, matemáticas, artes, física, química, etc. 

De acuerdo a Apodaca (1986) el uso de computadoras en la enseñanza tiene la siguien-
tes ventajas: 

Los profesores pueden comunicarse con toda la clase o con algún alumno en particular; 
los estudiantes pueden, a su vez, plantear preguntas al profesor, e inclusive mostrar su trabajo 
al resto de la clase; los programas (software) se encuentran almacenados centralmente, y se les 
llama a través de la red cuando son requeridos; se puede hacer un uso más eficiente del equipo 
periférico, como son las impresoras, etc. 



Métodos 

1. Aprendizaje administrado por computadora (Computer managed Learning), conocido co-
mo CML. 

2. Instrucción auxiliada por computadora (Computer Aided Instruction), que se denota por la 
sigla CAI. 

3. Aprendizaje asistido por computadora (Computer Assisted Learning), al que se hace refe-
rencia como CAL. 

Las diferencias entre ellos son difíciles de precisar, en CML el énfasis está en que el 
alumno y el profesor reciben información sobre la actuación y el progreso del estudiante, en 
tanto que en CAL y CAI el alumno es más bien guiado por la computadora en su aprendizaje. 

En estos dos últimos, las diferencias son muy sutiles y radican principalmente en que los 
procesos de instrucción y aprendizaje son en realidad distintos, aunque algunos autores consi-
deran a CAI como un subconjunto del CAL. 



2.3.1.5 Recursos de la comunidad 

El proceso de enseñanza-aprendizaje no tiene porque limitarse a las fronteras de la pre-
paratoria, sino que debe ir más allá, sobre todo cuando esta ubicada en la zona metropolitana 
del Estado de Nuevo León y cuenta con muchos recursos materiales y humanos que pueden ser 
utilizados para el mejoramiento académico de nuestros estudiantes. 

Ejemplo de ellos puede ser los museos, los aviarios, zoológicos, casas de cultura, pla-
netarios, parques ecológicos, estadios deportivos, estaciones de radio, canales de televisión, 
oficinas gubernamentales, fabricas, corporativos, puestos de socorros, etc. 

También puede haber numerosos recursos humanos que pueden transmitir sus experien-
cias en conferencias, pláticas, entrevistas y debates acerca de los temas de su especialidad. 

Ellos pueden ser escritores, investigadores, periodistas, pintores, escultores, bomberos, 
policías, socorristas, coleccionistas, deportistas, funcionarios y especialistas de distintas áreas, 
que pueden aportar mucho en la tarea de incrementar el conocimiento de nuestros alumnos. 

Por esta razón el maestro y los alumnos de la preparatoria deben trabajar en la realiza-
ción de un inventario de recursos materiales y humanos, haciendo un directorio de personas, 
organismos, autoridades y compañías dispuestos a proporcionar servicios de recursos educati-
vos a nuestra institución. 

Para esto se deben poner nombre y dirección exactas del organismo: nombre, título, 
número telefónico de casa y oficina de la persona con que ha hecho contacto y un enunciado 
breve de sus recursos educativos. 

En el caso de que sean organismos privados o gubernamentales se deben contestar al-
gunas preguntas como si ¿hay límite de edad para los visitantes?, ¿de qué tamaño se admiten los 
grupos?, ¿Cuál es la mejor hora y día para hacer la visita?, ¿Si hay que pagar alguna cuota?, ¿Si 
cuentan con servicio de guía?, ¿ si se pueden tomar fotos?, etc. 

En la lista de personas recursos, habría que investigar si están dispuestas a visitar la es-
cuela preparatoria para ser entrevistados, dar pláticas o hacer demostraciones, o si prefieren ser 
entrevistados, en sus hogares, oficinas, estudios u otros centros de trabajo. 

Se debe contar con uno o varios planos y mapas de esta región de Nuevo León para 
ubicar el lugar en que están asentados los organismos, y calcular tiempos de recorridos y posi-
bles rutas alternas en caso de obstáculos imprevistos como desviaciones, accidentes, bloqueos, 
etc. 



• Salidas al campo 

Las salidas al campo, es uno de los pasos del estudio que el alumno hace de la comuni-
dad, están destinadas a alcanzar objetivos tanto de los alumnos como del maestro. En la prepa-
ración de las salidas se deben atender muchos detalles, algunos de ellos de la incumbencia del 
maestro y otros de los alumnos, que se tienen que tomar en consideración. 

Según Brown (1975) los criterios para salidas al campo son los siguientes: 

¿Cumplirá el viaje con las funciones siguientes? 

• Despertar un genuino interés en los alumnos 

• Ser propio para las edades y niveles del grupo relacionarse claramente con las metas del 
plan de estudios 

• Se ajusta con naturalidad a la secuencia de trabajo del alumno 

• Produce aprendizaje en los alumnos como rendimiento del tiempo y las dificultades inverti-
das 

• Proporciona experiencias de observación que no pueden obtenerse en la misma o mejor for-
ma usando medios. 

El maestro debe haber hecho lo siguiente: 

• Visitado y analizado el lugar de visita y haber obtenido copias de los materiales descriptivos 

• Discutido el viaje con el director y recibido su aprobación. 

• Establecido contacto con el organismo o individuo para fijar fecha y hora de visita 

• Organizado el transporte, el horario, los gastos y otros tipos de ayuda de adultos 

• Obtenido permiso de padres por escrito, en caso de ser necesario 

• Elaborado el plan provisional de ruta y 

• Preparado hojas de trabajo para los alumnos. 



Tanto maestros como alumnos deben: 

• Planear los objetivos del viaje 

• Preparar preguntas que habrán de hacer al entrevistado o guía 

• Asignar responsabilidad entre los alumnos sobre como documentar el viaje, como quién to-
mará las fotos, quién grabará la entrevista, quiénes harán las preguntas, etc. 

2.4. Aplicación de medios a ambientes de aprendizaje 

En el envío de mensajes educativos en un proceso de instrucción no sólo es necesario 
conocer el uso adecuado de los medios de comunicación educativa, sino que requiere también 
de un manejo correcto de los objetivos educativos y los contenidos implícitos en esos objetivos, 
así como del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Esto debido a que la recepción de mensajes audiovisuales y la utilización de recursos de 
la comunidad, deben elementos integrados armoniosamente a dicho proceso. 

Para el diseño de mensajes se propone como primer punto, la identificación de un pro-
blema educativo; por ejemplo, el grupo necesita una determinada información o es necesario 
provocar una determinada actitud. 

Sólo una vez que se ha identificado claramente el problema se está en condición de uti-
lizar los medios de comunicación educativa para la enseñanza, así como para iniciar una planea-
ción del trabajo que deberá desarrollarse en área de diseño de mensajes educativos, de acuerdo 
a los siguientes pasos recomendad por Kemp (1973): 

Identificación del problema. De acuerdo con un tema seleccionado plantearse un pro-
blema del aprendizaje que pueda resolverse mediante la utilización de un medio de comunica-
ción educativa. 

Formulación de los objetivos generales. Para esta formulación se propone que los ob-
jetivos generales expresen un comportamiento complejo y que se refieran a contenidos amplios. 

Determinación de las características de los receptores. Es un elemento fundamental en 
la formulación de los objetivos específicos, ya que permitirá conocer que es lo que saben los 
estudiantes, cuál es el nivel de vocabulario que manejan y las necesidades e intereses propios 
del grupo, la edad, el desarrollo emocional, el nivel de conocimientos, la procedencia urbana o 
rural, la rapidez para captar información, entre otros, lo que servirá al profesor para garantizar 
el éxito en el diseño de su mensaje. 



Formulación de objetivos específicos. Para la formulación de estos objetivos específi-
cos, que se derivan de los objetivos generales y de acuerdo al conocimiento de la audiencia, se 
proponen los siguientes criterios: 

• La conducta, que tiene que ser una sola y que es lo que se espera lograr en el estudiante 
al finalizar el programa. Dado por un verbo activo observable. 

• El contenido a través del cual se logrará la conducta. 

• La circunstancia en la cual se quiere se demuestre la conducta adquirida. 

• El criterio de ejecución aceptable. 

Realización del guión del contenido. No es otra cosa que el desarrollo del tema, explí-
cito en el objetivo o los objetivos generales y desglosado en los objetivos específicos, en forma 
breve, pero incluyendo todas las ideas que se requieren manejar sin preocuparse de la forma en 
que se entregarán. 

Tratamiento didáctico - pedagógico del guión de contenido. En este paso hay que con-
siderar la complejidad del mensaje con el fin de redactarlo en forma sencilla y clara, que no ten-
ga una duración de más de quince minutos, que se utilicen argumentos sencillos, ordenados de 
acuerdo con una determinada secuencia y se incorporen ejemplos y gráficas, cuando se requie-
ra. 

Tratamiento de la comunicación de acuerdo con el medio seleccionado. Una vez que 
se le ha dado el tratamiento pedagógico al mensaje, se le somete a un tratamiento de comunica-
ción que debe realizarse de acuerdo con el medio seleccionado: por ejemplo cuando el mensaje 
utiliza lenguajes visuales hay que iniciar con el story board, para que a cada párrafo le corres-
pondan imágenes. 

Desarrollo del guión técnico. Posteriormente se desarrolla el guión técnico, donde de 
acuerdo con los formatos dados, se incluye la información selectiva no sólo en texto e imáge-
nes, sino en tomas, cámaras, movimiento de éstas, música, entradas, y en general, todo lo que 
implica el desarrollo del guión. 

Cada medio, lógicamente, tiene su tratamiento de comunicación diferente, de acuerdo a 
sus características propias. 

Producción. Una vez que se ha elaborado el guión técnico se pasa a la etapa de produc-
ción, donde los procedimientos a seguir, son diferentes según se trate de cine, televisión, tras-
parencia. 



2.4.1 Criterios de selección de medios 

Luego de haber desarrollado los objetivos generales y los específicos, los maestros de-
bemos planear la clase definiendo que medio de comunicación educativa vamos a utilizar para 
mejorar el método de enseñanza, mismo que puede ser desde el más sencillo que puede ser el 
pizarrón hasta el uso de un programa de computación. 

La selección correcta del medio se debe hacer en función del desarrollo de los objetivos 
de aprendizaje, que se formularon para el curso. 

Pueden elegirse medios para desarrollar uno ovarios temas o subtemas en la clase, así 
como para realizar varias etapas de instrucción, es decir, pueden utilizarse para motivar, ejem-
plificar, presentar el tema, reforzar un contenido, etc. 

Al momento de aplicar el medio es cuando adquiere su cualidad didáctica; un excelente 
material mal empleado, no servirá de nada, en cambio un material sencillo o regular empleado 
en forma adecuada y oportuna, asume su verdadero valor como material didáctico. 

Esta en manos de nosotros los maestros, de nuestra creatividad y originalidad optimi-
zarlos en el salón de clases, y orientarlos hacia el cumplimiento de los objetivos del aprendizaje. 

Para hacer una buena selección, los maestros nos debemos formular dos preguntas bási-
cas como las siguientes: ¿Qué objetivos del aprendizaje se pretenden lograr en la situación edu-
cativa con la utilización de los medios de comunicación educativa?, ¿Qué etapa del proceso de 
instrucción se desea reforzar con la incorporación de este recurso didáctico?. 

Es difícil pensar que el mismo material sea igualmente válido para desarrollar destrezas 
motoras que para fomentar actitudes o brindar información. Lógicamente hay ciertos materiales 
que pueden cumplir más de un objetivo, pero el fundamental generalmente es uno sólo. 

Al seleccionar un medio, Ogalde Careaga (1991), indica que es recomendable considerar los 
siguientes aspectos: 

1. La población estudiantil a la que va dirigida, tomando en cuenta que las características 
de los alumnos de la preparatoria 16, es de clase media baja y baja, y algunos provienen 
de zonas rurales como Salinas Victoria, El Carmen, Hidalgo, Mina, etc. 

2. Los recursos disponibles con que cuenta la preparatoria que pueden ser técnicos, econó-
micos, humanos. Aquí hay que plantear varias interrogantes: 

¿Qué medios de comunicación educativa hay en la preparatoria? 

¿Hay suficiente equipo técnico? 

¿Se dispone de recursos económicos para producir o adquirir un material? 



¿Se cuenta con la gente que elabore el material?. 

3. El contexto donde se va a utilizar el material. Este comprende las condiciones del aula, 
como el mobiliario, la ventilación, la iluminación, las tomas de energía eléctrica, etc. De 
tal manera que evite sorpresas desagradables. 

4. El tiempo disponible tanto para la elaboración del material didáctico como para la pre-
sentación del mismo y que depende del grado de complejidad y sofisticación del material 
mismo (ver figura en anexo 3). 

Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es la preparación del alumno, ya que si bien 
el empleo de cualquier medio es siempre novedoso y atractivo para el estudiante, el maestro 
debe anunciar con anticipación que se va a emplear uno como soporte de la clase si así lo tiene 
programado. 

Kemp (1973) dice que es conveniente que al inicio de la clase, el profesor exponga en 
pocas palabras los temas que explicará, así como los métodos que empleará. De esta manera se 
evitarán preguntas innecesarias, y conociendo el programa que seguirá la clase, el alumno podrá 
planear su propia atención. En todo momento el profesor tiene que explicar los puntos que re-
sulten oscuros o confusos. 

Debemos recordar que una buena introducción ayuda para que el entusiasmo, y por 
tanto, el aprovechamiento del estudiante sea mejor. 

Al terminar la clase conviene que el maestro resuma la exposición que ha presentado y 
se pregunte si ha cumplido los objetivos que se planteó a manera de evaluación. Es útil que se 
pregunte si la presentación fue correcta, si la información que reunió fue suficiente, si el medio 
utilizado cumplió su objetivo y si fue capaz de responder a las inquietudes expresadas por los 
estudiantes. 

De la discusión que surja en el aula, de las preguntas y opiniones externadas por los 
alumnos, se deducirá si la clase fue útil o no. 

Los conceptos aprendidos en el aula, especialmente cuando se ha contado con auxiliares 
visuales, pueden reafirmarse o extenderse si se programan diversas actividades a desarrollarse 
después de la sesión normal. 

La elaboración de nuevos materiales visuales, la instalación de exposiciones, las discu-
siones en grupo, etc., ayudan a reiterar la enseñanza que se ha tenido en el salón de clases y, 
por tanto, a complementar de manera firme y efectiva el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Todo este proceso, por supuesto, requiere de la formación de la planta de profesores de 
la preparatoria 16, quienes próximamente contaremos con una sala audiovisual al inaugurarse el 
nuevo edificio que albergará el auditorio y dos nuevas salas de computación. 



Aunque la escuela, enfrenta un crecimiento acelerado y la prioridad es la construcción 
de una extensión en el municipio de General Escobedo, al ser aceptada esta propuesta requerirá 
de un incremento en el equipo audiovisual, la formación de profesores y un seguimiento de los 
egresados que estudien bajo este modelo educativo. 

En la figura 2.3. se puede observar un ejemplo de diseñó didáctico de la utilización de 
medios de comunicación educativa y r recursos de la comunidad, aplicado a las Ciencias So-
ciales, específicamente a la asignatura de Historia Universal, tema Teorías de la Aparición del 
Hombre, de la unidad dos, referente a las culturas antiguas. 

Esta asignatura pertenece al Modulo II y es cursada por los estudiantes de la preparato-
ria, sin embargo este modelo de diseño didáctico puede aplicarse a cualquier asignatura, de los 
ocho módulos de la curricula de la enseñanza media popular, en su enfoque propedéutico o de 
las escuelas técnicas que cuenta con 12 módulos. 

Este modelo puede ser mejorado, todo depende la creatividad de los docentes y la parti-
cipación activa de los alumnos. 



FIG. 2.3. EJEMPLO DE DISEÑO DIDACTICOS DE MEDIOS Y RECURSOS 

Area del Conocimiento 

Ciencias Sociales 

Asignatura 

Historia Universal 

Objetivos Generales 
Contribuir a la formación del estudiante, proporcionándole una visión integral del 

pasado, así como del presente en relación con el tiempo y el espacio; conocer los proce-
sos mundiales a través de la historia en un marco geográfico concreto, encontrando la 
relación de todo ello con el proceso nacional, saber vincular los conocimientos de la 
geografía e historia de nuestro país. 

Lograr que el alumno asuma la herencia de la naturaleza y los valores culturales 
creados por el hombre a través del tiempo, proponer la universalidad del hombre a partir 
de su lugar de origen. 

» Número de Unidad : II 

• Tema: 

1. Teorías de la aparición del hombre 

• Objetivo: 
El alumno conocerá las teorías existentes 
acerca del origen del hombre. 
• Introducción: 
Todos sabemos que la tierra pasó por va-
rios períodos, antes que fuera posible que 
el hombre subsistiera, y desde luego es 
difícil precisar cuándo ocurrió este acon-
tecimiento. 

Algunos autores se remontan a miles y 
miles de años, mientras que otros por el 
contrario, creen que la aparición del hom-
bre sobre la tierra, es relativamente re-
ciente. A continuación veremos las teorías 
Imás importantes. 

Utilización de medios de Comunica-
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jMedios de comunicación educativa 

i Film mas 
|Proyectar un mapa conceptual de las 
iteorías de aparición del hombre 

iMapas y Globo Terráqueo 
lUbicar los lugares donde se encon-
traron los primeros restos humanos. 

iUbicar el Estrecho de Bering 

¡Ubicar los lugares donde se estable-
cieron las primeras culturas huma-
nas. 

Egipto, Roma, Grecia 

Videos 
El origen de la vida (DECEA) 
Mundo paleolítico (Discovery Ch.) 
ÍGuerreros ancestrales de Roma 
(Discovery Channel) 
Recursos de la comunidad 
iVisitas de Campo 
iMuseo de Mina 
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3.1. La Universidad Autónoma de Nuevo León 

La preparatoria 16 pertenece al sistema educativo de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, que de acuerdo al artículo primero de la Ley Orgánica es una institución de cultura supe-
rior al servicio de la sociedad, descentralizada del Estado, con plena capacidad y personalidad 
jurídica. 

Tiene como fin crear, preservar y difundir la cultura en beneficio de la sociedad, por lo que 
el artículo segundo la faculta para formar profesionales, investigadores, maestros universitarios 
y técnicos, de acuerdo con las necesidades económicas, sociales y políticas de México y del 
Estado de Nuevo León. 

Para realizar estas tareas y de acuerdo al artículo tercero, la Universidad se fundará en los 
principios de libertad de cátedra y de investigación, acogiendo a todas las corrientes del pensa-
miento y las tendencias de carácter científico y social. 

La Preparatoria 16 fue fundada hace 24 años, bajo los ordenamientos del artículo sexto, re-
ferente a la estructura de la Máxima Casa de Estudios que señala que para cumplir sus funcio-
nes, la Universidad puede crear, organizar e integrar escuelas, facultades, institutos, departa-
mentos, centros y otros organismos análogos. 

3.2. La educación media superior 

Ofrece dentro de los programas académicos aprobados por el Consejo Universitario, bachi-
llerato propedéutico que es una fase de la educación media superior, de carácter eminentemente 
formativo, integral cuya finalidad básica es generar en el joven el desarrollo de una primera 
síntesis personal y social que le permita su acceso tanto a la educación superior como a la com-
prensión de su sociedad y de su tiempo. 

Uno de los aspectos sobresalientes de este nivel educativo lo constituye su estructura auri-
cular, que organizada bajo un sistema modular, que como ya lo afirmamos en el capítulo ante-
rior, permite desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera intensiva. 

3.3. La Preparatoria número 16 

La Preparatoria 16 también ofrece a la comunidad estudiantil un bachillerato con carreras 
técnicas en electricidad industrial, contabilidad o sistemas computacionales, el cual debe cum-
plirse en tres años, en doce módulos, y se encuentra ubicada entre las calles de Castilla y Nava-
rra del Fracc. Iturbide en San Nicolás de los Garza. 

Durante el periodo agosto/98 - enero/99 de 1988, la Preparatoria 16 dio cabida a tres mil 
807 alumnos en 90 grupos, divididos en tres turnos, de acuerdo a datos proporcionados por el 
departamento Escolar y de Archivo, (ver anexo 4). 



Para llevar a cabo los programas académicos, la Preparatoria cuenta con 173 maestros, de 
tiempo completo, de medio tiempo, por horas y con recursos propios. 

Dentro del sistema administrativo que se realiza para servir al estudiante en labores secreta-
riales, de intendencia, de imprenta, laboratoristas, entre otros, la escuela cuenta con 85 emplea-
dos administrativos. 

Maestros y administrativos desempeñan su labor en base a las estrategias diseñadas por el 
ingeniero y M.C. Jaime Cesar Vallejo Salinas, quien llega a su quinto año de administración, y 
quien se auxilia de una subdirección, una tesorería, una secretaría académica y una administrati-
va por turno, así como de un área de recursos humanos. 

Dentro del proceso de apoyo al alumnado se encuentra departamento de Escolar y de Archi-
vo, el de Sistemas e Informática, la biblioteca, la imprenta, laboratorios de biología, química y 
física, un centro de auto - aprendizaje de idiomas (CAADI), un departamento de fomento de-
portivo, un área de servicios médicos para alumnos, maestros y administrativos. 

Para los alumnos del bachillerato propedéutico dos laboratorios de computación, uno más 
que sirve de taller para los estudiantes de la carrera técnica de computación, así como talleres 
para las carreras de contabilidad y electricidad. 

Para desarrollar la sensibilidad y talento artístico del alumnado existe un taller literario, uno 
de periodismo, un taller de pintura, de teatro, la estudiantina, el coro y.un departamento de 
difusión cultural, encargado de realizar eventos culturales de promoción de los trabajos de 
alumnos y docentes, así como la realización de semanas culturales con la participación de des-
tacados conferencistas. 

JUSTIFICACIÓN 

Llevar a cabo la implementación del Modelo de Comunicación Educativa y Creación de 
Ambientes de Aprendizaje en la Preparatoria 16, no requiere de una justificación si tomamos en 
cuenta que vivimos en un entorno dinámico y cambiante como es la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, donde la actividad académica demanda del esfuerzo y concurso de todos. 

Sin embargo, esta propuesta surge a raíz de la preocupación del director Jaime César 
Vallejo Salinas, por mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de la preparatoria, y poder así 
elevar el nivel académico. 

Actualmente 70 de cada 100 alumnos que ingresan a la preparatoria, logran terminar 
con éxito sus estudios y pueden acceder a las distintas facultades de la Universidad. 

"Puedo presumir que nuestro índice de aprobación ha subido considerablemente. Del 
100 por ciento de los alumnos, la estadística que tenemos es del 70 por ciento de aprobado, 
esto quiere decir que mínimamente el 70 por ciento de los que egresan llevan este promedio 
nominal. Esto quiere decir que el 30 por ciento restante que nos queda, de alguna manera es 
nuestra dificultad, eso es lo que nosotros trataremos de evitar buscando que ese 30 por ciento 
aumente", expresó el director en una entrevista. 



Agregó que se tiene que considerar que debido a la gran demanda de inscripción que 
tiene la preparatoria, los grupos escolares son grandes, llegando a ser hasta de 65 alumnos. 

Esta propuesta, surge además con el fin de coadyuvar a elevar los promedios de califi-
caciones por materia que ha logrado la preparatoria en los exámenes indicativos. 

(Ver gráficas en anexo 5). 

Español 

En los promedios y rangos obtenidos por el Centro de Evaluaciones de la Universidad, du-
rante la aplicación de los exámenes indicativos correspondientes al mes de diciembre de 1977, 
en la materia de Español, el mayor rango obtenido entre los alumnos del sistema de preparato-
rias fue de 72.29 y el menor de 53. 64, lo que arrojó como promedio general un 62.01 de califi-
cación. En esta materia la preparatoria logró un 60.24 de promedio, lo que significa que los 
alumnos de la Preparatoria 16 estuvieron cerca del promedio general, pero no lo alcanzaron. 

Sin embargo, en otros casos, como en el de la materia Español II, los alumnos rebasaron el 
promedio general alcanzado por el resto de las preparatorias que fue de 58.09, y el de la Prepa-
ratoria 16 fue de 63.67, cerca del mayor rango que fue de 65.16 y lejos del menor rango, que 
fue de 49.62 por ciento. 

En la materia de Español III la Preparatoria 16 alcanzó un promedio general de 73.56, arriba 
del promedio general de las preparatorias que fue de 73.52, pero alejado 7 puntos del mayor 
rango obtenido en la evaluación general del sistema que fue de 80.73. 

En español IV la preparatoria 16 obtuvo un 63.72, cifra que esta muy levemente arriba del 
promedio general del sistema de Enseñanza Media Superior, que fue del 63.49, pero muy aleja-
do del rango mayor que fue del 74.95 y sólo alejado 4 puntos del rango menor que fue de 59.96 
de calificación. 

Matemáticas 

En la materia de Matemáticas I, la Preparatoria 16 obtuvo un promedio general de 49.80, 
estando por debajo del promedio general de las preparatorias que fue de 50.72, muy alejado del 
rango menor que fue de 35.40, pero también muy distante del rango mayor que fue de 76.28. 

En el caso de Matemáticas II, la Preparatoria 16 obtuvo un promedio general del 52.37, 
apenas cinco puntos arriba del promedio general del sistema que fue del 47.50, logrando estar 
muy por encima del menor rango logrado que fue del 26.23, pero también muy alejado del ma-
yor rango registrado que fue del 67.50. 

En Matemáticas III, la Preparatoria 16 logró un promedio de 60.91, logrando estar 5 puntos 
arriba del promedio general de preparatorias que fue de 55.79, y muy por encima del rango 
menor del sistema preparatoriano que fue de 34.26, aunque alejado 17 puntos del rango mayor 
que fue del 77.05. 



En Matemáticas IV la Preparatoria 16 obtuvo un promedio del 82.52, que fue el mayor ran-
go logrado en todo el sistema de Enseñanza Superior, ocupando un lugar de liderazgo, pues el 
rango menor registrado fue de 36.21, y el promedio general del sistema fue de 65.86. 

Computación 

En la clase de Computación I, la Preparatoria 16 obtuvo un promedio del 61.10, muy 
alejado del promedio general de preparatorias que fue del 68.10, levemente arriba del rango 
menor que fue del 58.70, y de igual forma alejado del rango mayor que fue de 86.63. 

En Computación II, la Preparatoria 16 logró un promedio de 70.08, estando levemente 
arriba del promedio general del sistema que fue de 69.43, cerca del rango mayor que fue del 
77.36, y muy alejado del rango menor que fue de 44.18. 

En Computación III, la Preparatoria 16 logró un promedio de 72.73, situándose abajo 
del promedio general del sistema que fue de 74.29, alejado del rango menor que fue de 61.02, y 
de igual forma alejado del rango mayor registrado que fue del 88.19. 

En Computación IV, la Preparatoria 16 logró un promedio de 58.38, ubicándose casi en 
el promedio general logrado por el sistema, ya que se obtuvo una calificación general de 58.99, 
un rango menor de 50.37 y un rango mayor de 66.76. 

Biología 

En la materia Biología I, la Preparatoria 16 obtuvo un promedio de 52.33, logrando re-
basar por una mínima diferencia el promedio general del sistema que fue de 51.86, y ubicándose 
a 12 puntos del rango mayor registrado que fue de 64.95, pero también de alejó del menor ran-
go obtenido que fue de 42.62. 

En el caso de Biología II, la Preparatoria 16 volvió a rebasar el promedio general del 
sistema de preparatorias, al obtener un 72.99 contra un 70.38 del promedio general de prepa-
ratorias, y alejado en los casos del rango menor que fue de 57.58 y del mayor que fue de 
86.91. 

En la materia de Biología III, la Preparatoria obtuvo un 63.92 de promedio, ubicándose 
levemente abajo del promedio general de preparatorias que fue del 64.72, y alejado del rango 
mayor que fue del 78.61 y del menor que fue de 51.18. 

Química 

En la materia de Química I, la Preparatoria 16 logró un promedio de 55.03, ubicándose 
muy por abajo del promedio general de preparatorias que fue de 61.08, y lejos del rango mayor 
obtenido que fue del 76.64 y del menor rango registrado que fue del 46.33. 



En el caso de la materia Química II, la Preparatoria 16 obtuvo un promedio de 55.34, 
ubicándose levemente arriba del promedio general de preparatorias que fue de 54.78 y lejos del 
39.15 del rango menor y de igual forma del rango mayor que fue de 75.21. 

En Química m la Preparatoria 16 logró un promedio de 60.61, situándose levemente 
abajo del promedio general de preparatorias que fue de 61.26, y alejado de los rangos mayor y 
menor que fueron de 77.15 y 40.90, respectivamente. 

Ciencias Sociales 

En la materia Ciencias Sociales I la Preparatoria 16 logró un promedio de 54.57, ubi-
cándose abajo del promedio general que fue de 58.25, y lejos de los rangos mayor y menor, que 
fueron de 73.69 y 48.72, respectivamente. 

En la materia de Ciencias Sociales II, la Preparatoria 16 obtuvo un promedio de 50.94, 
ubicándose abajo del promedio general de preparatorias que fue de 56.84, y lejos en los casos 
del rango mayor y menor que fueron de 76.10 y 44.38, respectivamente. 

Inglés 

En la materia de Inglés I, la Preparatoria 16 obtuvo un promedio del 59.14, situándose 
levemente abajo del promedio general de preparatorias, que fue de 60.01, y alejado de los ran-
gos mayor y menor, que fueron del 84.64 y 39.01, respectivamente. 

En el caso de Inglés II, la Preparatoria 16 logró un promedio de 58.14, alcanzando 
apenas el promedio general de preparatorias que fue de 58.99, y alejado de los rangos mayor y 
menor que fueron de 67.33 y 43.48, respectivamente. 

Artes y Humanidades 

En el caso de la materia de Artes y Humanidades I la Preparatoria 16 logró un promedio 
de un 65.01 por ciento, ubicándose dos puntos arriba del promedio general de preparatorias 
que fue de 63.70. Los rangos mayor y menor obtenidos en este caso fueron de 71. 29 y de 
58.67, respectivamente. 

En Artes y Humanidades II, la Preparatoria 16 obtuvo un promedio del 50.38, ubicán-
dose muy por abajo del promedio general que fue de 57.40, y muy alejado del mayor rango 
obtenido que fue del 73.86. El rango menor registrado fue de 43.16. 

En Artes y Humanidades III, la Preparatoria 16 logró un 55.20 de promedio, ubicándo-
se levemente abajo del promedio general del sistema de bachiller, que fue de 56.30, y 10 puntos 
abajo del rango mayor obtenido que fue de 66.40. El rango menor en este caso fue de 52.51 
por ciento. 



Física 

En la materia Física I, la Preparatoria 16 logró un promedio de 44.99, ubicándose cinco 
puntos abajo del promedio general registrado en el sistema de preparatorias que fue de 49.41, y 
muy alejado del rango mayor alcanzado que fue de 68.27. El rango menor en este caso fue de 
42.29. 

En la materia de Física II, la Preparatoria 16 obtuvo un promedio de 40.22, estando le-
vemente abajo del promedio general del sistema de preparatorias, que fue de 44.82, y por lo 
menos 20 puntos alejado del rango mayor obtenido que fue del 61.97. El rango menor en este 
caso fue de 38.82. 

Como se puede observar la Preparatoria 16 se ubica en los promedios generales y sólo 
logra sobresalir en el caso de la materia Matemáticas Ivy Biología 1, lo que hace necesario bus-
car nuevas fórmulas que ayuden en el proceso enseñanza-aprendizaje, a elevar el nivel académi-
co de la institución. 

3.3.1. Infraestructura. 

A pesar de que la escuela cuenta con aproximadamente 22 años, el equipamiento audio-
visual con que cuenta es mínimo si se toma en cuenta la cantidad de alumnos que atiende, y si 
se toma como referencia que sólo en el semestre febrero-julio de 1998 contaba con 3 mil 825 
estudiantes. 

La mayor parte del equipo audiovisual está instalado y concentrado en los laboratorios 
de Biología, Química y Física, lo que provoca que sean los maestros de estas áreas quien gozan 
de sus beneñcios y quienes tengan una mayor frecuencia de uso. 

Laboratorio de Biología 

El laboratorio de Biología cuenta con un retroproyector de filminas, un proyector de 
diapositivas, una pantalla, 2 televisores de 29 pulgadas, una vídeocassetera beta, una VHS y 
una de Va , 70 películas y un juego de 200 filminas de distintos temas de biología. 

Laboratorio de Química 

Este laboratorio cuenta con un televisor de 29 pulgadas, una vídeocassetera VHS, un 
retroproyector, y un juego de 200 acetatos de distintos temas de química. 



Laboratorio de Física 

Este laboratorio cuenta con una vídeocassetera VHS, un televisor de 29 pulgadas, un 
retroproyector y 10 películas de diversos temas. 

Laboratorio de Inglés 

Una de las áreas mejor equipadas de la Preparatoria 16, es el Centro de Auto-
aprendizaje de Idiomas, ya que cuenta con equipo audiovisual de primer nivel. 

Para la enseñanza del idioma inglés cuenta con 3 computadoras para utilizar programas 
de CD ROM, ya que tiene 3 cd del programa "Arthur's teacher trouble interactivo, dos cd de la 
enciclopedia interactiva Compton's, tres cd de la Enciclopedia Británica y cuatro cd de un dic-
cionario interactivo, un libro English Works en cd, 24 videocasetes de dos cursos de inglés, 9 
grabadoras con sus respectivos audífonos, 144 audiocasetes, una biblioteca con 550 volúmenes, 
cinco televisores de 14 pulgadas y cinco vídeocasseteras. 

Gracias a este equipo se ha convertido en una de las áreas de conocimiento más visita-
das, pues en el año de 1997 fueron atendidos 4 mil 380 alumnos, quienes disfrutan de los pro-
gramas en CD ROM, más que cualquier otro medio. 

Laboratorios de Computación 

Existen tres salas de computación con 20 computadoras personales cada una, y están 
por inaugurarse dos más con 20 PC cada una en el nuevo edifico que albergará el auditorio de 
la escuela. 

La biblioteca 

La biblioteca cuenta con 4 mil 320 libros de consulta, 15 mapas, cinco globos terrá-
queos, cinco rotafolios y una pantalla para retroproyector móvil, y tiene una visita diaria de 300 
alumnos en promedio. 

Las aulas 

Existen 30 aulas, ninguna tiene retroproyector y sólo tres cuentan con pantalla para re-
troproyector que poco a poco han sido inhabilitadas por los mismos estudiantes, quienes las 
han rayado en un acto vandálico que refleja la falta de cultura audiovisual. 



Periódicos Murales 

En los pasillos están instalados cinco vitrinas con franela para la instalación de periódicos 
murales. 

3.4.Diagnóstico, investigación y especificaciones metodológicas 

A fin de conocer la frecuencia con que los maestros de la Preparatoria núm. 16 utilizan los 
medios de comunicación educativa, en su diaria labor de formar jóvenes universitarios, se llevó 
a cabo la presente investigación de carácter exploratoria y descriptiva, en virtud de la ausencia 
de un estudio previo en este sentido. 

En la investigación se utilizó un instrumento que fue aplicado a una muestra de 64 maestros 
de un total de 173 que imparten sus asignaturas, durante el semestre de agosto 
1998-enero 1999. 

Las preguntas de la investigación son: 

1.- ¿Utilizan los maestros de la Preparatoria 16 medios de comunicación educativa? 
2.- ¿Qué medios de comunicación educativa utilizan y con qué frecuencia? 

3.4.1 Diseño de la investigación 

Esta investigación es no experimental, debido a que no se manipuló ninguna variable, no 
se construyó ninguna situación y únicamente se observaron situaciones ya existentes. 

Dentro de la tipología de las investigaciones No Experimentales, la presente se ubica 
dentro de las transeccionales, ya que se recolectaron datos en un solo momento, en un tiempo 
único y su propósito es describir variables y analizar su incidencia. 

3.4.2 Muestra 

De acuerdo a los objetivos de esta investigación, se decidió que la muestra fuera del ti-
po probabilístico, para que cada uno de los integrantes de la población de los 173 maestros 
tuvieran la misma oportunidad de ser elegidos. Los maestros de la escuela tienen estudios de 
Normal Superior, Normal Superior y Licenciatura, Licenciatura, habiendo sólo 4 con grado de 
maestría. 



3.4.3. Número de encuestas a realizar 

Para obtener una muestra representativa para la investigación, se tomó en cuenta la po-
blación de 173 maestros de planta, media planta y por horas que incluyen la planta magisterial, 
así determinar la muestra con una confianza del 95 por ciento, recomendada en este tipo de 
investigaciones y con un 10 por ciento de error, en base a la siguiente fórmula recomendada 
para estos casos de investigación de las áreas sociales. 

Fórmula: n= 4 p q (N Ì 

Donde: 

n= Muestra a investigar 
p= Probabilidad de ocurrencia 
q= Probabilidad de no ocurrencia 
E 1 = Error 
N= Población 

Sustitución: 

E2 ( N-l ) + 4 p q 

n= ¿? 
p= .5 

N= 173 

n = 4 (.5) (.5) (173 i 

( , 1 )> ( 1 7 3 - l ) + 4 ( . 5 . ) ( . 5 ) 

n= 173 = 6 4 

2.7 



3.4.4. Selección de los candidatos de la muestra 

Los maestros fueron elegidos en base a una lista de los docentes, mismos que fueron 
enumerados de 1 al 173,posteriormente se uso un procedimiento de selección de muestra sim-
ple al azar y mediante una tabla de números aleatorio del programa estadístico STATS, al que 
se le puso como límite el número 1-173 y se le proporcionó la cantidad de 64 por ser la muestra 
requerida, arrojando un listado de números . 

Fueron seleccionados los nombres de los maestros en base al listado y posteriormente se 
les localizó en su turno y aula, para entregarles el cuestionario, mismo que fue autoaplicado. 

Algunos llenaron inmediatamente el cuestionario en tiempo de cátedra, pero otros por 
tener su tiempo ocupado, prefirieron llevarlo a su casa para contestarlo en un tiempo disponi-
ble, lo que representó un retraso considerable en el tiempo estimado para la investigación. 

3.4.5 Cuestionario y codificación 

Para la investigación se preparó un instrumento de medición con preguntas abiertas, ce-
rradas, de opción múltiple y filtro, que en total suman 48 ítems, con variables de tipo nominal, 
ordinal, intervalo y razón (ver anexo 6). 

Una vez que fueron recolectados los cuestionarios personalmente o con la ayuda de los 
prefectos de los turnos, fueron codificadas las preguntas y al ser contabilizadas fueron vaciadas 
en una matriz capturada en el paquete estadístico SPSS para Windows, el cuál proporcionó 
tablas de frecuencias que, en su totalidad, pueden ser localizadas en anexos 7. 

3.4.6 Resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo obtener como resultados que el 54.7 de 
los maestros cuenta con nivel de licenciatura, el 21.9 con Normal Superior y Licenciatura y el 
23.4 cuenta únicamente con Normal Superior, esto en base a la variable 1, correspondiente al 
Nivel Máximo de Estudios realizados. 

El 100 por ciento de los maestros, al menos a nivel muestra, dominan la materia que 
imparten pues dan clases acordes a sus estudios de especialidad en el caso de los de Normal 
Superior y de Licenciatura; y además llevan mucho tiempo con la misma asignatura. 

La preparatoria tiene aproximadamente 24 años sirviendo a la comunidad universitaria, 
de tal modo que no es de extrañar que el 65.6 por ciento de los maestros lleven impartiendo su 
asignatura de 16 a 20 años o más; el 14.1 por ciento, de 11 a 15 años; el 15.6 por ciento de 6 a 
10 años, y sólo el 4.7 por ciento de 1 a 5 años. 

En la variable 4 al solicitar a los maestros que describieran brevemente el desarrollo 
normal de una clase que impartan en la preparatoria, el 78.1 por ciento señaló que generalmente 



expone el tema de clase y contesta los cuestionamientos de los alumnos; el 3.1 por ciento se-
ñaló que los alumnos preparan la clase y la exponen al grupo; el 4.7 dijo que a través de deba-
tes se reflexiona acerca de los temas expuestos por él o los alumnos; y el 14.1 por ciento señaló 
que en sus clases generalmente se analizan luego de la exposición de clase, distintos tipo de 
materiales como artículos de periódicos, revistas, y películas referentes a contenidos de la mate-
ria. 

Sin embargo el 60.9 por ciento de los maestros afirmaron utilizar algunos medios de 
comunicación educativa como recurso didáctico para apoyar el desarrollo de sus clases, siendo 
el de mayor uso el pizarrón y el gis. Según la Tabla 1. 

Tabla 1. (V5)¿Utiliza Algunos a medios de comunicación educativa como recursos didácticos 
para apoyar el desarrollo de sus clases? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

No 25 39.1 39.1 

Sí 39 60.9 60.9 

Total 64 100 100 

Las razones que expusieron los maestros para utilizar los medios de comunicación edu-
cativa oscilan entre el que son un buen soporte didáctico, porque hacen fluida la clase, porque 
permiten a los alumnos recordar mejor los temas. 

Con respecto al 39.1 por ciento que no utiliza los medios de comunicación educativa 
argumentaron en sus razonamientos que se debe a que no hay en la escuela, el equipo que 
existe generalmente no está disponible y porque no saben utilizarlos. 

Tabla 2. (V7) ¿Por qué? (no utiliza medios de comunicación educativa) 

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

No hay en la escuela 18 28.1 28.1 

No están disponibles 3 4.7 4.7 

No sé usarlos 43 67.2 67.2 

Total 64 100 100 

Quizá esto explique que el pizarrón y el gis sean los recursos didácticos más utilizados 
por los maestros, pues para conocer la frecuencia de uso de los medios de comunicación edu-
cativa, se elaboró una tabla con 12 ítems, para que los docentes de la muestra señalaran el nivel 
de uso, escogiendo entre diario, semanal, mensual o nunca. 

Esto reveló usos contrastantes de los medios de comunicación educativa, entre los co-
nocidos como tradicionales por ser propuestas de los años setentas con los nuevos como el 
Internet y los programas educativos en CD ROM. 



Si bien el pizarrón y gis son utilizados a diario por un 90.6 de los maestros, el proyec-
tor de diapositivas nunca han sido utilizado por el 95.3 por ciento de la muestra, al igual que el 
Internet que alcanzó el mismo porcentaje, y los programas educativos en CD ROM, pues nunca 
han sido utilizados por el 93.8 de los maestros. 

Pero para tener una visión más clara del nivel de uso se muestran las tablas a continua-
ción. 

Tabla 3. (V8) ¿Qué tipo de medios de comunicación educativa utiliza y con qué frecuencia? 

Pizarrón y gis 
Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje acum. 

Diario 58 90.6 90.6 

Semanal 2 3.1 93.7 

Mensual 0 0 0 

Nunca 4 6.3 6.3 

Total 64 100 100 

Tabla 4. (V9) ¿Qué tipo de medios de comunicación educativa utiliza y con qué frecuencia? 

Videos relacionados con el tema 
Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Diario 1 1.6 1.6 

Semanal 18 28.1 28.1 

Mensual 10 15.6 15.6 

Nunca 35 54.7 54.7 

Total 64 100 100 

El retroproyector es uno de los medios de comunicación educativa que mejor acogida 
ha tenido en el ámbito educativo, sin embargo es poco utilizado por los maestros de la Prepa-
ratoria 16, de acuerdo a los resultados de la encuesta que se ven reflejado en la tabla 5. Esto a 
pesar de que los docentes no desconocen la forma de manejar esta tecnología educativa, ya que 
en el instrumento también se indagó sobre la capacidad de los maestros para operarlos (V36) al 
preguntarles ¿Sabe Usted manejar un retroproyector?. Como respuesta obtuvimos que sólo un 
10.9 por ciento no sabe manejar este aparato y sí sabe un 89.1 por ciento. 



Tabla 5. (VIO) ¿Qué tipo de medios de comunicación educativa utiliza y con qué frecuencia? 

Retroproyector y Filminas 
Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Diario 2 3.1 31 

Semanal 13 20.3 20.3 

Mensual 4 6.3 6.3 

Nunca 45 70.3 70.3 

Total 64 100 100 

A pesar de su fácil manejo y la disposición en el mercado de transparencias con diversos 
temas educativos, llama la atención que le el uso de proyector y diapositivas sea poco utilizado 
por los maestros, ya que el 95.3 por ciento nunca lo ha utilizado, un 1.6 por ciento lo utiliza 
mensualmente, un 31 por ciento semanalmente y nadie lo utiliza a diario. 

Tabla 6. (VI1) ¿Qué tipo de medios de comunicación educativa utiliza y con qué frecuencia? 

Proyector y Diapositivas 
Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Diario 0 0 0 

Semanal 2 3.1 3.1 

Mensual 1 1.6 1.6 

Nunca 61 95.3 95.3 

Total 64 100 100 

El 82 por ciento de los maestros (V41) afirmaron haber visto en televisión abierta o por 
cable haber visto algún programa o película que podría aportar elementos educativos de apoyo 
a sus asignaturas, clasificándolas como documentales, científicos y de entretenimiento, sin em-
bargo, son muy pocos quienes utilizan este medio en sus aulas según se puede apreciar en la 
siguiente tabla 7. 



Tabla 7.(V12)¿Qué tipo de medios de comunicación educativa utiliza y con qué frecuencia? 

Películas de la TV Comercial 

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Diario 0 0 0 

Semanal 2 3.1 3.1 

Mensual 10 15.6 15.6 

Nunca 52 81.3 81.3 

Total 64 100 100 

Durante esta investigación se cuestionó a los maestros (V37) si contaban con cámara 
fotográfica en su casa, en su oficina o en su casa y en su oficina, y si la han utilizado (V38) para 
la elaboración de diapositivas, fotografías o algún otro recursos didáctico que auxilie en la ex-
posición de algún tema de asignatura. 

El 71.9 por ciento aseguraron contar con cámara en su casa, un 17.2 en su casa y en su oficina, 
y un 9.4 aseguró no tener ni en su casa ni en su oficina, y a pesar de que la cámara fotográfica 
está, por así decirlo al "alcance de todos", no es utilizada para elaborar materiales didácticos. 

Tabla 8. (VI3) ¿Qué tipo de medios de comunicación educativa utiliza y con qué frecuencia? 

Fotografías 
Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Diario 4 6.3 6.3 

Semanal 4 6..3 6.3 

Mensual 9 14.1 14.1 

Nunca 47 73.4 73.4 

Total 64 100 100 

Los programas educativos en CD ROM tienen poco de haber sido incorporados al pre-
paratoria, al integrarse el Centro de Auto-aprendizaje de Idiomas (CAADI), y está siendo muy 
bien aceptado por los alumnos, sin embargo la ausencia de programas educativos para otras 
áreas del aprendizaje parecen explicar el bajo nivel en la utilización de esta nueva tecnología de 
la educación, pues un 93.8 de los maestros nunca han utilizado este recurso didáctico y un 3.1 
apenas la utiliza una vez al mes para reforzar el conocimiento en su asignatura, según revela la 
tabla siguiente. 



Tabla.9 (VI4). ¿Qué tipo de medios de comunicativa utiliza y con qué frecuencia?. 

Programas educativos en CD ROM 
Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Diario 0 0 0 

Semanal 2 3.1 3.1 

Mensual 2 3.1 3.1 

Nunca 60 93.8 93.8 

Total 64 100 100 

La incorporación de los maestros a los programas de Cd Rom no representa mayor pro-
blema, pues el 71.9 por ciento de ellos cuenta con computadora, ya se en su caso en su oficina 
(30). 

En la investigación también se indagó sobre el nivel de uso de grabaciones sonoras, co-
mo recurso didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se cuestionó a los maestros 
(V42) si ¿han escuchado en la radio algún programa que a su consideración podría aportar al-
gún elemento educativo para apoyo de alguna asignatura?. El 54.7 de los docentes señalaron 
que no, pero un 45.3 aseguraron que sí y mencionaron entre ellos a "La hora Nacional", Cáp-
sulas científicas, programas culturas, científicos y de entretenimiento (V43). 

Sin embargo las grabaciones como recurso didáctico nunca ha sido utilizado por un 87.5 por 
ciento de los maestros, un 7.8 por ciento lo utiliza mensualmente y 4.7 por ciento semanal-
mente, de acuerdo a la siguiente tabla. 

Tabla 10.(VI5). ¿Qué tipo de medios de comunicación educativa utiliza y con qué frecuencia? 

Grabaciones Sonoras 
Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Diario 0 0 0 

Semanal 3 4.7 4.7 

Mensual 5 7.8 7.8 

Nunca 56 87.5 87.5 

Total 64 100 100 



El Internet es otras de las nuevas tecnologías que poco a poco han sido incorporados a 
la Preparatoria 16, A pesar de que el Internet es un tema que forma parte de la curricula de los 
alumnos en la asignatura de Computación, sólo existe una computadora con línea de uso exclu-
sivo para los maestros. 

En este sentido la utilización del Internet como recurso didáctico es poco utilizado, sin 
embargo algunos maestros si han tenido contacto con esta tecnología por sus actividades en 
empresas, por contar con este servicio en sus hogares o por su contacto con otras instituciones 
académicas como parte de sus estudios. Se le preguntó a los maestros (V31) si ¿Sabe Navegar 
por Internet? a lo que un 76.6 por ciento respondió negativamente y sólo un 23.4 por ciento 
que Sí. También se les cuestionó (V32) ¿Alguna vez ha dejado mensaje en un correo electróni-
co?, obteniendo como resultado que 90.6 por ciento nunca ha utilizado este medio de comuni-
cación masiva y sólo un 9.4 Sí. Quienes si lo han utilizado(V33) han enviado cartas familiares 
(3.1 %), de negocios (4.7), de amistad (3.1), ninguno de tipo académico (o %). 

En este mismo tema se cuestionó (V34) a los maestros si podrían tener una comunica-
ción interactiva a través de Internet, el 76.6 respondió que no podría, mientras 23.4 por ciento 
informó que Sí, quizá porque "chatear" resulta más atractivo y es más fácil su aprendizaje que 
el investigar un tema en este medio. 

Respecto a la utilización de Internet como recursos didáctico, huelga decir que su utili-
zación es mínima, pues el 95.3 de los maestros, por lo menos a nivel del muestra, nunca han 
utilizado el Internet como recurso de apoyo a sus asignaturas y sólo un solo un 3.1 por ciento 
lo utiliza semanalmente. Según reveló la siguiente tabla. 

Tabla 11. (16) ¿Qué tipo de medios de comunicación educativa utiliza y con qué frecuencia?. 

INTERNET 
Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Diario 0 0 0 

Semanal 0 0 0 

Mensual 3 4.7 4.7 

Nunca 61 95.3 95.3 

Total 64 100 100 

Después del pizarrón y gis, los carteles son el segundo recurso más utilizado a diario 
por los docentes de la Preparatoria 16, pues un 9.4 por ciento lo utilizan en su labor cotidiana, 
u23.4 por ciento los utilizan semanalmente y un 6.3 por ciento mensualmente. Si embargo un 
60.9 por ciento nunca los ha utilizado como recurso didáctico, como se puede observar en la 
siguiente tabla. 



Tabla 12.(V17) ¿Qué tipo de medios de comunicación educativa utiliza y con qué frecuencia?. 

Carteles 
Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Diario 6 9.4 9.4 

Semanal 15 23.4 23.4 

Mensual 14 6.3 6.3 

Nunca 

39 60.9 60,9 

Total 64 100 100 

Los periódicos murales son otro recurso didáctico escasamente utilizado por los maes-
tros de la preparatoria, ya que el 71.9 por ciento de los maestros nunca se han apoyado en ellos 
para cumplir los objetivos de sus asignaturas, un 23 por ciento los usan mensualmente y un 4.7 
a diario, lo sitúan en el cuarto medio de comunicación educativa más utilizado diariamente, 
luego de las fotografías que ocupan el tercer lugar con un 6.3 de frecuencia diaria. 

Tabla 13. (VI8) ¿Qué tipo de medios de comunicación educativa utiliza y con qué frecuencia?. 

Periódicos murales 
Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Diario 3 4.7 4.7 

Semanal 0 0 0 

Mensual 15 23.4 23.4 

Nunca 46 71.9 71.9 

Total 64 100 100 



Lenguaje audiovisual 

A manera de un sondeo adicional a la medición del nivel de frecuencias, se realizaron 
algunas preguntas sobre la actitud de los maestros ante los medios de comunicación y su opi-
nión de integrarlos al proceso educativo. 

Así al preguntar (V47) a los docentes si ¿Considera Usted que se deben aprovechar los 
medios de comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje el 100 por ciento contestó que 
Sí, pero que para eso la televisión debe crear programas educativos atractivos para los jóvenes 
(28.1 %), la Preparatoria 16 debe incrementar la infraestructura en este sentido (3.1%) y reali-
zar programas de formación docente que capaciten sobre el aprovechamiento de los medios en 
el aula (37.5) y un 31.3 por ciento declinó contestar ¿Cómo aprovecharlos? (V48). 

De acuerdo a 1 96.9 por ciento de los maestros (V45) los medios de comunicación ma-
siva si influyen en la conducta de los jóvenes universitarios, pero (V46) lo hacen negativamente 
(48.4 %) porque proyectan valores antisociales exaltando la violencia y modas que los alumnos 
tratan de imitar (29.7%) provocando una desinformación en los jóvenes universitarios (4.7%). 
Un 3.1 por ciento de los maestros dijeron que los medios no influyen en la conducta de los jó-
venes. 

En cuanto a la exposición de los alumnos ante los medios de comunicación masiva 
(V44), el 95.3 por ciento de los maestros expresó que los jóvenes de preparatoria dedican mu-
cho tiempo a la a ver televisión o a escuchar radio. 

Al ser cuestionados acerca de su conocimiento del lenguaje audiovisual (V23) el 57.8 
por ciento de los docentes señalaron que no han escuchado hablar de este lenguaje y un 42.2 
por ciento señaló que Sí, en cursos pedagógicos de la Universidad, la SEP, en libros y revistas 
especializadas y en los medios de comunicación. 

A pesar de que más de la mitad de los maestros desconocen el lenguaje audiovisual, el 
100 por ciento (VI9) se mostró de acuerdo en que incorporándolos a la clase diaria los objeti-
vos de las asignaturas pueden mejorarse con el apoyo de los medios de comunicación educativa 
al aula, 

Asimismo señalaron que (V21) el uso de los medios de comunicación educativa, mejo-
raría el ambiente en el aula, porque (V22) habría mayor retroalimentación con los alumnos 
(10.9%), serviría para motivar a los alumnos y la clase sería más amena (32.8%) y los alumnos 
comprenderían mejor los temas (37.5%). Un 18.8 por ciento no contestó. 

Un 82.8 por ciento de los maestros coincidieron en que el empleo de la imagen (V25) 
como recurso didáctico es una buena alternativa para combatir el olvido de los conocimientos 
transmitidos a los alumnos, mientras un 17.2 no estuvo de acuerdo por considerar que no to-
dos los alumnos tienen memoria audiovisual. 



Por otra parte al ser cuestionados (V27) si ¿Ha asistido Usted a alguna videoconferen-
cia?, el 65.6 por ciento aseguró haber estado en eventos de esa naturaleza, mientras que el res-
tante 34.4 por ciento negó haber acudido a algún evento de este tipo. 

AI cuestionarles si ¿Sabe lo qué es una vídeoteca y como funciona? (V29), un 37.5 por 
ciento aseguró que no mientras que 62.5 por ciento aseguro que Sí. 

3.4.7 Conclusiones de la investigación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación exploratoria descriptiva, se 
puede concluir que es evidente que en la Preparatoria 16 subsiste un modelo educativo tradi-
cional, donde impera el uso del pizarrón y gis, y la exposición verbalista del maestro. 

Es evidente la necesidad de un mayor equipamiento que incremente la infraestructura 
audiovisual en al Preparatoria 16, pero además un programa de formación profesional que ca-
pacite a los maestros para aprovechar los medios de comunicación masiva y la exposición del 
alumnado en beneficio de su asignatura, y además que incorpore al maestro a las nuevas tec-
nologías de la comunicación como es el Internet y la televisión y el vídeo educativo, así como a 
los programas educativos en CD ROM, para así crear un ambiente de aprendizaje que ayude a 
elevar el nivel académico de la institución. 
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4.1. Propuesta de formación docente para la creación de ambientes de aprendizaje 

De acuerdo a los resultados de la investigación, la utilización de los medios de comuni-
cación educativa es mínima, pese a que lo contempla la Reforma Académica, el Proyecto Uanl 
Visión 2006, por lo que este trabajo tiene como base fundamental la propuesta de un programa 
de formación magisterial, para la creación de ambientes de aprendizaje en la preparatoria 16. 

En este capítulo proponemos llevar a cabo un programa de formación de 40 horas, diri-
gido a los maestros de la preparatoria, que en su mayoría utilizan el pizarrón como único so-
porte didáctico, con la finalidad de desarrollar en ellos las habilidades para mejorar la comuni-
cación educativa en el aula, utilizando la televisión, videos educativos y el Internet como auxi-
liares en el proceso de enseñaza-aprendizaje. 

Además se pretende desarrollar en los docentes la habilidad para establecer en sus aula 
un nuevo modelo de enseñanza fincado en una nueva relación dialógica, al interrelacionar la 
educación y la comunicación como disciplinas afines inmersa en el proceso educativo. 

Otra meta es lograr en el docente la habilidad para diseñar y planear una unidad didácti-
ca para crear ambientes de aprendizaje en el aula, aprovechando las posibilidades educativas de 
los medios de comunicación, a través del conocimiento del lenguaje audiovisual. 

El alumno es la parte esencial en la vida de la Preparatoria número 16, de ahí que cons-
tantemente la dirección de la escuela, promueva entre el personal docente programas de capa-
citación a fin de tener los maestros más preparados, que sepan y puedan transmitir conoci-
mientos en bien de los egresados. 

Durante 1977 la mayor parte de la planta docente asistió a los cursos de actualización y 
capacitación que promueve la Universidad Autónoma de Nuevo León, 18 se encuentran reali-
zando estudios de maestría y 10 están en proceso de realizar su tesis de maestría. 

El programa aumentará la eficiencia y productividad en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, ya que ayudará a los maestros a mejorar sus métodos de transmisión de conoci-
mientos, también y a mejorar la calidad de los egresados quienes utilizarán nuevas herramientas 
de aprendizaje para ser competitivos ambientes con nuevas tecnologías. 

Perlberg (1975) en su ensayo "La tecnología educacional en la preparación profesional 
de los maestros de ciencias" señala que a menudo los maestros enseñan de la misma manera en 
que fueron enseñados. "De hí que si damos por sentado que sus primeras experiencias como 
alumnos son más poderosas que las nuevas teorías más recientemente adquiridas, sería apartar-
se de la realidad esperar de ellos que incorporasen la tecnología educacional a su propia filoso-
fía de enseñanza" Perlberg (1975, p. 389). 



4.2. El programa 

Un programa, de acuerdo a Atinori Carletti (1991), es un plan de acción que articula de 
modo racional los diversos componentes de la tarea que se debe cumplir durante el desarrollo 
de un curso, debido a que el proceso de enseñanza-aprendizaje y sus resultados no pueden que-
dar sujetos a inspiración de las circunstancias o a la improvisación del momento. El rendimiento 
que logren los alumnos es una resultante directa del tipo de estrategia que se ha planeado y de 
los modos que se han seleccionado para llevarla a cabo. 

La programación de los cursos o asignaturas, que constituyen los planes de estudios, 
agrega Atinori Carletti (1991), es una necesidad no cabalmente lograda en la enseñanza supe-
rior, pues a veces los cursos tienen programas insuficientes, o lo que es peor no tienen progra-
mas. 

Pansza González (1986) expresa que la elaboración de programas de estudio es una de 
las tareas más importantes de la docencia y deben ser realizados por los docentes responsables 
de cada unidad de enseñanza, ya que el programa es la herramienta fundamental del trabajo que 
realiza el docente. 

La elaboración de programas de estudio proporciona una visión más profunda de la 
problemática que se afronta en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un curso específico. 

De ahí que en base al diagnóstico realizado a través de la medición a la muestra reseña-
da con anterioridad, proponemos llevar a cabo un programa de Comunicación educativa y crea-
ción de ambientes de aprendizaje que incorpore a los maestros a las nuevas tecnologías de la 
comunicación y de la educación, como son el Internet, la televisión y el vídeo. 

Jiménez (1997) concibe la creación de ambientes de aprendizaje como un conjunto integrado 
de propósitos, contenidos, estrategias, prácticas, medios y recursos que forman parte del diseño 
de un programa. 

4.2.1 Nombre y modalidad del programa 

El programa tendrá la modalidad de curso y llevará el nombre de "Curso de Comunicación 
educativa y creación de ambientes de aprendizaje" y su currículo es profesionalizante, pues en 
el predomina la preocupación por la formación profesional, a fin de capacitar a los maestros de 
la Preparatoria número 16. 

¿A quién enseñará? 

El curso es general pues está dirigido a todos los maestros de la escuela, quienes de acuerdo 
a sus estudios cuentan con Normal superior, Normal Superior y Licenciatura, o sólo licenciatu-
ra. 

¿Por qué se enseñara? 

Como respuesta a las demandas de la Reforma Académica, el proyecto Visión Uanl 2006, y 
a la formación de los Comités de optimización de preparatorias que en breve enlazará la se-
ñal del Sistema Edusat a la enseñanza media superior, lo que hace urgente la necesidad de 



capacitar a los maestros para la utilización de videos educativos, televisión educativa y tele-
conferencias. 

¿Qué enseñara? 

El proceso de la comunicación, sus elementos y su relación con la educación; el lenguaje au-
diovisual, la imagen y sus elementos, las nuevas tecnologías y su aplicación a la enseñan-
za; los elementos del diseño y planeación de unidades didácticas como base fundamental 
para la creación de ambientes de aprendizaje en el aula, fincados en los medios como re-
curso didáctico. 

¿Cómo enseñará? 

Debido a que la modalidad del programa es de curso, implica la transmisión de conoci-
mientos teóricos por excelencia. Sin embargo y de acuerdo a modelos propuestos por 
Muñoz y Noriega (1997), se utilizarán indistintamente los siguientes métodos: 

Método didáctico: que implica una máxima intervención del instructor en la transmisión del 
conocimiento. 

Método dialéctico: en que la transmisión de conocimientos implica una relación de diálogo 
en la que puede participar toda la clase. 

Método Heúristico: que implica el mínimo grado de intervención magistral y supone una do-
sis creciente de iniciativa por parte del alumno. 

¿Qué recursos utilizará? 

Retroproyector, rotafolio, televisor, videos y vídeocassetera, y la sala de computación con 
instalación de Internet en la PC. 

¿Cómo se evaluará? 

Los docentes-educandos entregarán un trabajo por unidad temáticas con valor de 30 puntos 
cada uno, para reunir un total de 90 y 10 puntos por participación y asistencia a clase, 

4.2.2. Los objetivos 

Los objetivos que se buscan son: 

Didácticos: porque se refieren a la acción cognitiva de elementos o partes del contenido del 
programa. 

Operacionales: porque se busca que los docentes-educandos puedan manipular equipo au-
diovisual. 



Comportamentales: porque se busca una actitud al crear conciencia sobre los beneficios del 
uso de los medios de comunicación. 

4.2.3. Los contenidos 

Se revisó la bibliografía de las disciplinas de la comunicación, educación y metodología 
de la enseñanza y se realizó un recorte selectivo de los contenidos, de tal manera que este pro-
grama contiene los más significativos y fundamentales a fin de favorecer el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. 

4.2.4. El tiempo 

El tiempo contemplado para el curso es de 40 horas, divididos en dos semanas de 20 cada 
una, a razón de cuatro horas diarias de 8:00 a 12:15 horas, con un descanso intermedio 
de 15 minutos. 
El curso está dividido en tres unidades temáticas, con una duración de 13 horas cada una, 
dejando al final una hora libre para la clausura y entrega de constancias. 

A continuación se mostrará el esquema del curso 

con otro tipo de letra para evitar confusiones 



4.2.5. Diseño del curso (identificación) 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Preparatoria número 16 

Curso: 

"Comunicación educativa y creación 
de ambientes de aprendizaje" 

Duración: 40 horas 

Lugar: Auditorio de la Preparatoria 



4.2.6 Introducción del curso 

Introducción 

Los avances de las tecnologías de la comunicación han sorprendido a la hu-
manidad de fin de siglo. Gracias a ellas el hombre y la mujer pueden ser testigos de 
eventos que ocurren a miles de kilómetros de distancia en el preciso momento en 
que suceden y en los lugares más recónditos e insospechados. 

El uso ya cotidiano de la señal vía a satélite y la masificación del Internet, 
permiten a hombres y mujeres tener comunicación interactiva y visual con seres de 
otros continentes a través de telepresencias y muchas veces en espacios virtuales 
convertidos restaurantes, bares, bibliotecas por la magia de la innovación tecnológi-
ca. 

El Internet, como en otras áreas, es ya fundamental es la vida de los acadé-
micos, que a través de la red de redes, pueden tener acceso a bancos de informa-
ción y conseguir ai instante los últimos conocimientos en las distintas áreas del sa-
ber. 

En medio de este entorno, se encuentra la imagen visual y auditiva que sale 
a la caza de la atención del ser humano. 

En contraste el fin de siglo encuentra a la escuela con un modelo educativo 
que privilegia la verbalización expositiva, el gis y el pizarrón, y que mira con desga-
no el avance de las tecnologías en lugar de ir a la búsqueda de sus posibilidades 
educativas. 

El reto para el académico de educación media superior es incorporar los nue-
vos medios al aula, para formar jóvenes universitarios que al egresar de la Universi-
dad sean competitivos, en un mundo de economía global cuyos sistemas de produc-
ción, administrativos y de comunicación están fincados en la innovación tecnológica. 



El presente curso está dividido en tres unidades temáticas. 

1. Comunicación y educación 

2. Lenguaje audiovisual 

3. Ambientes de aprendizaje 

Objetivos: 

Al finalizar el curso los docentes deberán demostrar que han adquirido cono-
cimientos y habilidades que les permitan: 

Establecer un nuevo modelo de educación fincado en una relación dialógica, 
al interrelacionar la comunicación y la educación como disciplinas afines e inmersas 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Aprovechar las posibilidades educativas de las nuevas tecnologías de comu-
nicación, al conocer el lenguaje audiovisual, la imagen y sus elementos y las carac-
terísticas de los medios de comunicación (televisión y vídeo, Internet). 

Diseñar y planear una unidad didáctica para crear ambientes de aprendizaje 
basado en el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza. 



4.2.7. Unidad temática 1. 

Comunicación y educación 

Introducción 

La educación como proceso social implica un permanente y cotidiano inter-
cambio de informaciones y conocimientos, y de experiencias entre emisores y re-
ceptores. Es decir, en la enseñanza y el aprendizaje, se dan procesos de creación, 
emisión, circulación y percepción de mensajes en diversos sentidos. 

Inmerso en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor juega distintos 
roles. Para el sistema educativo es un medio para obtener el cumplimiento de los 
objetivos educacionales que pretende el sistema establecido en el país, y en el aula 
es un emisor que a través de la mediación de libros, pizarrones, mapas y otros re-
cursos didácticos transmite conocimientos para desarrollar en el estudiante conduc-
tas y habilidades, 

En este proceso de mediación y transmisión de conocimientos, muchas de las 
veces el profesor adopta únicamente el rol de emisor provocando así que la comuni-
cación fluya en un solo sentido, que haya ruido en la comunicación y que se genere 
un obstáculo que evita la retroal¡mentación y que da como resultado una mala edu-
cación. 

Entonces, es Importante que el maestro conozca los elementos que integran 
el proceso de la comunicación, así como el papel que ésta juega en las distintas ti-
pologías de la educación, para orientar su cátedra hacia un modelo dialógico de la 
comunicación en su interrelación con la educación para dar lugar a una eficiente 
comunicación educativa. 



Objetivos 

Al terminar la unidad el docente-educando podrá elaborar un modelo de co-
municación educativa que mejore su comunicación en el aula, basada en una rela-
ción interactiva de maestro-alumno a alumno-maestro. 

Conocerá los elementos que integran el proceso de la comunicación para 
identificar los roles de emisor, receptor, el medio, el mensaje, el canal y el código. 

Podrá identificar los diferentes modelos educativos y sus esquemas comuni-
cacionales. 

Contenidos 

Temas, subtemas v horas de duración 

1. El proceso de la comunicación y sus elementos, su aplicación en el proceso de 
ducación, formal, no formal e informal. 

2. Modelos educativos y esquemas comunicacionales 

a) El modelo tradicional 

b) El modelo de la tecnología educativa 

c) El modelo de la didáctica crítica 

d) El modelo problematizador o cogestionario 

3. Aprendizaje y comunicación 

a) El aprendizaje selectivo de Piaget 

b) El aprendizaje por experiencia directa o mediatizada de Bruner 

c) La mediación pedagógica 

Duración 13 horas 



Actividades y recursos 

a) El docente-educando elaborará un modelo de comunicación que explique 
como se vive este proceso en su aula. 

b) El docente-educando elaborará un modelo de comunicación educativa que 
pueda aplicarse en el aula y que mejore la relación maestro-alumno en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Recursos: 

Filminas y retroproyector, rotafolio y marcadores. 

Evaluación: 

Ensayo con la elaboración del modelo de comunicación educativa 

30 puntos 

Bibliografía 
Básica 

Berlo, David K. 

(1975) El proceso de la comunicación. Buenos Aires,Argentina, El Ate-
neo. 

Bruner, Jerome y Olson, David R. 

(1973) Aprendizaje por experíencia directa y aprendizaje por experiencia me-
diatizada. México, D.F. Universidad Pedagógica Nacional-SEP-UNESCO. 

Gutiérrez, P, Francisco y Prieto, Daniel 

(1991) La mediación pedagógica. Apuntes para una educación a dis-
tancia alternativa. México, D.F. ILCE-SEP. 



Complementaria 
Charles Creel, Mercedes 

(1992) "Comunicación y proceso educativos", Tecnología y comunicación edu-
cativa. México, D.F. ILCE. 

Luviano H, Guadalupe y Alonso, Aurora 

(1997) Comunicación y educación. México, D.F. Universidad Pedagógica Na-
cional, SEP, ILCE. 

Watson de Chimera, María Teresa. 

(1986) "Enfoques conceptuales de la comunicación y de la educación", en Edu-
cación para la comunicación televisiva. Santiago de Chile. Oreal-UNESCO. 



4.2.8. Unidad temática 2. 

Lenguaje Audiovisual 

Introducción 

Vivimos en un mundo de imágenes donde los medios de comunicación han 
invadido nuestros hogares y nuestra vida. Sonidos colores y formas, se nos ofrecen 
a través del cine, la radio, la prensa, los anuncios publicitarios, las revistas, las his-
torietas, de una manera preponderante la televisión, y en los tiempos recientes en 
las páginas de Internet. 

Niños y jóvenes coexisten a diario con las imágenes y han llegado a com-
prender este lenguaje que fascina a sus mentes, les da información y suscita emo-
ciones y sensaciones. 

El reto para los educadores de fin de siglo, consiste aprovechar las posibili-
dades educativas de los medios utilizándolos para enriquecer la función académica. 
Pero para que esto sea posible es necesario que el maestro conozca los elementos 
de la imagen, los medios de comunicación y las innovaciones tecnológicas. 

Es decir, el docente de hoy en día, requiere de una alfabetización audiovisual, 
como en años recientes tuvo que conocer el lenguaje de la informática para integrar-
se al boom de las computadoras. Esto le proporcionará los conocimientos básicos 
para la comprensión de los ámbitos de producción y recepción de los medios, permi-
tiéndole adueñarse de su lenguaje y servir de soporte en el aula. 

En esta unidad temática se pretende alfabetizar al docente-educando en el 
lenguaje audiovisual, enfocando la tarea hacia el conocimiento de la televisión edu-
cativa, el vídeo educativo y el Internet educativo, para darle elementos suficientes 
para que pueda aprovecharlos en su función académica. 



Objetivos 

Al terminar el curso, el docente-educando podrá identificar los elementos so 
noros y visuales que integran la imagen. 

Podrá aprovechar la televisión y el vídeo como recursos didácticos. 

Conocerá el funcionamiento de una videoteca 

Será capaz de sostener una comunicación interactiva a través de Internet 

Podrá "surfear" por Internet al navegar a la búsqueda de información 

Conocerá los distintos visualizadores 

Contará con un e-mail para recibir mensajes electrónicos 

Contenido 

Temas, subtemas v duración 

1. La televisión educativa como soporte en la enseñanza 

a) Las teleconferencias y su aplicación didáctica 

2. El vídeo educativo en la enseñanza media superior 

a) La videoteca escolar, su funcionamiento y aprovechamiento 

3. Alfabetización audiovisual 

a) Elementos de la imagen 

b) Características de la imagen 

c) Actividades didácticas 

4. Internet Educativa 

a) El Mire 32 

b) La página Web 

c) Los visualizadores 

Duración 13 horas 



Actividades y recursos 

Los maestros utilizarán las computadoras para acceder a Internet guiados por 
el instructor 

Conocerán Infosel, Yahoo, Alta Vista y otros buscadores 

Enviarán correos electrónicos a distintas direcciones 

Tendrán comunicación interactiva por Mire 32 al "chatear" por el canal de éxi-
co 

Viajarán por Internet a la Universidad de Oberta España para conocer su am-
biente virtual 

Actividades cocurriculares 

Visitaran la sala de teleconferencias y la videoteca de la Biblioteca Magna 

Recursos: 

La nueva sala de computación con PC y módem de Internet 

Cañón proyector de computadora 

Camión escolar para visita a recurso de la comunidad 

Evaluación: 

Elaboración de un e-mail personal para su uso y visita a Universidad de 
España. 

30 puntos 



Bibliografía 

Básica 
Ferrés, Joan 

(1994 a) Televisión y educación. Madrid. Paidos 

Ferrés, Joan 

(1994 b) Vídeo y educación. Madrid. Paidos 

Honeycutt, Jerry 

(1997) Internet paso a paso. México, D.F.Prentice Hall 

Complementaría 
Kransy B., Laurene 

(1986) Como utilizar bien los medios de comunicación. Madrid. Visor. 

Martínez Zarandona, Irene 

(1997) Alfabetización Audiovisual. México, D.F. Universidad Pedagógica Na-
cional-SEP-ILCE. 

Martínez Fernández, José Felipe 

(1997) La Internet educativa. México, D.F. Universidad de Autónoma de 
Aguascalientes. 

Megadirectorio de World Wide Web 

(1998) México, D.F. Prentice Hall 

Moles, abraham 

(1991) La imagen. Comunicación funcional audiovisual. México, D.F. Trillas 



Taddei, Nazareno 

(1979) Educar con la imagen. Madrid, Marova 

Snell, Ned 

(1997) Internet, lo que hay que saber. México, D.F. Prentice Hall 



4.2.9. Unidad temática 3. 

Ambientes de aprendizaje 

Introducción 

La utilización de los medios de comunicación educativa en el aula no puede 
ser improvisada si la finalidad es influir positivamente en el alumno y lograr incre-
mentar su nivel de aprendizaje. 

Crear ambientes de aprendizaje con los medios como recursos didácticos, 
requiere de un diseño y una planeación de la enseñanza, en sí, de un conjunto inte-
grado de propósitos, contenidos, estrategias, prácticas, medios y recursos. 

Es menester, entonces, determinar y organizar las acciones necesarias para 
llevar a cabo dicha tarea. Para esto se requiere revisar los contenidos y reformular 
los objetivos, para que la ruta académica que llevamos en el sistema modular nos 
permita seleccionar los medios adecuados, la redacción de guiones y la aplicación 
de éstos en el aula, tomando en cuenta las características de nuestros estudiantes y 
el contexto en que nos desarrollamos, así como los medios disponibles que conta-
mos para ello. 

De ahí que esta unidad temática pretende lograr en el docente-educando que 
desarrolle las habilidades cognitivas y operacionales, que le permitan realizar un 
planeamiento didáctico en medios de comunicación educativa. 



Objetivos 

Al finalizar el curso los maestros que participen en el curso podrán elaborar 
un diseño didáctico de medios y recursos, que sirva de apoyo al logro de los objeti-
vos de sus asignaturas. 

Podrá revisar y reformular los objetivos de las unidades didácticas, para crear 
ambientes de aprendizaje con medios de comunicación educativa como soporte 
principal en su actividad diaria. 

Conocerá los elementos que integran un programa educativo y sus interrela-
ciones. 

Contenidos 

Temas, subtemas y horas de duración 

1. El planeamiento de la enseñanza y sus elementos 

a) Objetivos 

b) Contenidos 

c) Actividades 

d) Recursos 

e) Evaluación 

2. Ambientes de aprendizaje en el planeamiento de una clase 

a) Medios de comunicación educativa 

b) Selección de medios 

c) Elaboración de guiones 

d) Diseño didáctico de objetivos y medios 



Duración; 13 horas 

Actividades y recursos 

Luego de la exposición del instructor, el docente-educando revisará y refor-
mulará los objetivos de una asignatura a su cargo como un medio para definir nue-
vas posibilidades para su curso o bien consolida lo ya existente. 

Elaborará un diseño didáctico de algún tema de su asignatura, creando una 
ambiente de aprendizaje que lleve como soporte principal uno o varios medios de 
comunicación educativa como la televisión y el vídeo. 

Hará un listado de películas de entretenimiento, documentales, científicas, 
programas culturales, noticiosos o deportivos de la televisión abierta o cable que 
pueda servir de apoyo a temas de su asignatura. 

Recursos: 

Televisión y videocassetera 

El maestro de llevar un libro de asignatura 

Evaluación: 

Elaboración de un ambiente de aprendizaje. 30 puntos 



Bibliografía 

Básica 

Castañeda Yañez, Margarita 

1978) Los medios de Comunicación y la tecnología ec/ucativa. México, 
D.F. Trillas. 

Escudero Yerena, María Teresa 

(1977) La comunicación y la enseñanza. México, D.F. Trillas. 

Jiménez, María de los Angeles 

(1997) Diseño y planeación de un curso. Cuaderno de Trabajo. México, 
D.F. Trillas, Edusat, ITESM, ILCE. 

Kemp, Jerrold E. 

(1973) Planificación y producción de materiales audiovisuales. México, 
D.F. Ediciones y representaciones y servicios de ingeniería. 

Complementaría 

Muñoz, Alberto y Noriega, Juan 

(1997) Técnicas básicas de programación, Madrid. Escuela Española. 

Nérici, Imídeo G. 

(1980) Metodología de la enseñanza. México, D.F. Kapeluz. 
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4.2.10 Evaluación total del curso 

Evaluación Total 

1. Elaboración de un modelo de comunicación educativa 

2. Elaboración de un e-mail y visita virtual a Universidad 

3. Elaboración de un ambiente de aprendizaje 

4. Participación y asistencia a clase 

100 

30 puntos 

30 puntos 

30 puntos 

10 puntos 



4.2.1!. Evaluación del programa 

A continuación se presenta una ficha destinada a evaluar un curso propuesta por Nérici 
(1980), que pude ser aplicada tanto a los instructores como a los alumnos. 

Ficha 

Evaluación del desarrollo total del curso 

"Comunicación educativa y creación de ambientes de aprendizaje" 

Items 

1. ¿Fueron adecuados los objetivos propuestos? 
R_ 

2. ¿Fue el contenido programático adecuado a los objetivos? 

R 

3. ¿Fueron los objetivos y el contenido adecuados a la clase? 
R 

4. ¿Fueron lo métodos de enseñanza adecuados a los objetivos, al contenido, y a la clase? 
R. 

5. ¿Se efectuaron evaluaciones que permitieses reajustes, cuando fuera necesario en los obje-
tivos, el contenido y los métodos de enseñanza? 



6.- ¿Hubo algo durante el curso que perturbase las actividades? 
R. 

7. ¿Hubo algo en la Preparatoria que perturbase el curso? 

R. 

8.- ¿Hubo algo fuera de la Preparatoria que perturbase el curso? 
R 

9. ¿Fue satisfactorio el comportamiento social del grupo? 

R 

10. En caso negativo ¿a qué debe atribuirse el hecho y que medidas serían necesarias para 
remediar ese aspecto? 

R 

11. ¿Fue satisfactorio el desempeño del instructor (es)? 

R 

12. En caso negativo ¿qué fallas podrían señalarse y cómo superarlas? 
R. 

13. De nuevo en caso negativo ¿qué otros factores, como el material didáctico, las instalacio-
nes, la disponibilidad de tiempo, el número de educandos, etc. podrían haber peijudicado la 
labor? 

R 

14. ¿Qué medidas administrativas o didáctico-pedagógicas podrían ser útiles para el mejora-
miento del curso? 

R 

La respuestas que obtengamos nos servirían para tener un diagnóstico y hacer los 
ajustes necesarios en todos los aspectos. 



Conclusiones 
A dos años de ingresar al nuevo milenio, el modelo de escuela tradicional sigue subsis-

tiendo en el ámbito universitario y en espacios de enseñanza superior como en la Preparatoria 
16, donde esta investigación detectó un uso mínimo de los medios de comunicación educativa, 
en unos casos por la escasez de equipo y en otros por falta de formación audiovisual. 

La transmisión de conocimiento en un sólo sentido de emisor receptor, basada en la ac-
ción verbalista del maestro y la actitud pasiva del alumno sigue prevaleciendo, de ahí que sea 
necesario la creación de nuevos ambientes de aprendizaje que lleven a alumnos y maestros a 
una relación dialógica que haga al estudiante ser más participativo, analítico y reflexivo. 

Pero sobre todo que lleve al maestro a aprovechar las posibilidades educativas que traen 
consigo los medios de comunicación masiva, no podemos seguir viéndolos como proveedores 
de entretenimiento para la juventud, sino como transmisores de ideologías y formadores de 
cultura, que de alguna manera educan a quienes a ellos se exponen. 

Debemos de reconocer que los estudiantes de hoy viven dos mundos distantes. Uno al 
abandonar la puerta de su hogar y otro al cruzar el umbral de la escuela donde las nuevas tec-
nologías parecen no existir. 

En el hogar cientos, tal vez miles, de imágenes bombardean a nuestros alumnos con 
mensajes que modelan su conducta, su habla, su forma de vestir y hasta de pensar. 

Sin embargo al llegar al salón, enfrentan un ambiente aburrido y autoritario que no mo-
tiva búsqueda del un conocimiento que lo proveerá de las herramientas suficientes para sobre-
salir en un mundo productivo y dinámico, que por si fuera poco está plagado de nuevos len-
guajes y de nuevas tecnologías. 

En un esfuerzo por combatir esta deficiencia la escuela se han dado a la tarea de contar 
con proyectores, videos, películas, televisores, acetatos, filminas y diapositivas, pero aún no es 
suficiente y urge más equipo. 



Recomendaciones 
Al margen de llevar a cabo el curso de "Comunicación educativa y creación de ambien-

tes de aprendizaje, es necesario un equipamiento total de cada una de las aulas de la escuela 
preparatoria con pantallas y retroproyectores, ya que los pocos que existen están concentrados 
en los laboratorios de Física, química y Biología, y al estar empotrados los televisores y las ví-
deocasseteras hacen imposible su utilización para la mayoría de los profesores.La dotación de 
infraestructura audiovisual es una de las promesas de la Reforma Académica que no se han 
cumplido. 

Es necesaria la adquisición de programas educativos en CD ROM, pues los que existen 
en la escuela solo son del área de Ingles y están arraigados en el Centro de Auto-aprendizaje de 
Idiomas (CAADI), por lo que solo los alumnos interesados en esta área gozan de los beneficios 
de estos recursos didácticos. 

También es necesaria la creación de un departamento de Comunicación Educativa que 
se lleve a cabo la creación de un sistema audiovisual para fundar una vídeoaula, una videoteca, 
un archivo de filminas, diapositivas y fotografías, así como un banco de mapas y globos terrá-
queos. 

Por otra parte, las academias deben de darse a la tarea de revisar los objetivos de las 
asignaturas para guiones para las unidades didácticas y uniformar el uso de medios de comuni-
cación educativa, lo que ahorraría tiempo en la exposición de clases, pues con el material ya 
preparado la clase sería más fluida y motivante. 

Urge la adquisición o grabación de videos educativos de programas que se transmite 
por televisión, y los que próximamente enviará a la Preparatoria 16 la señal de Edusat. 
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ANEXO. 3 Fig. 2.2. Criterios para la selección de medios de comunicación educativa 
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Anexo 5 

Gráficas comparativas de promedios 
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Distinguido Maestro (a): 

Gracias al apoyo de la Dirección de nuestra escuela, al mando del 

Ingeniero y M. C., Jaime César Vallejo, he podido concluir con éxito mis estudios de maestría en 

Formación y Capacitación de Recursos Humanos que imparte la Facultad de Filosofía y Letras de la 

U. A. N. L. 

Sin embargo, para obtener el título de este nuevo grado en mi vida profesional, es 

requisito parcial e ineludible, la presentación de una tesis. Para tal efecto he propuesto como tema a 

sustentar la creación de un programa de Comunicación Educativa y Ambientes de Aprendizaje, cuyo 

enfoque principal es el uso de los medios de comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De tal manera que para el logro de este objetivo, es menester solicitar su ayuda para 

contestar una encuesta (anexo) que sin duda marcará la pauta a seguir en el programa que pretendo 

diseñar. 

Tenga la seguridad que sus respuestas son confidenciales y que no serán tratadas en lo 

individual con ninguna persona. 

Esperando contar con su ayuda, le reitero la seguridad de mi infinito aprecio y 

agradecimiento. 

Lic. Luis Antonio Lucio López 

Septiembre de 1998 
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1.- ¿Cuál es el nivel máximo de estudios que ha realizado hasta la fecha ? 

Normal Superior con especialidad en: 

Licenciatura en: 

Con especialidad en: 

POSGRADO 

Especialidad en: 

Maestría en: 

2.- ¿Qué materias imparte y qué tiempo lleva haciéndolo? 

La asignatura de: desde hace (años) 

1) 

2). 

3>-

3.- ¿Describa brevemente el desarrollo normal de una clase que usted imparta? (marque con una x el 
cuadro) 

En el desarrollo de su clase lo que se da más frecuente es: 

1).- Usted expone el tema y contesta a los cuestionamientos de los alumnos • 

2).- Los alumnos preparan la clase y la exponen al grupo • 

3).- Ud. expone la clase y se analizan distintos tipos de materiales como | | 
artículos de periódicos, revistas, películas referentes a contenidos de la materia. 

4).- A través de debates se reflexiona acerca del tema expuesto por Usted | | 
o los alumnos 



4.- ¿Utiliza algunos medios de comunicación educativa como recursos didácticos para apoyar el 
desarrollo de sus clases? 

Sí • 

¿Por qué? 

No • 

¿Por qué?— 

5.- Si su respuesta anterior fue afirmativa ¿Qué tipo de medios de comunicación educativa utiliza y 
con qué frecuencia? 

1) Pizarrón y gis 
Diario 
• 

semanal 
• 

mensual 
• 

nunca 
• 

2) Videos relacionados con el tema • • • • 

3) Retroproyector y filminas • • • • 

4) Proyector y diapositivas • • • • 

5) Películas de la TV comercial • • • • 

6) Fotografías • • • • 

7) Programas educativos en CD ROOM • • • • 

8) Grabaciones • • • • 

9) INTERNET • • • • 

10) Carteles • • • • 

11) Periódicos murales • • • • 



6- ¿Esta Usted de acuerdo en que los objetivos de sus asignaturas pueden mejorarse con el apoyo de los 
medios de comunicación educativa como recursos didácticos? 

Sí estoy de acuerdo Q ] No estoy de acuerdo Q ] 

¿Cómo? 

7.- ¿Cree Usted que el uso de medios de comunicación educativa crearía un mejor ambiente en el aula 
y mejoraría la comunicación educativa? 

Sí • No • 

¿Por qué? 

8.- ¿Ha escuchado Usted hablar del Lenguaje Audiovisual? 

Sí • No • 

¿Dónde? 

9.- ¿Cree que el empleo de la imagen como recurso didáctico es una buena alternativa 
para combatir el olvido de los conocimientos transmitidos a los alumnos?. 

Si • No • 

¿Porqué? 



10.- ¿Ha asistido Usted a alguna videoconferencia? 

Sí • No • 

¿Dónde? 

11.- ¿Sabe lo que es una videoteca y como funciona? 

Sí • No • 

12.- ¿Tiene computadora? 

En su casa Q ] En su oficina Q ] En su casa y en su oficina Q No tiene | | 

13.- ¿Sabe "navegar" por INTERNET? 

Sí • No • 

14.- ¿Alguna vez ha dejado mensajes en un correo electrónico? 

sí • NO • 

¿De qué tipo? 

15.- ¿Podría Usted tener una comunicación interactiva a través de INTERNET? 

s¡ • N o n 

¿De qué tipo? 

16.- ¿ Sabe Usted manejar un retroproyector 

sí • N o n 



17- ¿Tiene Usted cámara fotográfica? 

En su oficina Q ] En su casa Q ] En su casa y en su oficina Q No tiene Q ] 

18.- ¿Ha utilizado la cámara fotográfica para la elaboración de diapositivas, fotografías o algún otro 
recurso didáctico que auxilie en la exposición de algún tema de asignatura? 

SÍ n N o n 

19.- ¿Sabe como manejar un proyector de diapositivas? 

Sí • No • 

20.- ¿Ha visto en la televisión abierta o por cable algún programa o película que considere Usted que 
podría aportar algún elemento educativo de apoyo a alguna asignatura? 

sí • N o n 

¿De qué tipo? 

21.- ¿Ha escuchado en la radio algún programa que considere Usted que podría aportar algún elemento 
educativo para apoyo de alguna asignatura? 

Sí • No • 

¿De qué tipo? 

22.- ¿Considera Usted que los jóvenes de preparatoria dedican mucho tiempo a ver televisión y a 
escuchar radio? 

Sí • No • 



23.- ¿Cree Usted que los medios de comunicación influyen en la conducta de los jóvenes?. 

Sí • No • 

¿Cómo? 

24.- ¿Considera Usted que se deben aprovechar los medios de comunicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaj e? 

Sí • No • 

¿Cómo? 

Maestro agradezco la atención que brindó a esta encuesta, ya que sin duda sus respuestas serán de 
mucha ayuda en la elaboración de mi investigación. 

Con infinito aprecio 

Lic. Luis Antonio Lucio López 
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i—i ^ o 

a 
• M -d QJ 

4) O 

CO 
CO <0 O 

2 dû 
. 1 . 9 
S «o (Q • — 

m 

S 

'C fi > 

2 es 
S -es o 
-O 

D 
c d 

H " i 

0) 
•S 
« 

I 
ctf co P3 O 

S 

CS a 
O «3 0 
1 
a 
w 

cd a 
• O « 
O 

§ 
cö 
os 03 O 
a 
co 
a 
tí 

g 
4> 
•Ö 
O Z 

O N E N 
O O N o 
NO o o 
- ¡ ^ 9 

è 
T3 

" f r NO 

S 

. ¡ • a 

.9 

co <D 
co 
eS O 

03 



ts 
ts 

O U 

fl 

% 
ft 

Vi 
S 
es im 
Ml e 

a 

00 
m » 

s 
CQ • M u 
es > 

V) es > 
rs es 
g« S 
a ft 
es fl 
S M) 

es 
•O 

5 § 
'S § 
9 fl 

-fi 'S 
— 
"3 "ft 

s S 
« .S u © 
es u Q_ »m 

S I dj ^ft _ Sa es 
5D —I 
O fl 
"S « 
«M V • mm 
2 'S es S a 85 
w & 
.2 e u 
o S "O « ft 2 N "Ö «M 

•o 
e 'C 

S 
es 

X -
3» 2 

2 
3 

s S4> o 
3 ¡3 u ¿h 

d 
:s 8 
3 to 
> CL-

S u 
to 
0h 

c ti 3 O" ti 

0) 3 
£ 

ti 
'S 
ti 3 

m 

oo 's!" 

o o 

o 
© o ò IO IT) o 
r- CS <—< 

O 
o o Ö io vi o 
r- CS 

\o •t -o 

o 
H 

o — 

o o o o o o o o o ^ NO 

ti 
9 s 

ti 13 
o 

o o o o O On O O -H ^ 

T3 ti 

M ti CA 
S s 
3 oo 
S -S 'ix1 'S Kl I- K m « s 

o »o o f i M O -(N rt; o ^ 

§ 
ti 
S 

S 
1 1 
73 .S 
« s 

en ti 
C f l cd ti 

• 7 3 •J 
ed > 



I e 3 0> 
U fa 

> 

S o 
U -

fa 

en 
en 

o 
o 

o 
2 m 00 ö i— 00 o a, en so 

o 
o o o 
o o o 9 Tf — i - ™ t 

o o 
en 00 o o 
—' 00 o o 
en so 1-H 1—1 

00 

CS 

o 
o 
o 

í & 
£ 
fa 

> 

o 
es 

TT \o 

O 
H 

« U m 
a s 

- s i $ S .3 -a 
'S 'g 3 Ja 

( J 

o —i 

ON 
m 

S 
FI 

• M L. fi > 

<u •§ 

o 
3 
£ 

00 h o oo ^ o 

a 
M 
«0 

> 2 g - V 0 g -s .a -o 
•s 2 CO 2 > 



J 
s tí 
3 to 
O OH 

CS 
K o 

o 

G 
3 tí 
> fi-

es 00 
r- es — oo 

o 
ö 
o 

o 
o o o 
o o o 
9 9 e n ' t— m 

S 
tí 
ti 

fi-

e s oo 
es oo 

o © 
o 

ti 
7 3 O 

ti 

I a 
fií £ 

o o 
O V) o O T O 

g 
ti 
3 
CT* 
tí 

Oh 

ti 
> 

e n NO 

O 
H 

c CÖ 
• 

7 3 
ti 

ti g 
e3 

C/5 ti M Cd ti 

. a l CO 

C3 

a 3 

« a « 

o 

Tf 
CJ 
3 
Cd 
u 
A > 

ti X) ed 
ti 
3 
"c3 > o 

2 

o o o o 
e s o o © 

^ S 



G 

I 2 S 0> 
O fa 

00 
T f 00 
i—i \Q TT 

00 

o 
Ö 
o 

a 
s n 

> fa 

§ 
•D 

o 1—1 r- NO NO ö 
TT vri »ri o l-H «n l-H i— l-H 

o 
r - NO NO o 
t »ri • r i o • a m l - H «—i 1—1 

O 
o 

o o o 
8 8 ç 
es en — 

>> o a 0) g-
0> 
l -

fa ON 
Vi m 

« ft, 
' f a 3 3 P¿ co 
o 
s 
o 
o t--
O CM 
CS oo 

o 
o 
o 
TT O 

S 
fi • M u fi > 

fr» 
o a « 
« s 
er » 

- G vi 

0) J3 es 
> -

'S -J 
<u 
> 

es 

C O O O « 
V I-N 

S Q> • ^ 
o 

en 

C0 O > 
t s o o, 
V 

TS 
Vi o 50 o 

o a 
«T j j 
13 
¿s u 
3 "O 

o ^ 

o 
t o 
•P 
cd J3 
0 a 
1 D « 

O 
Z 

NO 

T3 
O 
H 

oo o 
CS ON O 
en O o —. 
<N ~ S 

a 
3 

co V vi 

« S S T3 .3 "O 
"o .a "5 



J 
i § 
O (X 

e 

3 fe 
> cu 

c ti O 
l -ti O. 

m 

o © 

o 
r- en Ö 

vi o 
VI l—l 

o 
r- en © 
•t' vi o V) TM 

o 
o o 

o o o 
g oi f-. ts 

ti Sv 
i ? I 

o 
o es o o m o O N : 

ft 

ft 

g ti 
g-ti 

ti 
3 

"c3 > 

vi en 0\ 
es 

TT NO 

3 O 
H 

a cd » «H T3 ti 

ti 
ti 
3 «0 

v¡ ti Wi 
a rt a o 
3 ö Q 

.S -S 
s 8 TO . M 

O I— 

n 
Tf 

S 
S 
cd > 

» •s 
-1 
ti 
cd > 

en es O v> © © 

co 

M a ti M 
s Cd § W 

.S -g 
« -a .S 73 
S ä S £ 

è 
T 3 



c 
s g 
a l ON 00 CS 

O N 

N O 00 
O N 

O 
o 

s T3 V --5 O ra u. 
cd o j 
> CU ON 

00 
00 

00 
00 

N O NO 
o 
o 
o 
TT TJ-

O O 
o 
en 
o 
es 

o 
o 

§ 
o 
¡3 
cu 0\ 

oo 
oo 

00 
00 

no 
—H 
V) 

N O 

O 
Ö O 

ti ft •ë & a o S § 
S e* á 

ti s O" 
tí b NO 

» 
cd > -

CS 

CS 

CS 

m 

m en 

v> 

NO 

O 
H 

O ON o 
o es o 
o — o 

a 
cd 
ti 

m o 

ti u a 
cd 

S 3 

m 
ti 
co 
cd 
ti 
g1 

• CO 
co 

f i 
TT 

3 
a »M L. 
ed > 

e a 
-•e 
S 
ö-
V 

- Q co 

ti 
<d 
-J 
ti 
3 
ed 

> 

co O ti 

S ti • « H 

u 

co 
ti 

"ed 

3 
V 

co 
O > 

1 O 
O a O. ti ti •o ö 
co" O ti 
co 
O « w-
ti 

1 O 
2 ti -D 

o TD 
cd J=¡ ti 
3 
co 
ti 

O z 

CS CS o 
C-» NO o 
i—I O © 
co 1—1 1— NO 

co S ti 
23 

> S O 
a - s - i s 
l i l i 



s o H U es JS 
u s (j Vi V 
CS >> 
c 

»m Vi • p* 

TS 

§ 

S 

S 

¡ 
g 

! 
S 

i 

3 
fi 
im 
fi 

> 
es 
e 
fi. a « 
e 
-ffl 
u 
S 
a 

es u •p* 
•O 
•e 
es 

'C 
e 
es tm es 
a 
Sì 
a. 

•o BC » 
S 
CM 
e 
u s 
CT" 

-o 
£ en 
P 
es h » 

•C 
'35 
c o 

ô% s a-

* 8 
S £ 
U fa 

a T3 U 
I ë > fa 

S 
g 

fa 

fa 

9> 
S 

*c3 > 

D 
'S 
D 

r- o 
o 

en 
vi 
Os 

© 
Ö 
o 

e n 
vri 
ON 

O 
Ö 
o 

e n no Tf NO 

O 
E-i 

o 
Z 

o 
o o o 
o o o 
9 o ~ 
— — NO 

•o o 
1> 
c? a 

o o O m O 
o -t o _J o _• 

« 
4) o 
a « 

W5 V u 
o « S u 
3 « 

. « 2 • " H « 'S W 
1 ' I I â 2 > 2 2 

e n e n © 
1/1 l-l o -4. O ^ N O j 

£ T3 
l/l S 1/3 

05 O V a t» 

.§ x» 

¡ 1 



ON 
I — I «S 

CA V 
sa > 

« • E 

Vi 
E 

» 
• O 

vi 
U 

S 
• O a 
o 
U 
( A es 
fl » 
fl 

3 
C = 

= • O 
• PM 

O eQ 
O 

sa s 
S 
E <j 

• O 

M 

E 
• PH 
- O QJ 
S 
CA 
O 

ä S 
S tí 
O CU 

A 

3 Ö > eu 

g 
§ 

cu 

o a 
A) 
& 

tí tu 

ti 
3 

£ 

- § CO —' 

co 
ON 
N O 
0 \ 

O 

Ö 
o 

co 
O N 
N O 
O N 

O 
O 

CS C S 
N O 

rr 
N O 

o 
H 

o 
o o o 
o o o 

— NO 

ti 
" O 

O 

ti 
=P s 

S 3 0 
co 

o o 
o <—> o O CO O 
- - o 

OI ti 
M 

TÌ «"3 S ti 
2 oo T—: VV I J J 

§ « A » 
.2 -a 

« fe 3 .22 

ITì 
TT 

S 
Cd •PK 
63 > 

S 

- E 

£ 
M 

a u 
U 

ti X) 
N J 

ti 
- i > O 

Z co 

O N M © NO f» O —. 
~ 9 S 

U a ti 
ss 

> 2 ti 
S 3 
J - 2 Ü 3 



a 
I 2 3 ( D 
O fa 

o 
Tf 00 ö 
00 oo' es o 

r- 00 

a 

:s 8 
> fa 

-«t 
00 o \ 

es 
r -
Tt-' 

es 
t-»' 

o 
o 

§ 
o 
ü 

fa 
00 
"fr 

ON 
es 

es 
t--' 

o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
en 

o 
o 
o 
es 
es 

I 
& 
£ 

fa en Os 
e n « no 

• a 
o 
S 

o 

f S 
Sä 

\o Tf 

S 
63 • p * 
s-
9$ > 

fr' 
e 

S 
- ü ÏZ) 

1) 
i > 

a> x> 
cd 
-1 

I 

JH 
c a> w 
V 
e 
D 

S 
S 

§ 
> Vi 
' 8 -S 

Cd 
ä ö 
a> s 

§ 
£ a 

es 

« 23 V O 
3 ~' a g 
m' O* 
Ì5 J <3 
§11 « g 'S S «"O « u 9 
£ f l 2 
o J i 2 
« 2 ' > > C A 
_ O 
U s g 
ts e 1 O ed 3 

2 H « 

e n 

w 

8 
u 

i 
M 

ed 

£ 
. 3 co 9) 
Q 

3 « 
a 

• 

u 
3 
O" 

g 
a 

S 

Ì 
a> 

O 
2 

13 
H 

o 
o 
o 
es 

Os O 
es o 
es o 

a 
ed • «M T3 
U 

8 
ed 

"fr O 

«I 
a> 

C O 
S «S 
B O 
3 M 

S -S C O 

NO On O 
O O O Os — O 

T—I 1—C 

CO ä O 
:> I 8 

a l ¡ - S 
S ^ - S ^ 

<3 



(S rJ 

C 
s g 
U OH 

O O 

d T3 ti id O « Ö > P-
o 
o o 

o 
ö 

o 
o o 
o o o • 

s 

§ 

s 
B 

s 
ft g 

ì 
3 

Tí" 
— 
s 
ca • PS u 
6« > 

d 
ti 

o 

TO 
O H 

fr 
d ti 3 O* ti 
u. U-

ti 
JS 
ed > 

ti 
'S 
ti 
e« > 

O 
Ö 
o 

o 
o 

vo VO 

1 
H 

o 
2 

a 

* I 
T3 .5 CO 
O 
o 
o 

o 
o 
o 
Tf 

CA 
ti 
CO <0 ti 
00 
d 

« & 
° í i 

o o 
o o o o o o • /—) • M ^ — -o 

d cd ti 

S ti 
CA 

§ S 

co 
1 3 

S > S > 



a » S P 
M « O a. 

in 
S 
e n 

sq 
S O 

00 
oo 
so 

o 
o 

s 
1 2 < d < a > fa 

m 
S en oo CS m 

e n 

m 

o O 
e •D 
§ 
CL 

O a D g-
E fa 

3 
> 

m 
en 

•f es 

oo CS 

00 

es 

en 

CS 

e n 

e n 

O O 

o 
es SO 

O 
H 

o 
o 

o o o 
o o ^ q o § 
H f l H 

4) •o o a1 g 
S <2 m 

e n 

o es O 
o o o 
O so O 
ri « t t o 

00 
TT 

s 
fi 

• M i-fi > 

fr. 
e 
S 

^ u 
ce 

v 
•8 

> 

a -o 
• 1-H O 

e d 0 
a 
1 o a 

o 
13 

M O 

O •a G 4) 
•a 
• « M 

FA 

co O > cd 
-M •c ed cd o o cd +5 3 La 
T3 3 & 1) u o. co 3 u ed i u fa 
ta u ed J3 efe 93 o t- .9 13 
fa co a 
d -cd -o • a o o u o u "c3 T3 u 
o 
u 

C *T3 
4> 
g. 

> «M T3 jd 4> 
g. fa ed 

0) 
-s 
co 
g 

' I 
0) « 
O 
o 
o 
Z 

T3 

o I S 

s I ï c d - S 

i—r so o 
00 so o 
es es o 
es 

co 
a V 

> 2 S _ <D 0 _ 
S .S *o 
£ "2 a ^ s a s > 



ht' ï 
• fäiiii 

• 
• V'. 

. -

Ü 

• • ' ' • 

I h 

• 
-

• - . • ' • ' . . . • • • . r . 

•• • . ' 

••'•fs " 
' ' i-'ii-" ' 
... Je .'•' 2 

i 

' • lift 
• i 

> j j 
' 'l'r-• i % ' • f. 

S É S V 

ï ' J/'""" 


