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T N T R o D u e e I o N . 

Los medios de comunicación ocupan un lugar relevante den

tro de la sociedad actual ya que intervienen en la formación y 
comportamiento del ser humano y sobre todo en los ninos. 

Partiendo de la base de que los medios de comunicación 
masiva han adquirido una significación primordial porque con
jugan algunos de los rasgos dominantes de nuestra ópoca: el 
carácter técnico e industrial de sus productos, un público ca
da vez más amplio y la creciente extensión y profundidad de la 
información en todas sus manifestaciones. La concepción y el 
uso de estos medios -como filtros o como canal- determinan 
ideas, actitudes y comportamientos a nivel individual de grupo 
de clase y social. 

Uno de los rasgos distintivos de nuestra época es la evo
lución acelerada de la ciencia, asi como lós logros increibles 
de la tecnologia. Ambos influyen y modifican la vida diaria 
del hombre en todos sus estratu~ y manifestaciones. La educa-
ción, no ha escapado, como es lógico, de esta circunstancia: 
los llamados "medios no convencionales de comunicación" cons
tituyen uno de los últimos aportes de la tecnologia al campo 
de ia educación con sus posibilidades ilimitadas y su realidad 
revolucionaria. 

Eritonces, ¿Por qué no utilizar los medios de comunicación 
masiva como apoyo pedagógico para ninos en edad preeséolar?·. 

A travé~ del trabajo que desempene como educadóra en Cen-. 
tras de Desarrollo Infantil D.I.F. observé la estrecha rela
ción que.hay entre la educación y la comunicación, lo que con-

.. dujo. a· cuestionarme sobre las ventajas del uso de los medios 
audi~vis.uaies como otro recurso didé.ctico para la educación 
preescolar. V digo sencillos pues asi serán accesibles a los 
planteles de educación preescolar que cuenten só-



lo con un proyector y grabadora. 
El objetivo de esta tesis es proponer el audiovisual e

ducativo como auxiliar pedagógico en la educación· preescolar 
Considerando que las características de éste, resultan pro
pias para despertar el interés en el párbulo, útil para lle
var a cabo su aprendizaje y de gran utilidad para cumplir 
con objetivos del plan de estudios de la educación preesco
lar en México. 

¿Por qué este medios?. Por sus características: visual 
y auditiva, ayuda a facilitar la asimilación del mensaje, 
despierta el interés del nií'lo por su contenido, que debe 
ser: atractivo, interesante, tomando en cuenta sus niveles 
de desarrollo e intereses acordes a su edad, que los motive 
para que se cumplan objetivos y metas. Introduciendo al nií'lo 
en el lenguaje visual y auditivo, esta doble impresión a. 
través de dos sentidos, facilita la mayor asimilación del 
mensaje y ayuda como reafirmación y registro del tema que se 
les impartirá a los ninos. 

Para cumplir el objetivo de la tesis dividi esta en in
vestigación y práctica. 

En la parte de la investigación trate de esclar0 cer 
conceptos: la comunicación y el proceso comunicativo, tam
bién. me refiero al papel de los medios audiovisuales en la 

.. educación, la influencia de los medios de comunicaci6r1 en el 
desarrollo de los nií'los, expongo la definición y caracteris-. . 
de· los .audiovisuales, asL como el uso que se da en la .ac-
tua·lidad. 

Dentro del aspecto de la educación se aluden -los obje
.t.ivos~ generale:;; de ésta y la educación preescolar. AsL como." 
la.psicologia del párbulo, en donde senalo las caracteristi
cas más representativas del nino de esta edad de acuerdo a 
su grado de desarrollo, esto como un· requisito indispensable 
para· cumplir adecuadamente e.l objetivo .de esta· tesis. 



El fin de profundizar en cada uno de estos puntos es al 
presentarlos como elementos interactuantes. enfatizando que no 
es posible prescindir de alguno de ellos si se pretende suge
rir el audiovisual como auxiliar didáctico en la educación 
preescolar. 

1 

••. 1 
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CAPITULO I 

l. LI\ COMUNICl\CION. 

Para hablar de lo que significa la palabra comunica-

ci6n, podriamos desentraf\ar los origenes de esa palabra y 

mencionar como an~ecedente a Aristóteles, cuando en su retó
rica le confiere al término el sentido de persuasión, con el 
objeto de que todas las personas tuvieran un mismo punto de 
vista. 

Han sido muchos los int.entos de definir que es la comuni
cación, scf\alar todos ellos esta fuera del alcance y objetivos 
de este trabajo.· 

Por lo que elegi la definición de l\ntonio Paoli. Esta 
servirá para precisar los términos en que se entenderá en esta 
tesis. 

"Comunicación es el acto de relación entre dos o más per
. sonas mediante el cual se evoca en común un significado".(l) 

Se hace notar con esto que tiene que haber un minimo de 
sentido comprensible por los sujetos para que exista comunica
ció!' · l\sl. se puede decir que la comunicación depende y se de

· ... _senvuelve en la -sociedad a la que el individuo pertenece. 

(1). Paolt, Antonio. Comunicación_ Edt. Edtcol Méxi,co 1980. 
p; .i5 16 

C2) Serlo, David K- El proceso de 
teneo. ·l\rgentina 1980. p. 80. 
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1.1. EL PROCESO DE LA COMUNICACION. 

Existen diversas formas de comunicarnos dependiendo de si
tuaciones concretas. 

Para estudiar el proceso de comunicación se han elaborado 
varios modelos de comunicación en los que se toman en cuenta -
ciertos elementos y sus interrelaciones, cuando tratamos de 
construir un modelo de comunicación. 

Modelo: todo aquello que realiza un cambio a través del 
tiempo, es decir, algo dinámico. 

Han sido varios los modelos de comunicación que se han 
propuesto y podria decirse que ninguno es absolutamente satis
factorio o exacto. 

Asi. para Aristóteles el proceso de comunicación estaba 
formado por tres elementos: 

El que habla El discurso El que escucha 

En cambio Shannon Weaver. por el contacto que tenian con 
·comunicación electrónica, basaron en éste su proceso~ para. 

-- elúni .los componentes enm· cinco: fuente. transmisión, sena!.;· 
receptor y mensaje. 

Abraham· Moles, al estudiar los fénomenos de la comunica
humana. ha aportado una mctodolog(a original. fruto de la 

aplicación de las leyes est.nd ist.icas a la investigación estruc
raÚ.sta. El punto del cual part.e Moles para sentar la base de . . . 

teoria de la comunicación, es la t:onslderación del hombre 
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como individuo profundamente relacionado con su medio ambiente, 
del cual ha recibido siempre los primeros mensajes comunicati
vos y con el cual mantiene una estrecha relación. Como conse
cuencia directa, modifica su comportamiento en función de los 
mensajes recibidos. "La comunicación" dice Moles, "es la acción 
que permite a un individuo o un organismo. situado en una époc_a 
y en un punto dado, participar de las experiencias-estímulos 
del: medio ambiente del otro individuo o de otro sistema, situu·
dos en _otra época o en otro lugar, utilizando los elementos o 
conocimientos que tiene en comun con ellos". (3) 

. 1. l. l. ELEMENTOS DE LA COMUNICACION . 

Para Moles, los elementos del acto comunicación son: 
Emisor (E) 
'Receptor (R) 

c,mal CC) 

_Mensaje (M) 

Por su naturaleza, estos elementos pueden ser fisicos o 
· naturales, sociales o humanos, y para su estudi_~· el autor 
div_ide en: 

Estimulas materiales o fenómenos de la naturaleza· fisic·a. 
decir, los objetos· de>l mundo natural. 
estimulos sociales o signos qu;,, _son producidÓs po~- otros se--:. 

res humanos. proporcionados por el contacto con la sociedad, 
·cómo _el lenguaje. 

Moles. Abraham, y Zeltmann. Claude. La comunicación, 
en planeación y desarrollo, núm. 5. México; 1_973. p .. 40. 
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Ahora bien, el proceso de la comunicación sólo puede ocu
rrir cuando el emisor y el receptor poseen un lenguaje común. 
Dicho en otros términos, antes de que ocurra cualquier comuni
cación, el emisor y el receptor deben tener en común un cierto 
número de signos y comunicaciones que denomina repertorio o có
digo, es decir. ambos habrán de conocer y comprender aquello de 
lo que se esta hablando, pues de lo contrario el acto comuni
ca~i vo será trunco e ineficaz. 1 

Después do haber visto algunos modelos del proceso de la 
comunicación. me incline por el de Abraham Moles por conside-. 
rarlo apropiado para el presente trabajo . 

. ,;.¡.Cfr.· Moles, Abraham, y Zeltmann •. Claude. "La comu~icaciÓi-.", 
····'en ·planeac.i6n y. desarrollo, núm. :.5~ pág. 47; Méxic<;>.1973> 
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1.2. LA COMUNICACION AUDIOVISUAL. 

Cabe indicar quo el medio que se escoja para transmitir un 
mensaje debe ir de acuerdo al objetivo del mensaje. Por lo que 
una vez que se tenga bien definido el objetivo es necesario e
legir el medio, el auxiliar que utilizaremos y, finalmente se
leccion.ar cuáles y cuantas experiencias serán necesarias para 
que el auditorio asimile y aproveche de la mejor manera posi
ble lo que se va a transmitir. 

Estas técnicas audiovisuales actualmente se están utili
zando cada vez más como auxiliares del aprendizaje ya que se 
están afirmando para facilitar la ensenanza. 

La vista y el oido se han presentado desde los origenes 
del hombre como los dos sentidos básicos de su c.omunicación con 
el resto de los humanos y con su entorno. Dicha comunicación 
ha encontrado en kinésica. en un espacio, y en fónetica. desa
rrollada en el tiempo. la concreción más natural a las peculia
ricdades del hombre. Sin embargo. el desarrollo de los dos ele
mentos de la comunicación audiovisual no han seguido en su tra
yectoria histórica el mismo recorrido. 

McLuhan(l)más de forma intuitiva que razonada, ha d.ividido 
la historia de las comunicacl.ones en -tres grandes etapas. En la· 

·inicial se désarrolla primero la edad ·prealfabética -y tribal -en 
un espacio acústico, "en la a,tmósfera glÓbal auditiva envolven
te". Luego,. en la llegada de la escritura fonética. ln pluma 
sustit_uye la palabra oral y "reduce a un simple código visual 
la utilización simultánea de todos los sentidos h, como adquirf a 

. . 
la.expresión oral. La imprenta, segunda gran etapa, introduce 

Mcr,uhan. Marshall: La comprensión de l'os medios como las ex
·tensiones del hombre. Diana, 1969;Galaxia Gutemberg, Aguilar, 
Madrid, 1969. 
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al hombre en la Galaxia Gutenberg y le convierte en el hombre 
tipográfico. La imprenta amplia la escritura fonética y desa
rrolla el sentido visual de la continuidad. La Galaxia Marconi. 
tercera etapa, recupera el sonido y crea el hombre electrónico. 
Los nuevos medios: radio. cine. televisión. etc ... , conduce al 
hombre a la plenitud y armonia de los sentidos. 

Si ésta es la evolución histórica de la comunicación 
audiovisual, el término audiovisual, sin embargo. se ha acunado 
tardiamcnte. Gourévitch lo ha fechado en la década de los anos 
treinta en Estados Unidos. Posteriormente se adopta en Francia 
bajo la forma del adjetivo audio-visuel. Un adjetivo que se a
plica igual a los medios, a los mensajes, al lenguaje. etc ... 
siempre que se dirijan simultáneamente al oido y a la vista. El 
desarrollo de los medios de comunicación y la necesidad de uni
ficar bajo denominadores comunes técnicas diferentes, obligó 
a ampliar el campo de cobertura a otras técnicas que desarro
llaron uno solo de los dos aspectos. De esta forma se abarcaba 
con el término "audiovisual~ medios que llegaban por lo auditi
vo, como la radio; por lo visual, como la diapositiva; o por la 
combinación de ambos: cine y televisión.l 

El cine es audiovisual por antonomasia (juntamente con la 
televisión) Y funciona mediante un sistema electro-mecánico. 

Asi, según lo expuesto anteriormente, se puede concretar 
con exactitud los elementos que integran lo audiovisual: 

-a)- imá:gen y sonido. 

b) No es razgo pertinente la manera con que se produce 0 refle
ja la realidad: Mecánica o clcctrónicamonLe. imagen fija o en 
movimiento, etc .•. 

c) Imagen o sonido deben estar combinados de alguna forma y con 
cierta independencia el uno del otro. 

l.Gourévitch,J.P.; Clefs pour l'audiovisuel, Editions Seghers, 
Paris,1973. páq.5. 
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d) Lo que lo audiovisual ofrezca deberá ser una realidad per
ceptible por la vista y el oído y reproducida por un sistema 
técnico. Por tanto, será una realidad recortada~ seleccionada 
por unos limites muy definidos: campo abarcado por el objetivo 
de la cámara o ámbito sonoro recogido por un micrófono, etc.~. 
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1.2.1. LA COMUNICACION AUDIOVISUAL EN LA EDUCACION. 

En la década 1930-1940 en los Estados Unidos se hicieron 
los primeros experimentos para aplicar en el campo de la educa

ción un nuevo medio: Los audiovisuales y la televisión. Durante 
esos af'\os y los inmediatamente posteriores - que coincidieron 
con el florecimiento de las técnicas audiovisuales- los educa
dores descubrieron las riquisimas posibilidades que estos me
dios ofrecian a su labor. 

En México en la década de los setentas; y en especial du
ran te la actual las autoridades educativas han intentado inte
grarse o integrar sus instituciones a los nuevos métodos peda
gógicos basados en la utilización de auxiliares audiovisuales. 

Una opción pedagógica diferente es la que.deriba de un en
foque psicoqenétlco acerca de la naturaleza del proceso de a
prendizaje. la cual incorpora en su análisis no sólo los aspec
tos externos al individuo y los efectos que en él produce, si 
no cuál es el proceso de aprendizaje, la cual incorpora en su 
análisis no sólo los aspectos externos al individuo y los afee
.tos que en él producé, sino cúál es el proceso interno que se 
va operando. cómo se van construyendo el conocimiento y la in
·_tcl igenciA en la interacción del nif\o con su realidad . 

. Este. erifoque concibe la relación que se establece entre el 
que aprende y lo que. apren,de como una. dlnémica bidir.eccio
Para que un estimulo actúe sobre el estimulo. se ·acomode-_·a 
lo--asimile- a sus conocimientos o esquemas anteriores. 
Asi.. el proceso de conocimiento implica la interacción en

~re ·el· nif'lo (sujeto que conoce) .y el objeto de conocimiento>. en 

la cual" se ponen en juego los mecanismos de asimilación _Co 
acción.del nif'\o sobre el objeto en el proc"'so de incorporarlo a 
stis conocimientos anteriores) y acomodación (et1odificación que 
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sufre. el niflo en función del objeto o acción del objeto sobre 
el niflo'). 

Estas acciones implicadas en los mecanismos de asimilación 
y acomodación son acciones mentales que operan desde el punto 
de vista psicológico en la estructuración progresiva del cono
cimiento. Y asi lo que adquiere mayor importancia para el cono.
cimiento de la realidad no es tanto el estimulo en si, sino la 
estructura de conocimientos previos en la cual el estimulo pue
da· ser asimilado. 

Es importante "como" aprende el niflo para dertt.rar de ello 
alternativas, y métodos pedagógicos. 

Los medios audiovisuales son usados para transmitir ense
flanzas ya que estoS'. amplián los niveles de la motivaci.ón, re
tención, comprensión y aprendizaje de diversas materias y as
pectos de la realidad, lo que hace que se logre una mejor com
prensión del mensaje. 

Existen diversos medios que pueden ser utilizados para el 
aprendizaje o la reafirmación de un conocimiento. 

Algunos de éstos tienen la caracteristica de ser sólo au
ditivos. Y otros, como es el caso de los visuales que muchas 
veces se complementan con la exposición del profesor. 

A continuación mencionare algunos de los materiales auxi
liares ·qÜe ·se han utilizado y que se utilizan dentro del proáe

so ensei'\anza-aprendizaje. 
Me refiero en esté incis~ a estos materiales pues conGide

ró que es necesario clasificarlos. estudiarlos y conocerlos 
.·'.para· .. ,sa.ber .como se uti 1 izan. qÚe caracteristicas. presentan y 

·.como ·han sido utilizados dentro de la ensenanza. 

-Pizarrón. estándar de gis. 
Este es el auxiliar didáctico que sigue utilizandose por.un 

· .. gr.an porcentaje de instituciones educativas. 
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Tradicionalmente se utilizará para hacer anotaciones de 
una exposición, destacar principios importantes, palabras cla
ves. gráficas, caricaturas etc ... 
-Franelógrafo. 
Es una tabla o cartón grueso forrado de franela o gamuza a la 
que se adhieren una serie de figuras que por la parte posterior 
tienen lija para que se adhieran al franelógrafo. 

Este es un recurso de gran aceptación entre los educadores 
d~ infantes ya que resulta muy atractivo para éstos por su co
lorido. Les permite ser "autores" de las historietas all.l pre
sentadas mediante la colocación de los personajes. 

Otra ventaja de este medio es que el material puede guar-
da.r:s,J para_ utilizarse cuantas veces sea necesario~ 

-Plastigrafo. 
·Este, es .. semejante al franelógrafo en su técnica, con la dife
rencia que los materiales son de plástico. 

La ventaja del plastigrafo sobre el franelógrafo es que 
se puede utilizar plástico transparente en forma de pequenas 
fichas para marcar la posición en que deben colocarse las demás 
piezas. Pero esta ventaja se neutraliza por la dificultad que 
se tiene .para colocar las piezas sobre el plástico satinado. 
~El pizarrón magnético o imanógrafo . 

. Es un pizarrón común con una barra metálica firme, o bien, una 
simple lámina de metal. donde se adhieren las piezas o fichas 
imantadas. 

En.el reverso de las figuras, hechas de cartulina, ma
de.ra .etc •.. se utilizan pequerios botones imantados que se ad
h.ie.ren al pizarrón magnético. 

La combinación de pizarrún común y sistema. imantado hace 

más valioso este material. y~ que .se pueden colocar las piezas 
·y complementar la lección escribiendo en el pizarrón con gisc 
-Rotafol to. 
Es.te consiste en una serie de hojas que pueden ser láminas, 
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carteles. diagramas, fotograf ias, textos o dibujos que por su 
especial acomodo. son mostradas una después de otra. General
mente éstas vienen unidas en su parte superior. 

Su colocación puede ser en un tripié a dos clavos pegados 
en la pared aunque es recomendable utilizar el rotafolio como 
base, para facilitar el ir cambiando la lámina con mayor faci
lidad en el manejo de éstas. 
-Tarjetas instantáneas. 

·s9n tarjetas pequenas y se util~zan en situaciones que se nece
sita un reconocimiento inmediato de palabras, simbolos, etc ... 
en un tema determinado. 

·Estas son usadas en su mayoria para la ensenanza del len
guaje y el estudio de los nfuneros. 
-El pizarrón mural. 
Se utiliza para presentación de eventos o trabajos realizados. 
y comprende: articulas breves, dibujos, graficas. ilustra
ciones, caricaturas, diagramas, mapas. carteles. fotografias. 
boletines, cuadros sinópticos y toda clase de desplegados, lo 
que lo hace un medio con gran complejidad y dinamismo. 

Este medio ofrece la ventaja de que permite exponer toda 
una serie de trabajos sobre diversos temas. Resulta. además.muy 
eficaz en la educación paraf¡ue sean expuestos sus trabajos en el 
pizarrón o periódico mural. 
-cart~les. 

Son valiosos recursos didácticÓs. pueden utilizarse para esti
mÚlar y llamar la atención • durante y antes de la exposición 
de ·Un tema~ acrecentando asi el interés en el mismo. 

Los carteles SFl elaboran en una.hoja de papel o cartón en 
que se tra1~smite un mensaje escrito, y éste es generalmente 

acompaf\ado de. ilustraciones, gráficas, que refuerzan la exposi
ción conceptual. 
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-Diorama. 
El diorama es una presentación con modelos a escala, propor
cionales o incluso de tamaf\o original de cosas, lugares, ani
males o situaciones ubicadas en su ambiente general. 

Se presenta en forma tridimensional y su iluminación es 
comunmente artificial, lo esencial del diorama consiste en que 
presenta "el mensaje" dentro de su contexto ambiental. 

Algunos medios de naturaleza esclusivamente auditiva tam
bién han sido objetivo de un uso didáctico. 

Entre ellos destacaré a continuoci6n los más utilizados. 
-Grabadoras. 
Las reproducciones de música de voces u otros sonidos son me
dios valiosos en la ensef\anza. Con las grabaciones es posible 
transportar a el aula sonidos vivos. Por otra parte libera a 
los profesores de constantes repeticiones. 

También puede ser utilizado por los alumnos en la ejecu
ción y evaluación de algunos trabajos. 

Seguramente los usos pedagóqicos dados a las grabadoras no 
se agotan con los usos anteriormente enumerado>},. pero estos~ al 
menos, nos dan una aproximación de la variedad de dichos usos. 
-Radio. 
El radio puede tener una participación.directa en la ensenanza 
mediante la emisión de programas planeados y realizados por los 
.l'ropios alumnos. 

Ln partieipación en programas radiofónicos es para los a
lumnos un estímulo a su creatividad. Es también una moti
vación para el cuLdado de un uso adecuado del lenguaje aten
.diendo de éste tanto a la claridad de la expresión como el con
tenido y ·1a forma del mensaje. 

Estas emisiones pueden ser ·entrevistas, ·informes, charlas, 
··noticias, programas musJ.cales, obras de teatro etc •.. el conte

nido del programa debe ser preferentemente educativo lo cual 
·redundará. no solo en bene·ficio de los realizadores sino también 
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de los radioescuchas. 

En la actualidad ya se transmiten programas educativos 
en radio. esto resulta muy benéfico especialmente para las 
personas que tienen poco acceso a otra forma de cultura. 

La trascendencia de un adecuado uso de la radio como 
promotor cultural se pone de relieve cuando analisamos que 
es el medio de mayor alcance p~1es además de ser relativamente 
barato no ocupa el 100% de la atención y por lo tanto puede 
escucharse mientras se realizan otras actividades. 

EKisten en la actualidad otros medios tradicionales, 
como una sola caracteristica audi.tiva o visual que se han 
usado en la ensenanza. 

Aún quedaran muchos más que surgen espontaneamente de 
la creatividad y los recursos de cada maestro. 

Basten pues los anteriores a manera de ejemplo para ini
ciar con los medios de comunicación que presentan las caract0 _ 

risticas visual y auditivas a la vez, y que se han usado con 
fines didácticos. 
-Cine. 
La proyección de cine en el aula. es un recurso del cual dispo
ne el educador y que puede utilizar para variados fines desde 
motivación hasta transmisión de conocimientos. 

El cine permite recoger y transmitir testimonios de cos
tumbres, _hábitos y prácticas de comunidades lejanas al sitio 
donde. radican· los alumnos. 

·Las camai-as pueden transportarse a lugares remotos y di
versos con mucha más facilidad que lo haria todo un grupo o co
munidad escolar. 

Además él registro audiovisual permite un análisi"s más 
detenido y la posib_ilidad de repetir o detener. la parte desead.a; 

Las posibilidades del ci_ne son muchas, pero. su utilidad 
como recurso didáctico está limitada por los altos costos de 

producción. 



- 14 -

-Televisor. 
La televisión nos brinda más posibilidades de uso educativo que 
el cine. Asi por ejemplo. actualmente se estan transmitiendo 
programas educativos por televisión logrando asi llegue a areas 
y personas que de una u otra forma no tienen acceso a la escue
la. tal es el caso de "Tele-secundaria". de "temas de pr<maria" 
y de algunos otros programas. 

Dentro do las aulas se utilizan programas que tienen fines 
educativos. 
tituciones. 
los alumnos 

dichos programas son producidos por las mismas ins
lo cunl permite también la participación activa de 
lo que reporta. además de un mayor interés. las 

ventajas que ya mencione al hablar de la participación de los 
alumnos en la realización de los programas de radio. 
Este medio también se limita por su alto costo de producción 
que requiere. 

Sin embargo. con la aparición en el mercado de videograba
doras caseras. hay una nueva oportunidad para su uso en las es-
cuelas ya que es ln form11 relat!vnmente oconóm(cn.>!!e pueden 
grabar o filmar los programas. para luego proyectarlos en el 
salón de clases. 
-Audilovisualcs. 
Para que no exista confusión acerca de lo que son "medios au
diovisuales" en general y lo que se comprende en un sentido es• 
pcclfico por "audiovisual" presentó en las siguientes lineas 
una definición que circunscriba y_ delimite el uso especifico al 
que -me referiré en lo subsigui'ente con dicho término. 

-Audiovisual. 
"Medio tecnológico de comunicación que medinnte unn secuencia 
de diapositivas. acompanada de una cinta sonora grabada. desa-

- rrolla un tema especifico y lo presenta como un mensaje compu,
esto a un auditorio determinado para el cumplimiento de objeti
vos concretos ... •• (6) 

(6) Eneas Jorge, Agrelo Juan José. Pnldas- Cnrlos-:-Mont.aiC~ au
diovisuales. Eá. Diana. México 19'79 p. 17. 
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Siquiendo este criterio se impone que el audiovisual, como re

curso didáctico, responda a una comunicación planeada de acuerdo 

a los objetivos pedagógicos. 
También se hace necesario conocer a quienes va dirigido el 

lenguaje· a•.idiovisual, su contexto educativo. su situación con
creta. De esta forma si el emisor tiene un mensaje compuesto a 
un auditorio determinago que transmitir y si el medio está pl_a
neado adecuadamente, el receptor ~etendrá y captará más amplia
mente ~l mensaje. 

Este medio resulta más económico que el cine o la televi
sión quizás debido a el lo empiezan a florecer varias instit.ucio
nes que se dedican a hacer este tipo de material. 
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1.3. INFLUENCIA DE LOS MEDIOS MASIVOS EN LA EDUCACION DEL NINO. 

Hemos tenido tal acceso a los medios de comunicación que su 
uso y recepción nos resulta familiar. Es interesante observar 
como el hombre ha adquirido habilidad para decodificar los men
sajes que le llegan a través de varios medios. 

"Observemos a nuestro alrededor a esos individuos que gra
cias a las técnicas audiovisuales, tienen una desbordante forma
ción, a esos ninos capaces de hablar de cualquier cosa: de _las 
caracteristicas de las diferentes marcas de automóviles, de los 
deportes, de las diferentes culturas etc ... Pero que sin embargo 
tienen casi eliminado el juicio, el sentido común, y las posibi
lidades de pensamiento y acción. Soló tienen el barniz exte
rior". (7) 

Sobre la influencia y efectos de la comunicación masiva en 
la formación de los ninos se han hecho diversos estudios. 

Mientras que unos autores destacan el éxito de los medios 
masivos de comunicación, otros afirman lo contrario. Las dos po
siciones han encontrado pruebas suficientes para sostener sus 
posiciones. En la presente se presentan ambos puntos de vista 
para tener una visión general de los datos arrojados por los es..: 
tudios sObre el tema. 

Las comunicaciones masivas son ca¡>accs de crear acti_tudes y 
--de-·deformar·o modificar las existentes. "No se trata en-lo abso...: 

luto de cambiarse antes contra' tal descubrimiento técnico que 
influencia o modifica nuestro modo de vida. Todo progreso tiene 
un precio: hay descubrimiento de herramientas o técnicas que son 
suc_ep_t:ibles de.modificar nuestros modos_ de vida lndividual_es o 
sociales" (8) no por esto voy a decir que los medios solo cam
bian la conducta, ya que la investigación ha establecido-con 
bastante solidez que son más frecuentes los efectos de refuerzo 
que los de. cambio y l~s modificaciones de las actitudes de las 

conversaciones. 

(7) Freinet Célestin. Las técnicas audiovisuales. Ed. Laia. 
Barcelona, 1979. p.81. 

(8) Op. cit. Freinet. p.14. 
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Resulta dificil medir la cantidad de comuni'caciones que se 
reciben a través de los medios masivos. Una forma serla computar 
el número total de horas que se dedican a dichos medios. 
El tiempo rlaiicado a los medios masivos resulta a veces tan e-
levado que parece que queda poco tiempo para comer. dormir o ir 
a la escuela. esto sucede porque los niftos ven la televisión. 
ven una revista o periódico mienlras comen o cenan. oyen el ra
dio ·mientras desarrollan sus deberes o ven un libro, y muchas 
veces a las horas de clase ven historietas ilustradas. 
Con respecto a los contenidos de los programas que escuchaban 
por radio antes de que fuera la era de la televisión se ha notaao 
un cambio. 

Sin embargo, este cambio de contenido no es tan importante 
como es la implificación del mensaje con campo visual. De esta 
forma resulta más ideóno que la radio para presentar un aconte
cimiento, para ofrecer una explicación dada en el aula de clase. 
para darnos a conocer un pais remoto etc ... 

La televisión es uno de los medios masivos con más influen
cia en el nifto por tene~ mayor contacto en el medio ambiente fa
miliar. e:n el libro efectos de la comunicación en masa de S.T. 
Klapper senala que los ninos dedican más de las tres cuartas 
partes de su tiempo a ver televisión. 

Este medio es el que más investigaciones ha aportado en lo 
que se refiere a la influencia en los ninos . 

. Kappler habla sobre ··1os temores respecto a la influencia, y 
éstos los refiere a algunos tipos distintos a causa de los di
verso~ comportamientos que el nino·puede tener. 

A continuación mencionaré algunos de los riesgos que él 
senala y_algunas refutaciones que hace de los mismos. 

Ver la televisión, es en si misma una actividad mental pa
siva; el nino •.. absorbe el contenido de la televisión como una 
esponj;i. 
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Ver la televisión puede hacer que el nii'lo prefiera una ver
sión "preparada" de la vida a la vida misma ... que adquiera el 
gusto de ver las cosas de segunda mano en lugar de esforzarse 
por verlas y hacerlas realmente por si mismo. 

A este respecto se hizo una investigación para comprobar 
si se prefería ver determinados objetos. situaciones y personas 
en la vida real o por televisión y la mayoria prefirio verlo en 
la vida real. 

Ver la televisión crea una actitud de espect;ador y una pér• 
dida de iniciativa ... cuando la televisión no este a su alcance 
el nino se refugiará en otras formas de entretenimiento que le 
permitan seguir de espectador. -la radio o el cine- en iugar de 
participar en una forma activa de juego. 
Referente a este punto se hizo una encuesta para ver si los ni
i'los preferían juegos al aire libre o asumir el papel de especta

dores al ver la televisión y otro medio. y la mayoria prcfirio 
los juegos al aire libre. 

Ver la televisión empobrece ln imaginación. El nif\o se en
cuentra surtido de fantasins prefabricadas y disminuye el uso de 
sus propias capacidades creadoras e imaginativas. 

Para probar lo anterior pidio a varios profesores observa
ran y evaluaran si hay diferencias fundamentales entre los tele
espectadores y los no espectadores respecto a su capacidad ima• 
ginativa y_no se halló diferencla. 

Por otra parte se ha visto que es más probable que el nii'lo 
preste atención y recuerde cuaiquier dato o forma de comportarse 
que sea nuevo para él. A.J. Brodbeck dio a conocer un estudio 
que real izó sobre una pel icula de Hopai'long Cassidi. En el tr<tn,s.
curso de dicho estudio observó que aprendían más los nlnos más 
pequenos. Después de hacer una observación sobre este fenómeno, 
llegó a la conclusión que esto sucedio por que la película era 
una nueva experiencia para los ninos más pequenos y que a los 
nif'los mayores les resultaba algo demasiado visto. 
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Es lo que se llama el efecto de familiarización. 
Según este principio es de esperar que el nino tenga más 

cantidad de ensenanza de la televisión en los primeros anos que 
hace uso de ella. De los tres a los ocho anos casi todas las ex
periencias son nuevas para él y, como tales, absorventes. 

Asi, a través de la televisión se tiene oportunidad de a
portar información y vocabulario al nino cuando éste todavia no 
sabe leer, cuando su mundo es aún reducido y su curiosidad no 
tiene limites. cuando casi todo lo que no sea su casa y su cir
culo familiar es nuevo para él. 

La televisión proporciona ensenananza de carácter in~idental y 

espeÓialmcnte eficaz cuando el nino es pequeí'lo y el contenido de los 
mensajes le parece real. Algunos observadores han comprobado que el 

contenido de los medios masivos tiene mayor impacto si los ninos 
creen que lo que se les presenta sucedlo realmente. Esto es ex_ 
plicable porque en los primeros anos de la ninez el mundo real y 

el mundo de la fantasia estan muy interrelacionados. En esta edad 
todo mensaje, sea en la televisión, en el cine o en los cuentos 
relatados antes de dormir les parece real. A medida que crecen 
emp'iezan a diferenciar lo que hay de imaginario en todo ello. y 

van perdiendo el interés por tales experiencias. 
Existe otro factor que interviene en la cantidad de ensenan-

·· zas· de ·carácter incidental que se obtienen en la televisión y-es 
la .·identificación. Casi todos los ninos imitan a personajes con 
'los· que se siente·n identificados asimilando facilmente las formas 

de. comportarse y conceptos de este. 
Los ninos también recuerdan con más facilidad aquellos ele

mentos de un programa de entretenimiento que tenga una utilidad para 

ellos. Va que mientras ve el programa le llaman la atención aquellas 
cosas que siente les pueda dar una aplicación y en determinado 
momento las recuordq,. 
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Por otra parte Albert Sicker investigó como actúa el nif\o en 
el cinc. Para dicha investigación trabajo con un grupo de nif\os a 
quienes muest.ra diversas peliculas. aplica var)As pruebas y test
psicológicos. 

Algunas conclusiones de esta investigación: "El nii'lo experi

menta la pelicula en su mundo". fü>to sucede ya que las cosas de· 
poca o mucha importancia surten efectos porque se relacionan con 
las vivencias cotidianas del nif\o. 

·"El nif\o inclina hacia el lado bueno". Cuando el personaje 
d~ su elección se inclina hacia el lado de lo justo o hacia el 
mal, el nii'lo trata de disculparlo con un sinúmero de razones. 

"Razgos caracteristicos negativos. existen en el nif\o, son 
fomentados si aparecen a menudo en los personajes de las pelicu
las". Por eso son peligrosas, para los nif\os, las acciones inmo
rales encubiertas, excusadas o aún presentadas como buenas en las 
peliculas. 

"Cada nif\o experimenta una pelicula en forma individual·" in
fluye en su propia percepción la edad, el sexo, y el carácter 
individual. También influyen las diferencias, motivaciones, las 
identificaciones. etc ... 

La radio es. generalmente. el primer medio con el que el ni
f\o estable_ce contacto. Sus primeras experiencias consisten en 

-oir.-- si.n escuchar, las selecciones que hace alqún familiar. 
El uso de la radio favorece una pasividad superior a la que 

se requiere en tanto espec_tador de la televisión. Usualmente -los 
estudiantes conectan el receptor. abren el libro de texto y dejan 
que •el presentador de discos· selecc.ione la música de· fondo que 
les sirva de entretenimifmto mientras estudian. 

El periódico, ·es el último medio· de comunicación que el: nif\o 

conoce. Sólo a partir de los siete af\os puede encontrarse algunos 
nif\os que leen ol periódico. 
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Algunos nif\os hacen uso del periódico principalmente como 
medio de entretenimiento, otros lo consideran una fuente informa
tiva, y otros. la mayoria lo utiliza de las dos formas. Los usua
rios que consideran el periódico sólo como un medio de entreteni
miento son principalmente niflos que con el tiempo iré.n cambiando 
este concep~o unilateral para considerar también su funsión in
formativa. 

El objetivo de present;ar la exposición anterior es hacer no-
tar la diversidad de criterios que existen para evaluar la in
fluencia que los medios masivos de comunlcaci6n alcanzan en el 

nii\o. El párámetro común en todos ellos es la existencia real de 

dicha influencia aunque para unos resulta negativa y para otr~s posi

tiva. 
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2. l\UDIOVISUAL. 

Como ya se citó en el capitulo anterior que se refieré 

al uso especlfico ~· más común del término, esto es, a la trans
misión de mensaje mediante diapositivas y grabación. 

2.1. EL l\UDIOVISúAL ACTUAL. 

9.1 uso que en la actualidad tiene el audiovisual es mul

tiple ya que éste se utiliza en la educación, la publicidad, 

en las empresas; y también con fines informativos. instruc

tivos o artisticos. Todo esto depende dol objetivo del mensa

je que se vaya a tr~nsmitir. 

Se ha tratado de ins<?rt.nr el audiovisual on programas edu

cativos ya que resulta de gran ayuda a los educadores, y cuenta 

con ventajas como; acerca "' la realidad; al ilustrarse con la 

imagen ayuda como recordatorio o registro, llegando por dos 

sentidos, -la vista y el oido - lo que permite una mayor asimi

laciórL del mensaje, algunos temas o disciplinas se presentan.de 
manera ·más·· fácil. al ser incorporadas a este tipo de mate-

rial. (11) Debido a que requiero~ un lenguaje más visual que 

conceptua 1 . 

El audiovisual también es. utilizado para producir ·documen.

tales;. "los objetivos documental.es se rof ieren a la obtención 

de. materiales.que forman parte del cuerpo mayor de la documen

en general. Los audiovisuales son considerados por los 

'expertos como materiales especiales y se ubican, por·lo. tanto, 

en la calificac::i6n general de los documentos, al lado de los 

bibliográficos." (12) 
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E:. audiovLual informativo se utiliza dentro de una empre
sa o una comuni ad. Se consideran informativos aquellos audio
visuales que si ven a la comunidad informándoles sobre determi
nados casos o m'didas que hay que tomar encuenta para evitar 
males, disminui ·inevitables. mejorar la salud pública, etc ... 
"Todo este tipo de información puede ser transmitida por medio 
de materiales a1diovisuales y se tendrán que considerar las po
sibilidades de lifusión en los ambientes en los cuales estan 
destinados" (13 

Respecto a. audiovisual artistico tenemos que "los obje
tivos artistico; son tan amplios que no pueden ser determinados 
antes de ningún modo. Existe en casi cada hecho comunicativo 
ciertos aspecto· estéticos. pero nos parece que puede hablarse 
del objetivo ar istico sólo cuando el realizador intenta con 
deliberación ma ifestarse en forma estética. En lo que se re
fiere a los ajes audiovisuales, no podemos establecer nin• 
guna norma, ya ue el logro o fracaso depende de manera exclu-
siva del mayor menor talento del realizador sobre todo por 
que el campo e tá todavía muy poco explotado y las posibili.da
des parecen no tc:>ner limite". ( 14) 

Al hacer lusión a los audiovisuales publicitarios diré 
que la intensi n de estos en convencer al auditorio que acepten 
.ciertos gustos o __ necesidades, o bien que acepte una asevera
ción, que se p stule en favor de algo o alguien. Estos -fii1és 
.tienen matices diferentes según.el campo donde se aplique la 
publicidad. As vemos que los más comunes en la .actualidad son 
el político y •l comercial. Esto determina cierto carácter es
pectacular ind spensable para impresionar al público, tanto por 
la técnica com> por el brillo de la exposición. 1 

l. Schram Wilb r, T.V. para los ninos. Edt. Hispano Europea, 
Barcelona, Esp na. 1965. p.29. 

- .24 -
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En las empresas se utiliza el audiovisual como axiliar en 
la capacitación de los obreros para presentar las instalaciones 
de una fábrica y para presentar la organización y el movimiento 
de la empresa. 

De esta forma, se comprende que los objetivas concretos de 
cada audiovisual van a dar· la pauta para la producción del mis
mo. ~ctualmente las posibilidades técnicas para la elaboración 
del audiovisual son bastantes amplias. Y podemos encontrar des
de un audiovisual proyectado en una pantalla con un sola pro
yector y el sonido correspondiente, hasta los audiovisuales en 
multi-imagen. 

Para dar.una visión sobre la producción del audiovisual se 
menciona a continuación la forma de la elaboración que Robert 
Ertel propone en la que se desarrolla los siguientes pasos: 

1. Erter Robert E. La producción en multi-imaqen. Ed. Multivi
sión audiovisual. Méx. 1980. 
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Para entender mejor los pasos que se presentaron anterior·
mente. Daré una breve explicación de cada uno éstos: 
PLANEACION: 

"Este es la parte del proceso donde establecemos una di
rección general para la presentación, ella se hace considerando 
lo que sabemos ó podemos averiguar sobre la audiencia poten
cial, las facilidades utilizadas para presentar el espectáculo 
y finalmente, el mejor medio de emplear" ... (l&) 

Tomando en cuenta al público al que se le transmitirá el 
audiovisual, su edad, su grado de conocimiento del tema, tam
bién deberemos conocer si es voluntaria u obligatoria la recep
ción de la proyección audiovisual, todo esto sin perder de vis
ta el objetivo del mensaje. 
TEXTO: 

Para la elaboración del texto, primeramente debe tenerse 
en cuenta el objetivo del audiovisual, después, teniendo la in
formación necesaria, se elabora un borrador y por último se le 
agregan los detalles pertinentes a cada punto del boceto ini
cial. 
GUION TECNICO: 

Esta es· la presentación v.tsual del texto, hay por lo menos 
tres tipos de guiones técnicos: el de producción, el de.venta 
y el· guión de proyección. El de producción es el más completo 
en visualización. El de venta es un guión con una mejor presen
tación. ya que es el que se muestra al client.e. Y el guión de 
proyección, es la versión completa de la presentación, inclu-

yendo el tipo de sonido y notas especiales de control. 

FOTOGRAFIA: 
Después de tener el guión técnico se puede empezar a tomar 

las foto9raf1as. En las que hay que tener. en cuenta el formato; 
cantidad, calidad, lenguaje, etc ... 

(16) Op. cit. Ertel p.5. 



- 26 -

GRl\FICOS: 

No necesariamente todos los audiovisuales llevan gráficos. 
En el caso de que se decida utilizar éstos se recomienda senci
llez. 
SONIDO: 

Es importante tener una pista adecuada de sonido, ya que 
éste nos va a crear el hambiente, indicándonos los cambios se
cuenciales. También influye en el ánimo del público aumentando 
su entusiasmo o llevandolo a la intereorización. "La importan
cia relativa de la cinta magnética respecto de su participación 
en el presupuesto de producción hace imperativo que se utilice 
un estudio de sonido profesional si hay alguna forma de lograr
lo. En la mayorta de los casos esto garantiza un buen espectá
culo que interesará al público. (17) 

ARMADO: 

En este paso todo lo que se hizo anteriormente se conjunta 
y el guión técnico auxilia para la enumeración de las diaposi
tivas, a fin de acomodar-las después en los carruseles. 
PROGRl\MACION: 

Es aqui donde se controlan los elementos que forman el au
diovisual, es donde coordinamos la secuencia de las diapositi
vas con la pista sonor-a. 

F.n los casos que intervienen otros elementos como control 
_,. .. ~ 1\. 

de :disolvencias, compütadoi:'as, etc ... se progr-aman Y .. organii;. In 
en este momento de la producciórt. "~!i 
PRESENTACION: ~ 

Esta es la etapa final en la que ya una vez elabor-ado el 
audiovisual y pr:ogramado, .se pa¡,;a a su presentación. 

Para cumplir con cada paso de los menc.ionados: anteriormen
te, será aconsejable qUe de cada uno se ocuparfl una persona es
pecialista o profesional en el ramo. 

(17) Op. cit. Ertel. p. 50. 
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Actualmente existen técnicas bastante sofisticadas respec
to a audiovisual en multi-imágen, utilizando computadoras que 
cuent.;m con va::-ios canales y permiten la proyección con hHst:a 
sesenta proyer:t.orer-; Hn vi1r-ias pantallas. 

Para la producción de un audiovisual, la parte auditiva 
tiene un papel escencial, ya que como mencioné anteriormente 
es .la que nos va a dar la ambientación de nuestro mensaje, por 
lo que debemos tener atención al hacer nuestra selección de los 
elementos auditivos del audiovisual. 

Las caracter1sticas sonoras dentro del ambiente audiovi

sual son: El lenguaje y el sonido, en el que se incluye música 
y efoctos. 

2.2. CARACTERISTICAS AUDITIVAS. 

2.2.1. EL LENGUAJE. 

El uso del lenguaje es parte importante del audiovisual, 
por lo tanto .tiene que tenerse precaución al elaborar el texto. 
el lenguaje que se utiliza será accesible al grupo al que va 
dirigido, y esto nos lo marcara el nivel cultural de grupo pa
ra el. que se el ahora el audiovisual. "Es necesario tener en 
cuenta los conoLimientos previos del receptor para establecer 
un lehyuaje y ·un mensaje coincidente entre éste y el..-nisor;· ya· 
·que·entre más difieran ambos, más dificil será que el mensaje 
.sea cabalmente asimilado". (18) 

Al referirnos a·:i.: lenguaje en el audiovisual debemcs recor. 
dar que nos servimos de éste para explicar las cosas abstráete 

.Y de esta manera dar una explicación ·.amplia y compresible del 

·mensaje. "'Lo verbal se puede oc••par para determinar Jo abs-

(18) l\jze Daniel, Wajsfeld. l\uxl liares para empresas y escuelas· 
Ed. Diana, México l~BQ 
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tracto, los planteamientos teóricos, la critica metodológica y 

la postulación del marco conceptual de la ciencia". (19) 
igualmente, cabe mencionar la selección de la voz, es im

portante en tanto que ésta es e-l vehículo de la comunicación y 

que puede influir positiva o negativamente en su mensaje por lo 
que dependiendo del tema que se trate se selecciona la voz. 

"La voz humana que posee un timbre particular para cada 
persona ofrece una variedad inmensa de calidades desde· el punto 

de vista de un resultado grato al oido del espectador". C2o) 
La voz en la grabación audiovisual puede ser: comprensi

ble. clara, natural. flexible, de volumen adecuado, balanceada 
en_ sus pausas. La persona debe aprender a leer el texto sin que 
se note que está siendo leido, y dar las entonaciones exigidas. 

2.2.2. SIGNO. 

Dentro del lenguaje audiovisual tenemos que tener en cuen
ta los signos que intervienen en el mensaje. 

Existen varias definiciones de lo que es signo. Yo adopta
ré la que Umberto Eco seflala que el signo es un: "simbolo,· en
tidad f.igurátiva u objetual que representa, por convención a 

--- caúsa ,de cara_cteristicas formales; un valor, un acontecimiento; 
uria meta o cosas similares". (21). 

En .el medio audiovisual. el signo en el lenguaje toma un 
lugar primordial ya que ''no se transmiten_ los pensamientos sino 

'que se construyen mensajes que existen físicamente en un len
guaje determinado, necesitamos ver como se establecen las rela
_ciones ·entre la manifestación fisica del mensaje y su signifi
cado". (22) 

(19) Op.cit. Ajzen~ p. 16. 
(2_0) Arregin J. L.M. Tres acerc,...,i .>ntos a la educación audiovi

sual. Ed.- Trillas, México l':/Jl. p. 39. 
·(2lj Op. cit. Ji'reinet; p. 144. 
(22) Eco Hwnberto. Signo. Edt. Labor S.A. Barcelona 1976. p.13. 
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Puesto que "el mensaje contiene una serie de significa
ciones concretas en él, por el emisor para ser identificadas 
por el receptor, entonces el mensaje establece una relación con 
los significados asignados por el emisor. y los significado~ 
por el receptor". (23) Asi podemos considerar que el mensaje es 
un estimulo que parte del emisor hacia el receptor" (24) 

Surge la necesidad de dar en el mensaje verbal un uso 
correcto de los signos, que por su significación vayan de a
cuerdo a los objetivos de nuestro mensaje, para que la informa
ción transmitida llegue <le la manera más acertada y reciba la 
comunicación como se pretende transmitir. 

Hay que conocer de cerca a nuestros receptores ya que "ca
da individuo según su experiencia personal, tiene tendencia a 
referirse a la realidad a través de signos que consisten en es
quematizaciones, generalizaciones qua podrian o no distorsionar 
la realidad(25). Por lo que el emisor podría caer en este error 
y no dar un mensaje de acuerdo a las caracteristicas o necesi
dades especificas del emisor, emitiendo el mensaje basado en su 
propia experiencia. 

En el uso didáctico del audiovisual, es recomendable ir 
ampliando el mensaje para que el estudiante vaya aprendiendo 
más, "se puede usar el lenguaje cotidiano. al menos al princi
pio de un programa procurando introducir poco a poco y con cla
-ridad Íos términos técnicos. hasta pasar a usar el_ lenguaje 
té;;nic;, desde -el principio -puede parecer admirable.- pero _tam
bién puede resultar aburrido y p~ovocar aversi6n"C27) -

Asi pues, se debe tomar en cuenta que debemos utilizar 
signos cuyo significado pueda ser captado por el receptor para 
obtener el cumplimi_ento del objetivo, de nuestro mensaje. 

-Va que el mensaje eficaz será aquel en el que- transmisión 

(23) Op. cit. Eco, p.16. 
(24) Op. cit. Eco. p. 16. 
(25) Op. cit. Eco. p. l'/. 

(27) Op. cit. Eco. p.55. 
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de contenidos de pensamiento o emisión de una persona a otra, 
dá como resultado, que el interlocutor perciba los signos dados 
en aquel lenguaje y los comprenda. 

2.2.3. CODIGO, 

Al hablar de código dentro de un contexto de lenguaje au
diovisual, primeramente se define como: código es un sistema de 
simbolos que por convención previa esta destinado a representar 
y transformar la información desde la fuente hasta el punte de 
su destino. 

Podemos decir que "para que haya un código es indispens.a
ble que haya correspondencia convencionalizada y socializada, 
no importa en que forma constructiva, en qué extensión de cam
po, ni por cuanto tiempo" (28) 

Asi en el proceso comunicativo, el emisor codifica el men-
· saje que quiere enviar y el emisor lo codifica. Cada mensaje 
tendrá su forma particular de enviarse. 

Dentro de la producción del audiovisual se elabora.el men
saje que se quiere transmitir y simultáneamente se incorpora un 
·significado a un sistema de signos con lo cual, al agruparse 
éstos; se forma el código. 

2.2.4. SONIDO. 

Los sonidos que se registran para ·1a: grabaci.óri .de_ un au-· 
diovisual generalmente son de tres tipos: 1) voz humana o 
ción, 2) m(lsica, 3) efectos (sonidos ambientales). 

(28) Op. cit. Eco. p.172. 
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1) voz humanc1 o locución: cuando se hacu lü grabación dl! un audiuvimml, se escoge 

la voz humana que realizarú el papel do la loc:ución do acuorclo al olJjotivo de nuei.;

tro. mensaje. v del sentido o umi~;ión que queremns transmitir, ºla8 voc:e$ c:oritienen 

en si mismas cierta Información. como el sexo de la persona que habla, la edad a

proximada (es decir si es un niflo, un joven o un anciano ... ) que ostá hl!cno ni mar

gen de las caracterfatica5 pat'tlt:ulares del timbre y entonación debe ser tomado en 

cuenta al prepa¡-ar la locución. El realizado!" puede aprovechar la flexibilidad que 

tierno la """ humana para demostrar aplomo, vacilación. sugestión, dureza, etc ... (<''l) 

!\l elegir unu voz, ~o tiene que tener en cuPnt.:J que sea a"decuada pnra la 

lectura. "Escójase uno o más personas que puedun lser la narración en un tono de 

conversación interesnnte y comunlcatl\/a, llena de expresión. Generalmente las vo

ces masculinas se entienden mejor en una grabación qui:; lan ferr.aninas. 

El locutor debe estudiar cuidadosamente el guión que debe tener inrlicaciones 

en donde poner énfasis, hacer pausas. subh· o bajar la voz. poner música etc ... debe 

verificarse la pronunciaciún corl·ect.il de 1ns nombrus propios o do los términos 

técnicos, indicando todo ?isto en el gui611 de la narración, que debe tener todas 

estas indicaciones cnn tocia claridad (")[]) 

2) rnusica: la p~rte musical dP. un lenguaje audiovisual consiste en buscar tro.zos 

musir:ales que sean adecuado,; a la imfJgen visual y la complemente creando las si

tuaciones emotivas ql1P. su desean. 

Para una buena selección musical es recomendable que ésta sea hecha por 

una per~mna que conu?.ca de música. Tamllién puede crenrs~ una música eupAcial e 

inédita para el audiovisual cuando esto sea necesario u se cuente con las po_siblli

·Uoi:JcJe!.i de ~1étCHrlo. 

La música_ en el lenguaje audiovisual: toma su importancia en cuanto-sirve pa

ra transmitir el ambi.,hte que nos rodea. o un SEmtimi1mto. según el objetivo de 

nuestro mensa)l!. "Cada audiovisual represPnta diversos pi'oblemm; de ambientación 

musicaLA veces un !!DIO tema puede satisfacer las nec.,sidalles do un montaje, si 

éste .es muy sencillo. De modo que con solo una cortina de entrada y otra (la mis-

(29) Op. cit. Eneas. p.144. 
(30) Kemp Jerrold E. Planificaci~ 

audiovisuales. Presentaciones 
S.A. Méx. 1976. p.149. 

y producción _do materiales 
y servicios de Inqenlcria 
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ma) de salida al finaliLar Ja proyección puede cumplirse con las ·exigencias del 

~uión. Pero en gener-al hay muchos huecos en la banda de sonido que deben ser cu

biertos con música. En otras ocaclones, la música es escenclal para la imblentación 

y sugerencia del audiovisual. Finalmente a veces una buena selección musical con

vie1·te un montaje mediocre en un exC"e\ente espectáculo poC" la fuerza que le pres• 

ta r.u expres lón" (31) 

IJebe hacerse una elección adecuada de la música y tener un conocimiento 

amplio do la misma, a fin de quu nos µermita adec-uar cualquier tipo a la grabución, 

si11 perder· de vista, quu lo importante es que sea un auxiliar cm el cumplimlimto de 

nuestro objetivo. 

3) Efectos: Los efectos de una grabar.Ión para audiovisual. nos dan una sensación 

de "realismo", ya que el sonido (efecto) que escur.hamos está relacionado con la 

imágen v el sonido. "La imilgen visual Influye a su vez en la interpretación del e

fecto sonoro, de modo <;;Je basta que sea semejante al original para que un ruido 

sea captado como autñntlco" (32) 

L<i grabación de la pista sonora para el audiovisual, dol1e hacer-se cuando es

tá tP.rrninada la edición de lml1genes y la narracl6n revisada, corrngida, y escrita a. 

máquina en forma de guión de manera que el narrador pueda leerla con facilidad. 

Es necesario atender que la grabacl6n sea lo más nittda posible por que si Ja 

g1·abación esta mal realizada va crear dir.tracciones auditivas en \os receptores. 

(la calidarl de un sonomontaje proviene de una buena toma de sonid.o, lo cual 

. signlfi~a que se ha sfectuado un ambiente preparado al efecto, que la tarea se. 

ha l!ev<idn a cabo con un equipo de alt.a calidad y que ap;:¡rte de aparatos v mat,e-
- - -- . . 

rialP.s se ·ha· encontrado un técnico que conoce muy~ bien su oficio"(33) 

Para lograr una óptima grabación; debemos realizarla en un estudio profesio

nal si uGta dentro de nuestras posibilidadus. De esta for-ma elaboramos ·la grabación 

en aparatos que dBn mayor Indice dn fideliclaél, de manera que nuestr-a grabación 

r-osulta de la meJm' calidad posible. 

Es aconsejable hacer la grabación sol.1mente de la vo7, separada de JÍ. música 

v efectos, y después hacer la mezcla. 

(31) Op. cit. Eneas p. 148. 
(32) Op. cit. Eneas, p.152. 
{33).0p, cit. Eneó..ls, p. 137. 
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2.3.CARACTERISTICAS VISUALES. 

2.3.1.~ 

Para hablar de Imagen dentro clol audiovisual, como caracter\stlca visual, pri

mero daré una definici6n. 

El dtccionario Enr lclopedia llltemac-ional de Ciencias Sociales n~ d<'fine i· 

mllgen como "figura, representací6n mental de una cosa percibida por los sentidos". 

Tomandu el término imagen en un si,,nLido etimológico, encontremos que se deriva 

"imago- figura, sombra, imitaclón". indica toda presentación figurada v relacionada 

con· el objeto representado por una analogía o semejanza perceptiva" (34) 

En este sentido podémos estimar imagen, como toda irnitación de un objoto, en 

tanto Jo podemos riercibir por medio de la vista. 

2.3.2.TEORIA DE LA IMAGEN. 

Cuando hablamos de la teor1a de \a imagen, basicamente nos referimos a cual· 

quier representación visual que está relacionada con el objeto representado. No 

obstante. cabe hacer mención que .no todas los imágenes son visuales: como tempo':' 

co h&y que confundir tGdo .lo visual con la imagen. 

Sin embargo, como la imagen.ocupa un Jugar predominante dentro del audiovi

sual, crnmideró que la comunicaC'ión del mismo se establece en gran medida a través 

.cle la imagen. 

En la tem·ía de la imagen, P.I proceso de la esquematizacl6n es la selección de 

los fragmentos de universo que forma la imagen, cuyo esquema es la representación 

simplificada.Y abstrata de un objeto o fenómeno. Al encontrar-se la imagen; .Ja abs

tracci6n y JA reaUdatJ. aparecen los dl!ltintos niveles de.esquematizacifJn. 

· [si.a es la primera face del proceso de incorporaci6n de la imagen o la co

. 11111oicaci(m. en este sentido la esquematización junto con la selecci6n v convina

ci.áo forma operaciones hlisicas cle J;,i sist.emat.lzaci6n de la imagen. 

(34) Salvat Manuel. Teor1a de la imagen. Salvat Editores. Nava.-. 
rra 1974. p.25. 
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La selectiva es la que se efectúa dentr-o de un reper-torio determinado de u

nidades disponibles, la combinatoria resulta al manipular las unidades seleccionadas 

para formar el mensaje visual. 

Tomande en cuenta esta teor-\a de la imagen, aceptar-emes como tal, cualquier 

fenómeno visual que integre la presentación de objetos con los que se maritengan 

una relación de semejanza. 

2.3.3. PSlCOLOGIA DE LA IMAGEN. 

E.H. Gombrich dice al respecto que "la lmagon es suprsma en cuanto o su ca 

pacidad para despertar respuestas; que su uso par8 propositos expresivos (de emo 

sienes del emisor) es problemático, y que sin ayuda, falla totalmente en su posibili

dad de competir con la función anunciadora del lenguaje verbal" (35) 

No chslante. también se dan situaciones en las que con una 50\A lmagrm vi

sual podemos transferir información que es dificil de describir verbalmente. 

Ralph Norman Haber en un estudio que hizo iobre repetición, nos rJii::e que al 

hacer las pruebas de reconocimiento en ilustraciones mostradas anteriormente, hu

bo un númtiro más elevado de retención que al recordar algunos números telefóni

cos o nombres de callee; qua se hablan transmitido en foro'ª verbal. 

Puede decirse que las Imágenes favor-ecen un grado muy elevado de r-etención 

ani mismo la rememoración de lo que so ve. no es conciente plennment.e "aunque una 

persor1a pueda recordar casi cualquinr ilustración que haya visto. es una frecuen

~cia ínciipi'.lz:de evocar detalles du una imagen especlfira o::uando se le pide" {~6) 

J.L.M. Arr-egu\n, enumera una serle de raract.erlsticas propias de la imagen vi

sual que se presenta a continuación: 

a) una imagen visual, puede transmitir mucha mformación, que se capta instanta" 

neamente, y nos permite integrar una situaC'ión total con rapid1u. 

b).esta fórmación tiene.un car-áctel' bflsico de algo actual. presente que nos facili

ta la fommción de vivencias. la adquisición de conocimientos ele· lo que. se ve, pero 

tnmbién nos limita en cuanto a la enunciació;·, de ideas abstractas. 

(35) Gombrich, E.H. The visual lmage. Scientific l\merican. p.46 
(36) Haber Ralph Norman. How we remember what we.see. Scicnti

fic American. p.225. 
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c) por esto, y sobre todo con la ayuda de los colores y otras 
caracter1sticas formales, la imagen visual puede provocar con 
facilidad un impacto en el receptor. 
d) las imágenes nos permiten viosualizar muchas relaciones, • 1 

1n-

tegrandolas en una idea global, aunque dichas relaciones sean 
abstractas, sin perjudicar la descripción de entidades. 
e) la limitación de las imágenes para enunciar con la exactitud 
y s~tileza de matices que nos permite el lenguaje verbal, a su 
versión escrita hace que para que haya comunicación precisa, 
las imágenes visuales necesiten reforzarse mediante explicacio
nes verbales, ya que estas disminuyen la posible fluctuación de 
-interpretaciones; hecho que puede ocurrir si se mira unicamente 
las imágenes. 
h) "cuando lo que se dice y lo <;:ue se ve se refuerza, la evoca
ción conciente de lo que se recuerda de modo no conciente mejo
ra de manera sensible" (37) 

"Podemos darnos cuenta que la imagen actúa sobre nuestras 
disposiciones afectivas, despierta en nosotros sentjmicntos in
tensos sin que nuestra propia conciencia tenga la menor sospe
cha de lo que pasa" (38) 

2. 3.4. LA IMAGEN EN LO AUDIOVISUAL. 

El lenguaje audiovisual es excelente p_ara representar lo 
que se ve, dado que la riqueza vi~ual no se agota en una des
cripción verbal por más minuciosa que sea. 

"Las imágenes audiovisuales no solo pueden ser óptimas pa-

(37) Op. cit. Arregin, p. 23. 

(38) E. Fulchignoni, La civilization de l'image. citado por s. 
M. Glassman y H. Martinez La educación en la imagen. Ed. 
Paulinas, Bogotá 1973. p. 20. 
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ra representar lo que puede ser percibido por el ojo. hay mu
chas más relaciones abstractas que también resultan claras en 
forma visual: recuérdese el uso de organigramas o diagramas de 
flujo. los cuales enumeran relaciones de jerarquia y orden que 
distan de ser visibles por si mismas. El punto clave es que 
una imagen muestra al mismo tiempo todas las relaciones que es 
posible ver con el tiempo y orden necesarios. mientras que si 
nos las explican, dichas situaciones se nos van descubriendo 
una por una y resulta diflcil lograr una idea total cuando se 
termina de oir la discripción. En una imagen visual se nos 
presenta todo en su totalidad y se puede observar siguiendo el 
ritmo adecuado". (39) 

Con respecto a la imagen en la fotografía del audiovisual 
se debe tomar en cuenta cómo van a ser tomados. La forma más 
usual y propia es tomarlas horizontalmente. ya que los ojos 
ven mejor de derecha a izquierda, que de arriba hacia.abajo. 

Debe tenerse en cuenta la necesidad de regular la ilumi
nación de cada fotografia a fin de lograr una continuidad vi
sual. 

El uso del color en los audiovisuales, debe tener una a
tención adecuada para hacer que los mensajes visualizados sean 
atractivos al receptor y que faciliten la identifiCación.de 

seres con mayor fac.ilidad. 
La importancia de la asociación del color permite en la 

sola precencia de una imagen, l.a identificación total del. _ob
jeto visualizado, por lo que el color debe estar lo más cerca 
posible a la.· realidad. 

Para una mejor transmisi6n°además de tener presentes los 
aspectos mencionados de nuestro mensaje por medio de .imágenes 

··audiovisuales, podemos al'\adir que la toma fotográfica deberá 
de estar de acuerdo a nuestro guión, que estará basado en 
nuestro objetivo y éste a su vez. en el receptor. 

(39) Op. cit. Arregin. p. 20. 
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2.3. 5. SIGNO. 

l\l quedar definido lo que es signo (2.2.2.)se puede hacer 
alusión a ,lo siguiente: 

En la comunicación es fundamental que tanto el emisor co
mo el receptor unifiquen los significados que originan la co-' 
municación. 

Cuando comunicamos nuestrc mensaje éste va enf~entarse 
con los significados personales. Por eso, dentro del audiovi
sual. por una· parte se debe tener claro el mensaje antes de 
transmitirlo, por otra parte debe hacerse un intento de inter
pretar los mensajes provenientes de los receptores, para dar 
la respuesta especializada por ellos. 

"No se puede ensenar mediante imágenes si el marco de co
nocimiento del individuo no corresponde, por lo menos en par
te, a· los representados en esas imágenes; no se puede; simple-· 
mente a través de ellas, ensenar cosas que están por completo 
fuera del conocimiento del individuo educado, pues no tendrá 
ninguna perspectiva para relacionar lo que ve en la imagen con 
la realidad en que vlve.~ (40) 

Es necesario precisar que la comunicación de imágenes se 
refiere concretamente a las ideas. Cuarido emitimos una imagen 
está tiene necesariamente una significación no solo por parte 
del emisor, sino .también del receptor~ Se trata de trans~itir 
u~a idea. por medio de un simbolismo, o sea por medio de una 
·representación imaginativa de algo concreto. 

Dentro de la imagen el receptor abtrae un simbolismo al 
·observar. lós elementos componentes de ésta y los va relacio
nando con los mecanismos del conocimiento a nivel racional. 

. . 

(40) Escudero Yerena Ma. Teresa. La comunicación en la ensenan. 
za. Ed. Trillas, México 1980 .. p. 41. 
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donde se dan los mayores contenidos comunicativos y pueden ser 

la face principal de la intención del mensaje. 

2.3.6. CODIGO . 

. Para la elaboración de las imágenes en audiovisual se de

be tener en cuenta todas las caracterlsticas descritas en los 

puntos anteriormente expuestos. 

El íñensaje···11ega ··a la vista por la luz, en este caso la 

imagen a su vez llega a través del sentido de la vista. El 

mensaje se expresa en símbolos que se apropian del sentido por 

el que llegará nuestro mensaje o sea que debe efectuarse un 

código de se~ales apropiadas a cada canal. 

El código debe ser intelegible tanto para el emisor como 

para el receptor, si se trata de dar una interpretación idén

tica al mensaje, debe tomarse en cuenta que ambos elementos 

deben interpretar las senales de igual manera. Por lo tanto el 

emisor debe decifrar sus mensajes de tal forma que sea claro 

al receptor para que pueda existir una efectividad en el men

sa je. 

·Debemos tomar en cuenta la presencia del código, es de-."" 
cir. de un con.junto de conocimientos que poseen en común el 

emisor y el receptor. Ya que el código nos ayudará a leer las 

imágenes puesto que contiene el sistema de correspondencia q\.te 

nos permitirá la interpretación de.un mensaje visual. 

Los medios audiovisuales no transmiten la realidad en su 

totalidad, ni siquiera como puede verse directamente por el ojo 

humano. Difunden los signos de la realidad: no la realidad fi

sica de las cosas, sino su imagen. Lo que se ve en la pantalla 

es algo diferente de lo establ;ecido en la realidad natural, a 



.: 39 -

pesar de que se presenten integramente los códigos que predomi
nen en ella. Por otra parte exigen un conocimiento previo de la 
realidad. Cabe, pues, hablar de una semiótica de la realidad 
de la que parten el cine y la televisión para construir sus 
propios códigos, por eso es importante hablar previamente de 
ellos. 

Hay que entender por realidad, a partir de ahora, todo 
aqu~llo que es perceptible por los sentidos del hombre. Aqu1 se 
rest;inge el concepto, pues solo se quiere abarcar para este 
trabajo la realidad audiovisual, es decir la percivida por la 
vista y el oido. De momento no se ha podido reproducir la ·rea
l id.ad táctil, olorosa o gustativa, aunque no cabe duda que de 
alguna manera están representadas en la realidad visual me
diante el conocimiento de la experiencia. 
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C A P I T U L O II 

1 • LA EDUCACION. 

El hombre, <>. su paso por el mundo, se encuentra con la 
necesidad de transformar y enriquecer las cosas que va descu
briendo, en un afán de superación personal y de la so'ciedad en 
que se desenvuelve. 

La educación trata de desarrollar la formación de la vida 
· personal, teniendo en cuenta que el individuo vive en relación 

directa con los demás por lo que de ellos recibe ayuda y esti
mulo, como también él a su vez influye en los demás. Por lo 
tanto no hay educación sin influencia social, y la educación 
es.necesario para la sociedad. 

La educación es un reflejo de la sociodad, es un producto 
de una historia, por lo que la sociedad trata de formar a las 
nuevas generaciones conforme a sus modos de vida, para eso 
crea instituciones educativas. 

·_La declaración universal de los derechos del hombre, vo
:tada· ·por las Naciones Unidas. comprende en el articulo 26 un 
texto que dice: 
1) Toda pers?na tiene derecho a la educación . La educación 

-tiene que ser gratuita, al menos en lo referente a -!a ense-. 
nanza técnica y profesional debe.ser generalizada; el acceso a 
los estudios.superiores tiene que estar abierto a todos en 
plena.igualdad de condiciones, en función del mérito. 
2). La _educación tiene que apuntar a un pleno desarrollo de·· la 
personalidad:humana y a un refuerzo del respecto po'f'los der_e-
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chos del hombre Y por las libertades fundamentales. Tiene que 
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre to
das las naciones Y todos los grupos raciales y religiosos, as1 
como el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas 
para el mantenimiento de la paz. 
3) Los padres tienen, por prioridad, el derecho de escoger el 
tipo de educación que sus hijos deben recibir. (41) 

No podriamos afirmar que este articulo es cumplido en su 
totalidad, como tampoco que no se le tome en cuenta. ya que es 
notorio el esfuerzo e interés por parte de algunas institucio
nes por ~ue la educación sea cada vez más accesible para todos 

Para llevar a cabo la educación se debe reconocer la pre
sencia simultánea de fuerzas congénitas, elementos biológicos 
y psicológicos individuales, básicas para el desenvolvimiento 
de la personalidad y, por lo tanto. punto de partida para el 
proceso formativo. 

Cualquier tarea educativa se debe encaminar hacia la unidad 
e interrogación del hombre que no se resuelve solamente en 
la articulación de su interioridad subjetiva, sino en la co
nección de ella con la imagen y los principios de su tiempo y la 
cultura de su medio. De esta manera se cumple una necesidad de 
todo proceso educativo; la realización del ser en formación con 
las fuerzas formativas. 

"Es necesario comprender y,sentir la trama oculta de la 
·.reali_dad educativa para salir a la superficie a desarrollar esa· 
actividad si~ princ-ipiC>s absurdos ni m.;dios contraproducentes; 
:Se podrá adquirir la conciencia de que hay en cada individuo un 
·amp.lio margen de su naturaleza humana que es invulnerable a 
ciertas. pretensiones educativas". (42) No se pide una abstracta 
especulación acerca de los .principios educativos, .sino ref.lexio.-'· 
nes sobre realidades previas a la práctica que son fundamento y 

pun.t;o·de partida. 

(41) Piaget. Jean. A donde va la comunicación. Ed. Teide p. 
(112) Montovanl juan. ··La educación y sus tres problemas .. Ed, 

.El 'Ateneo, Buenos Aires 1968. p. 19. 
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La educación se realiza puesto que presupone un proceso 
hacia la perfección, y ese proceso es "lo que debe ser", por 
lo que la educación es válida en cuanto mira un deber ser, 
una finalidad. V al fin es un orden o estado individual o so
cial que quiere alcanzar; un máximo en teoria educativa. 

Queda dicho que la educación es un proceso de humaniza
ción y que ese proceso depende de la manera como es concebido 
el ~ombre y qué valor posee su espiritu. La educación varia 
fundamentalmente en sus fines y medios si el hombre es consi
derado como un ser libre o como un sujeto. 

La educación contribuye a formar al hombre en la medida 
en que lo .hace dueno de si mismo, guiando sus fuerzas prima
rias, .instintos, pensamientos. hacia un orden, la educación 
verdadera se representa por una voluntad de ordenación humana. 
la educación es el más humano de los esfuerzos porque de él 
dependen las calidades escenciales del hombre. 

La educación reconoce la individualidad del hombre como 
una realidad educable y un ideal de perfección, y esta per
fección se da en cuanto es lo que debe ser, y se encamina ha
cia una finalidad. 

Ese fin es un orden o estado, individual o social que se 
Pretende alcanzar. Asi que podemos decir que la educación en 
si- misma es ante todo un fin, por eso un esfuerzo educativo es 

. ·auténtico al representar una actividad intencionada para in-
·. fluir formativamente a una idea del hombre "la educación, no es:: 
posible sin que. se ofrezca al espiritu una imagen del ·hombre 
tal como debe ser". (43) 

(43) Jaeger Wernwr. Op. cit. Montovani. p. 83. 
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"Se educa siempre para un destino general o particular, 
natural o espiritual, individual o social, terrenal o sobrena
tural o varias formas a la vez" (44) 

Asi diré que educar es mirar hacia un fin y procurar su 
realización. El fin educativo debe tener un alcance que justi
fique las intervenciones sobre la ductibilidad de la juventud, 
su ·influencia conduce a la de_terminación y perfeccf6n, es· 'de
cir, a .la formación humana. 
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1.1. LA EDUCACION EN MEXICO. 

En México actualmente, dentro de los fenómenos sociales, el 
lugar ocupado por la educl0'.ci6n no es muy claro. Va que, por un 
lado, se dice que la educación soluciona los problemas, como por 
otro se especula que la educación es consecuencia de otros fenó
menos sociales. 

Mencionaré en forma general la visión global de la educa
ción en México, dentro de .las funciones del sistema educativo. 

Las funciones del sistema educativo mexicano: 
El marco jur1dico que dicta la educación mexicana (articulo 

tercero Constitucional y la Ley de Educación) marca a ésta cua
tro funciones. 

-Función Académica: " Consiste en ayudar al individuo a aprender 
lo que es indispensable saber. para hacer frente a los riesgos y 

posibilidades de existencia". (45) 

-Función de sociabilización: "consiste en fomentar en el mexica
no, capacidad moral. intelectual, cívica, laboral y humana, en
focado hacia su liberación individual y colectiva" (46) 

-Función económica: "La educación se vincula de manera indisolu
ble ·con la estructura productiva del pais para elevar la produc
tividad y servir a los. demás sectores· de actividad.en la ejecu
ción ·eficaz de sus programas"(4'1) 
-Función distributiva: Debe proc.urar que los frutos de este pro
ceso tiendan a distribuir equitativamente en toda la población, 
contribuyendo asi. a eliminar los desequilibrios culturales, e
cómicos y sociales que atanen a nuestra nación. 

(45) 

(46) 

Mui'!oz Ledo 1977 citado por Espinoza Ivan. La situación 
actual en la ensei'!anza en i1éxtco. Cogreso Educativo. 
López Por.tillo José 19'/"l Op. cit. Espinoza P. 

(47) Op. cit. LópeZ.Portillo 
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La función académica tiene tres aspectos: 
a). La satisfacción de la demanda: aunque a aumentado la demanda 
potencia.·! por educación en todos los niveles. el coeficiente de 
demanda insatisfecha tiene altas cifras. 
b)Retención escolar: los indices de deserción y reprobación se 
han combatido ultimamente, sin embargo existen gran cantidad de 
desertores y reprobados. 
c) Aprovechamiento: los estudios sobre este tema son escasos. En 
una prueba que se hizo en una escuela, sobre comprensión de lec
tura. el promedio de aciertos en primaria fue escasamente de 
35.5%, en preparatoria de 46.3%. 

La funsión distributiva tiene tres aspectos: 
a) Distribusi6n del acceso al sistema escolar: "ATendiendo al 
criterio de distribución de ingreso de las familias, se sabe que 
la educación primaria esta al alcance de los pobres en transi
ción" (48) 

"La educación media o secundaria corresponde en promedio a 
la "clase media." (49) " y la educación superior a los alumnos 
proven.ientes de las familias con ingresos superiores al promedio 
nacional" (49) 

, .b) Re.tención en el sistema escolar: depende del status social 
- _del educándó. 

c) Aprovechamiento: En el estudio que se mencionó anteriormente 
de·. las pruebas de lectura. se incluye que las calificaciones .. mAs 

.bajas son en las escuelas. urbana;. públicas. y luego de las es-

. ,cuelas urbanas privadas. 
La f'.11nci6n de sociabilización: la ley sugiere para llevar a 

cabo este objetivo: __ .el inculcar valores y actitudes a. los .alum

nos "com~ conciencia critica, sentido de participación y solida-

(48) Mufloz Ledo. 197'1 Op. cit. Acevos y Villasenor. 
-_ (49) 'op: cit. Muf\oz.Ledo 
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ridad comprensión y vivencia! democrática, antes debe asegu
rarse que se lleven a la práctica los programas y métodos a
propiados para transmitir estos contenidos. Y por otra parte, 
modificar las conductas sociales contrarias a estos valores. 

Con lo que se refiere a métodos y programas no podríamos 
decir que los maestros son democráticos, corno tampoco que las 
relaciones entre alumnos son de colaboración. 

Referente a la rnodif icación de conductas sociales contra
rias, la influencia del medio ambiente juega un papel decisivo 
en la sociabilización pol1tica de los ninos. Pués a través de 
la familia, y de los adultos forman su conciencia política. 

La función económica va de acuerdo a la preparación de 
los recursos humanos del país, como el que existan las condi
ciones para la mejor distribución del empleo y el ingreso. 

1.2. METODOS EDUCATIVOS. 

Los seres hu.~anos eligen y guían su vida conforme a la 
jerarquía de valores que van.adquiriendo al contacto con su 
medio ambiente , educación, costumbres familiares y tradicio
naies respectivamente. Este orden valorativo ha determinado el 
propósito .que.el sujeto, la sociedad en que vive y sus insti
tuciones· pretenden alcanzar;· de manera que la educación .en·· 
particular, corno proceso mediante el cual la persona forniae 
incrementa. su escala valora!, juega un papel preponderante, 

·pues influye muchísimo en la formación del marco social de va
lores. 

En ese sentido, es interesante reflexionar en torno a los 
valores fundamentales planteados por los métodos educáti.v.o 

tradídional y el basado en el Desarrollo ~umano respecto del hombre. 
En el primero de ellos, se propone que el valor principal es el 
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de la razón, el del pensamiento a partir del cual el hombre 
es. Su existencia se reduce a la construcción mental o in
terpretación racional con las que puede medir su ser en el 
mundo: y la experienica queda resumida a un conjunto de es
timulos fisicos sin orden y carente de significación. Para 
este método, los sentidos no ayudan al individuo, pues su 
valia se da en función de su aptitud racional y de las ideas 
innatas que le auxilian a descubrir la verdad. 

El ser humano en esta concepción es valorado a un nivel 
animico, que deriva en una concepción material que promueve 
como valor máximo el tener, ya sea cosas, bienes, ideas, po
der a su propio yo. La dinámica del hombre a partir de esta 
referencia valora!, se determina en base a la necesidad de 
p0 seer, misma que le permite "ser". La persona siente dicha 
necesidad. logra sus satisfactores, l<>s tiene, los usa y los 
desecha; se involucra en un cintinuo afán por consumir, ac
titud que lo despersonaliza, pues se valora a traves de los 
objetos que consume, y con ello pierde paulatinamente su i
dentidad y su libertad. 

La sociedad industrializada y racionalista, asi como 
sus instituciones, se hallan inspiradas en esta filosofia y 

en esta referencia valora!; normalizan la ambición y apoyan 
el te.ner mediante la transmisión de.sus ideologia, del adoc
trinamiento, de la recompensa y del castigo; de la competen
cia y de la represión, explotando la necesidad. de identidad 
y nobreviviencia del hombre a t~avés de su.anhelo por ser 
reconocido socialmente; de la .filosofia contemporánea del 
éxito, y de la deshumanización que implican la ciencia, la 
técnica, la industrialización y la desperson~lización, al 
determinar una jerarquía de valores encaminada a tener; es 
decir, al no ser. 
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En ella, el hombre moderno vive en función de adquirir 
bienes materiales que le sirven para consumir todo tipo de 
objetos, que le combierten en poseedor de simbolos sociales 
de logro, como certificados, diplomas o distintivos, y avan
za en la escala del prestigio y del dinero, tomando en cuen
ta sus sentimientos o aspiraciones sólo en función de. su rol 
dentro del sistema. 

Toda esta situacifü1 supone," ... una discrepancia funda
mental entre los conceptos del individuo y sus experiencias 
reales, entre la estructura intelectual de sus valores y el 
proceso de valoración propio que permanece desconocido den
tro de si, el cual, forma parte de la alienación del hombre 
moderno con respecto a si mismo". (50) 

Por otra parte, el método educativo basado en el Desa
rrollo Humano tiene como sustento axiológico de su enfoque, 
la confianza en que la persona existe totalmente y en el va
lor de la relación entre la experiencia, el sentimiento y la 
conciencia humana. Para este método, la libertad y la auto
mia del hombre lo devuelve a si mismo como dueno de su des
tino, reconociendo en él su autodirectividad y capacidad so
cial autogestionaria. Asume la incertidumbre y el riesgo en 
.pro del cambio y la transformación, positivos del ser humano 
·y su s.ociedad. " ••. cuando nos basamos en la realidad de Íos 
seres humanos que existen, aman, odian y sufren, entonces no 
existe un ser que al mismo tiempo no se trasforme y cambie. 
Las .estructuras vi.vas sólo J>Ueden existir si se transforman 
y cambian. El cambio y el desarrollo son. cualidades inheren~ 
tes al proceso vital". (51) 

C50) Rogers, Call. Libertad y creatividad en la educación, 
Ed. PaldOs, Méx co,1982. p.41. .. 
(51)Fromm, Erich ¿Tener o ser? Ed. Fondo de cultura Económi-

ca. México 1982. P. 41. 
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Para el método basado en el desarrollo humano, el hom
bre es valorado en términos de la existencia que lo revela 
ante el mundo; de su ser en él. Concibe a la naturaleza hu
mana en su espontaneidad y sentimientos fundamentales, como 
un f"actor muy importante en el ser del hombre. el cua 1 re
quiere de los valores de independencia, libertad, conciencia 
critica y autonomia. De esta forma. el sujeto es concebido 
como un ser en movimiento. en continuo desarrollo y renova
ción, cuyos Vf,llores esenciales se conforman en relación a su 
ser real y no aparente. el cual refiere su ser a su expe
riencia humana como un principio indescriptible, ya que cada 
hombre es único, irrepetible. dinámico y en perenne trans
formación. 

El método tradicional .concibe la educación como un con
junto de contenidos, que pueden transmitirse al alumno para 
que los memorice. Instruir, ense~ar, adoctrinar, amestrar, 
son conceptos que definen este modelo de educación, condi
cionando al estudiante a fin de que se adapte pasivamente a 
las circunstancias y comprenda la realidad en f"orma parcial.· 

Respecto al método que tiene su base en el desarrollo 
humano, la educación es entendida como un proceso vivencia! 
que, a partir de] aprendizaje de contenidos y experiencias, 

incrementa-las capacidades potenciales de la persona, su
puesto que le resultan signlficntivos por su utilidad para 
soluciorwr los problemas cot.idianos. y debido, también, a la 
relación que descubre con su autodesarrollo y supervivencia. 

La educación puede considerarse como una acción o in
fluencia dirigida a f"ormar al hombre; logra espontánea o 

. sistemáticame_nte, según el caso. que las aptitudes vigorosas 
humanas adquieran poco a poco el crecer adecuado y natural_. 

La palabra educación deriva de dos voces latinas: edu
care, procedentes del verbo educare o e~-ducere. La primera 
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raiz ex denota dirección, ya que significa fuera, hacia a
fuera, y la segunda -ducare o ducere-, quiere decir condu
cir, llevar. De acuerdo con estas raices, educación. desde 
el punto de vista etimológico, expresa "conducir o llevar 
haciá afuera". 

La educación es un proceso esencialmente humano, ya que 
presupone disposiciones exclusivas del hombre, tales como: 
la inteligencia, que le permite aprender y planear super
fección; la libertad, para realizarse personalmente; el po
der, con el cu,al se comunica, relaciona y socializa. 

"Es ~a educación, a decir verdad. un proceso por obra 
del cual las nuevas generaciones se apropian los bienes cul
turales de una comunidad; un hecho gracias al cual niflos Y . 

. Jóvenes entran en-posesión de conocimientos cientlficos y 

formas de lenguaje, costumbres morales y experiencias esté
ticas, destrezas técnicas y normas de vida". (52) 

La educación no es algo ajeno al individuo. nace de 
él, de su creatividad y deseo de compartir lo que aprende. 
Por ello, lo empalma con su ser y le permite participar en 
el trabajo colectivo que es el proceso educacional. Esto re
percute positivamente en la sociedad. ya que si la persona 

· .. i>e 1:ileja _cada· vez más de su humanidad. el recuperar o hallar 
su sentido ha de vincularlo en forma estrecha con su ser 

La-r;"rouyo, Francisco •. La ciencia de la. educación,· Ed~ 
Porrúa, México,1962. p,39. 
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l. S. LA EDUCACION PREESCOLA!\~: 

La educación preescolar está encaminada a proteger y promo
ver la evolución normal del nino de 3 a 5 anos de edad. 

Para el logro de estos objetivos los educadores cuentan con 
un programa de actividades donde tratan de dar a conocer al ni.no 
su comunidad, lo que hay en ella, su región, su pais,etc ... 

Otro aspecto importante del desarrollo emocional, social en 
la etapa preescolar es la autonomia y la sociabilización. 

La autonomia y la sociabilización. 
La autonomia abarca: 
Concepto de identidad (personal y familiar) 
Identificación psicosexual (aprendizaje de roles masculinos 
y femeninos) 
Actividades para bastarse a si mismo. 
Protección personal y de la salud. 
Expresión de sus afectos. 
Control interno (tolerancia a la frustración) 
Creatividad y sociabilización. 
Conocimiento de su medio social (escuela y comunidad) 
Convivencia social. La interacción personal en la familia, 

la_ escuela y comunidad. 
Normas de convivencia social. el valor moral la motivaci"ón 

y el. logro de la· tarP.a y civismo. 
Varias de estas actividades le· son dadas ·a conocer al· nino 

por medio de juegos, mostrandoles revistas, libros de estampas, 
a"! hacer periódico mural, o contarles cuentos y otros conoci
mientos que se complementan dentro del salón de clases. 
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l.!. LA EDUCACION PREESCOLAREN MEKlCO. 

La importancia que la educación preescolar tiene como 
primer peldafio de la formación escolarizada del nifio es 
puesta en claro por la administración educativa al gonside
rarla como uno de los programas prioritarios y como una de 
las metas actuales dentro del Plan de Desarrollo para 1982. 

En este intento de responder a la educación de los ni
nos en una etapa tan decisiva de su desarrollo. Se ha dado 
prioridad. a su vez. a la edad de 5 a 6 anos, con el fin de 
que la mayor parte de los ninos puedan recibir los benefi
cios de por lo menos un afio de atención educativa en los 
jardines de ninos antes del ingreso a la educación primaria. 

Considerando que, de acuerdo con los lineamientos ac
tuales de la política educacional, la educación preescolar 
(por lo menos un afio) pasa a formar parte del curriculo de 
educación elemental, los objetivos de la educación preesco~ 
lar son la base de la continuidad con los de la escuela pri
maria. 

Ante estos hechos que marcan un viraje histórico en la 
educación preescolar de nuestro país, el programa pedagógico 
es el instrumen¿ técnico que permite abordar y orientar la 
práctica docente, concreta y cotidianamente en la educación 

"preesc"olar. 
"El programa" de educación p~eescolar respon"de a la ne~ 

cesidad de or"ientar la labor docente de las educadoras del 
pais, con el fin de brindar a los ninos entre 4 y 6 anos una 
atención pedagógica congruente eón las caracteristicas pro
pias de esta edad". (53) 

(53) Arroyo, Margarita. Robles Martha. cuadernos S. E. P. "Li;.. 
bro I. p.7 
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El conocimiento progresivo del mundo social. cultural y 

natural que circundan al nino deben desarrollarse en el jar
dín de ni~os a través de actividades que contribuyan a la 
construcción de su pensamiento. 

"Es el nino quien construye su mundo a través de las 
acciones y reflexiones que realiza al relacionarse con los 
objetos, acontecimientos y procesos que conforman su reali
dad'' (54) 

Se considera que los estimulos actfian sobre el nino 
provocando en el una respuesta automática; la relación entre 
el nino que aprende y l<?._que aprende es vista en forma uni
direccional y macánica, es decir, de los estimuls hacia el 
nino, de tal modo que, en términos de aprendizaje, el refor
zamiento que los adultos hagan de ia conducta del nino es.la 
técnica que permite la respuesta esperada. 

Robles. cuadernos S.E.P. p. 10. 
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1.4.1. OBJETIVOS DE LA EDUCACION PREESCOLAR. 

La educación preescolar estimula el desarrollo del nino pa
ra lograr una maduración que le permita, a través del análisis 
de integración y utilización de la información, sensibilizar a 
través de la acción educativa, a la comunidad para la acción de 
programas de desarrollo comunitario, lo que significa una apor
tación organizada al desarrollo del pais. 

Los objetivos de la educación preescolar son los siguien-
tes; 
a) Propiciar y encausar cientificamente la evolución armónica 
del nino en esta etapa de su vida. 
b) Favorecer la maduración fisica, mental y emocional del edu
cando. 
c) Brindar al nino la oportunidad de realizar en esta etapa, sa
tisfaciendo sus necesidades e intereses. 
d) Vigilar, prevenir y atender oportunamente posibles retTasos o 
alteraciones en el proceso normal de desarrollo del nino, a fin 
de evitar problemas de integración y aprendizaje en los niveles 

.subsecuentes. 
e) Lograr la incorppración natural del nino al siguiente nivel. 
educativo, 
f)'Fomentar su progresiva interacción con el medio circundante y 
proyectarlo a la comunidad de la cual forma parte como eleménto 
activo. 
METODOLOGIA: La metodolog1a pretende su actualización de acue~do 
a las. necesidades educativas, para esto se parte del éonocimien-· 
to.real del nino y su medio ambiente, y se elabora un.perfil de 
grupo. 
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Para esto se obtienen datos mediante una entrevista con 
los padres, su analisis constituye el plan anual de trabajo 
y permite normar criterios para el manejo de temas y se
lección de objetivos. Como también se toman en cuenta los 
niveles de madurez de cada aspecto en cada area de desarro-
1 lo, en el las· se registran las conductas iniciales y finales 
de cada niño y por medio de la observación se elabora el 
perfil individual y de grupo. El plan diario de estudios 
cont;iene la fecha, el sub-tema o centro de interés, la di

visión de objetivos y actividades. El objetivo o objetivos 
seleccionados para ese dia o la semana, y la evaluación. 

La evaluación se considera parte integral de la acción. 
educativa. es el medio por el cual se determina en que medi
da se.lograron los objetivos propuestos. En la educación 
preescolar tiene tres modal1dades: 
- Evaluación diagnóstica. Se hace una evaluación individual 
y de grupo, mediante la observación y la aplicación de prue
bas que realiza la maestra a toQos los niflos a principio del 
afio escolar. 
- .. Evaluación continua. Esta se hace diariamente y cada mes 
bajo el mismo procedimiento de observación ·de las conductas, 
actividades juegos etc ... 
- Evaluación ·fina/. /\l finalizar el afio escolar se hace una. 

·:evaiUa,0ión individual y de grupo para sacar.el perfil de 
grupo. y asL darle a conocer a 1 a institución que asistiran 

.el· estado en que se encuentra el nino, de sus aptitudes. ha
bilidades y deficiencias . 

.. PROGRAMA. Con base a la evaluación diagnóstica. al perfil.· do 
grupo, se selecciona el objetivo del programa que representa. 
un·nivel de mayor complejidad que el representado en el ni-
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Para fundamentar el programa dentro del proceso de ma
duración del nino se consideran tres areas: 
- Area cognocitiva. 

Puesto que la formación que el nino recibe llega por 
las vias sensoriales y la percepción es la interpretación 
conciente de esa información, la cual genera y. alimenta las 
funciones mentales, favoreciendo la integración de las no
ciones de persona, temporal }" espacial. 
- Area emocional social. 

Ya que la emoción y sentimiento matizan y etimulan to
dos los aspectos del !~dividuo. que con los conocimientos y 

manejo de la información propicia su adaptación a la socie
dad. 
- Areas motoras del lenguaje. 

Puesto que la acción externa y la manifestación de la 
conducta se efectúa por medio del movimiento y del lenguaje 
hablado. 

En el programa, además de presentar los objetivos edu
cacionales s,e presentan sugerencias de actividades relacio
nadas con el logro de objetivo particular. 

Los temas están relacionados basicamente en el interés 
del nii"lo en edad preescolar, y ofrecen tópicos de análisis 
cercanos al nino', cerno • el niflo y la comunidad. 

Se presentan diez temas a desarrollar en ocho meses e
fectivos de trabajo. 

·El temQ. de tratamiento de cada tema será marcado- por el 
ritmo de Integración del grupo y el interés que éste mani
fieste· por el mismo, dadas las necesidades de la comunidad, 
se presentan en formas de preguntas que el mismo nino puede 

. hacer< Para facilitar la organización del análisis e~tán 
desglosados en sub-temas y tópicos as·1 como una amplia in
formación sobre cada tema para la educadora. 
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El ritmo de la evolución del nino presenta variables en 
las diferentes regiones del pais, o diferentes niveles so
cio-económicos, por lo tanto el programa de educación prees
colar, por niveles. respeta ese ritmo y tiene la flexi~ili
dad necesaria lo que confiere validez y confiabilidad al 
sistema. 
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2. LA PSICOLOGIA DEL NIAO.• 

2.~. CARACTERISTIC~.S DEL NIAO EN EDAD PREESCOLAR. 

Al hablar de la psicologia del nino en edad preescolar (3 a 

6 anos), debemos tomar en cuenta su perfil de conducta. ya que 
es .lo que nos va a dar la imagen compleja del nil'lo como un todo 
Debemos de pensar en él como una unidad total, como un indivi
duo, ya que si tratamos de dividirlo se desvanece, deja de ser 
una persona. 

A pesar de ello son tantas sus facetas que no podemos de 
una sola mirada, atender a todos los aspectos de su complejidad. 
Debemos observarlo desde diferentes ángulos y buscar aquellas 
caracteristicas que poseen significación especial. 

Bigge y Hunt nos dicen que los aspectos del. desarrollo psi
cológico son: 

a) DESARROLLO FISICO. 
En la edad preescolar el ritmo de desarrollo fisico as más 

lento que en cualquier otra etapa. 
Un nino de esta edad, aparte de hacer sus comidas regular

mente, por lo general come. bocadillos o golosinas a media mal'lana 
·y a media tarde; sin embargo su.apetito no es muy ·bueno, ·ya··<¡ue 
en algunas.ocaciones cornera mucho, y en otras apenas si prcibarA 

bocado. 
"Durante este periodo el desarrollo muscular se acetera, 

., .hasta el punto que alderedor del 75% del a\lmento de peso en.·un 
nil'lo de 5 anos de edad, se debe a este tipo de desarrollo.-. Con-; 

' ' 

siderando que el crecimiento de la cabeza de un nil'lo de esta e-
dad. es muy lento y que sus miembros.lo hacen más rapidamente; el 
tronco sigue un ritmo de punto intermedio; el cuerpo se alarga y 
se adelgaza, llegando a tener las proporciones parecidas a las 
que .. tendrá cuando sea un adulto" ,<5~,) 

Biqqc M.L. y Hunt H.P. Bases psicológicas de la educa

ción. Ed. Trill.ts. p.230. 
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b) DESARROLLO PSICOlfPTOR. 

A esta edad muestra un marcado desarrollo de los músculos 
grandes. pero la coordinación de los músculos pequenos y la 
coordinación viso-motriz no está todav1a bien desarrollada. "De
bido al aumento de coordinación muscular. aprende a usar otro 
tipo de juguetes más avanzados, tales como la bicicleta, el co
lumpio; algunos nil'los pueden colgarse de los v.~cos y hacer acro
bacias en el trapecio y en la barra fija". (s:i) en el dibujo sus 
trazos estan mejor definidos. aunque la coordinación muscular 
para dibujar no está bien definida. Durante este periodo aprende 
a dominar más sus habilidades motoras de autocuidado. como el 
saber alimentarse. vestirse o desvestirse. controla sus necesi
dades fisiológicas y su aseo personal. 

Posee también un mayor control de la actividad corporal ge
neral. su sentido de equilibrio es más maduro. se conduce a si 
mismo con mayor confianza. puede pararse en un solo pie, y aún 
puede conservar el equilibrio sobre las puntas de los pies du
rante varios segundos. 

Estos signos de madurez motriz nos demuestran que el nil'lo 
está apto para aprender danza y ejercicios físicos. 

"Sus actitudes postulares espontáneas dan la impresión de 
una relativa terminación y acabamiento. En buenas condiciones de 
saluq sus actitudes postulares muestran una gracia natural. Tam
bién la facilidad y economía de movimientos se hacen presentes 
en sus coordinaciones más finas[. CSJ) por lo que maneja bien 

-el·c.Elpillo de dientes-y-el peine. sabe lavarse las manos.y.la 
cara. El lapiz lo maneja.con mayor decisión y seguridad, y esto 
hace posible que dibuje figuras que puedan ser identificadas. 
asi como sus trazos rectos muestran un progreso en el dominio 
neuromotor. Y todas estas actividades y habilidades motrices nos 
hacer\ darnos cuenta de como el sistema neuromotor se halla más 
adelantando en su evolución. 

(56) Op. cit. Bi~ge. p.237. 
(57) Gesell. Arnold y otros. El de 5 a 6 al'los. Ed. Paictos. 

p. 45. 
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c) DESARROLLO PSICOLOGICO. 
"El nif\o se transforma en uno que "hace pininos" a otro que 

"se mete en todas partes". Pierde la mayor parte de sus caracte
r1sticas y se encuentra listo para ingresar a las experiencias 
escolares formales.(58) 

Los nif\os en edad preescolar son más abiertos. más espontá
n~os en sus acciones. Están en constante movimiento. pero tam
bién puede11permanecer en silencio en pequef\os ratos; a la mayo
ria le gustan los juegos al aire libre. como los ejercicios cor
porales vigorosos. 

"Los nif\os en edad preescolar están alertas. excitantes y 

curiosos. en especial acerca de la naturaleza de algunas de las 
~osas y actividades que estan a su alrededor: los automóviles • 
. los animales. el firmamento. los origenes de los alimentos. y de 
los nif\os. las diferencias anatómicas entre nif\os Y nif\as.·Su 
curiosidad se manifiesta por sus continuas preguntas: ¿qué es 
esto?. ¿como funciona? o ¿por qué se mueve? (5•) . 

Con esto vemos como el nif\o en esta edad se está descu
briendo a si mismo como persona. quiere y le gusta hacer las co
sas por él mismo. Este descubrimiento le hace tener conciencia 
de las cosas por él mismo. Este descubrimiento le hace tener 
conciencia de las cosas que él puede hacer. de.cómo se siente él 
con· él mismo y cómo percibe las acciones de los demás con re1a:... 
ción a·" éf; Toma ·conciencia de stis compaf\eros · de juego y ·sus 

·acciones. observa las actividades de los adultos que lo rodean • 
. especialmente de los más cercanos. Pero también tiene especial 
·i.nteré~ en observa~ al ·cartero. al lechero muchas veces trata.ndo 

. de imitar. su conducta. 
"Como parte de su proceso de darse cuenta de si mismo. el· 

.C56) Op. cit. Bigge. p.236. 
(59) Op. cit. Bigge, p.236. 
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nil'lo preescolar es bastante agresivo al tratar de autoafirmarse 
y de dirigir a los demás" 

Un nil'lo en edad preescolar empieza a tener más contacto con 
otra gente. especialmente nil'los, como también se libera hasta 
cierto. grado de la dependencia de su madre y de otros adultos. 
Deja de ser un solitario para ser un compaftero de juego, y éste 
a la vez lo relaciona con un grupo con el que comparte sus jue
gos. sus juguetes. y sostiene una plática con otros ninos. su 
mejor amigo es generalmente de su mismo sexo. 

Con frecuencia se queja con st madre. de sus campaneros, 
sin embargo. ha desarrollado cierta capacidad para la empatia. 
Incluso consuela a un compal'lero si. lo lastiman. A esta edad se 
arriesga a salir fuera de su casa, para incorporarse a un mundo 
de .campaneros de juego. Permanece unido a su madre y más o menos 
al padre, que va adquiriendo mayor importancia. Se en
cuentra en un proceso de ampliar el triángulo: padre. madre, e 
hijo. para de esta manera incluir a otros ninos en la familia. 

".asi como algunos adultos con los que tiene una estrecha relación 
como lo es con sus abuelos. tios. tias. 

Los ninos en esta edad imi.tan a los adultos y a los demás 
nil'los, desean dar. satisfacción a sus padres y su deseo de ayudar 
es genuino. 

Un nino de edad preescolar es serio respecto a si mismo y 

le impresio.na mucho su capacidad de asumir responsabilidades y 

es imitar la conducta adulta. Con justicia. so .dice que él 
maduro. Posiblemente no parezca tan independiente como antes, 
pero tiene mayor conciencia.de la relación de sus actos con la 

.9.en.te y con el mundo que lo rodea. Es t1mido en sus acercamfen
tos a la demás gente; pero edifica una relación lenta y conti.-. 

con las cosas como con la·s personas, ·et nll'lo tiende a· 
y planear los acontecimientos del futuro cercano, en 

lugar de esperar a que se precipiten sobre él.(60) 

(60) Op. cit. Gessel p. 29. 30. 

... ~-.-~ 
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El nino es generalmente obediente, pues pretende agradar y 
ayudar, pide permiso aunque muchas de las veces no sea necesa
rio; demuestra tener muy buena memoria respecto a hechos pasa
dos; puede acumular pensamientos de igual manera que acumula co
sas. Por medio de sus preguntas va acumulando información, y 
existe cierta coordinación de acuerdo a lo que piensa y actúa. 

Vive en un mundo de aqui y ahora. y su mayor interés se in
clina a sus propias experiencias inmediatas. 

d) DESARROLLO PERCEPTIVO. 
El periodo preescolar es imaginativo y creador, pero toman

do en cuenta que durante este lapso empiezan a tener cierto sen
tido del pasado y del futuro. Su pasado está muy relacionado con 
él mismo, por lo que cuando oye hablar de cuando él era pequeno. 
se muestra interesado, el futuro le parece un impreciso marco de 
tiempo, pero muy ligado al presente. 

"Las palabras "temporales" mfls comúnmente empleadas por los 
adultos, forman parte del vocabulario del nino, quien las maneja 
.con libertad. Sabe cuando tiene lugar los acontecimientos dia
rios, en relación unos con otros"46l) 

Muchos ninos en esta edad se interesan mucho en el calenda
rio y en el reloj. El nino es focal, se interesa en el espacio 
que él ocupa en for~a inmediata, tiene escasa percepción de las 

····relaciones geográficas. sin embargo reconoce algunas senales es-. 
pecificas. 

En esta edad la mayor parte•de las descargas tensionales 
del nino, tiene relación con actividades que suelen hacer al 
dormir, para chuparse el dedo, otros usan almohadas o animales·: 
do juguete para poder dormirse pronto. 

e) DESARROLLO COGNOCITIVO: 
Los párbulos empiezan a usar mucho el sentido del tac.to, la 

(61) Op. cit. Gessel. p.44. 
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(61) Op. cit. Gessel. p.44. 
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vista Y el oido, ya que quieren investigar las cosas que ven a 
su alrededor, y casi todo lo tocan, ven y oyen, y de esta forma 
crean sus conceptos e ideas. 

Mo3diante sus constantes preguntas expresan su gran curiosi
dad. Su modo psicológico se extiende a una gran diversidad de 
objetos, animales, nuevas experiencias y otras gentes. Agudizan 
y extienden sus percepciones ... de la realidad y desarrollan más 
perspicaces percepciones del espacio, del tiempo y de lá gente. 

La mayoria de estos ninos, ve las cosas como un conjunto y 
casi no presenta ninguna atención a los componentes o parte de 
las mismas. Al ver las cosas asi, aprende a diferenciarlas y 

clasificarlas. Por supuesto aprende a distinguir un caballo de 
una vaca, un cerdo de un perro. y un camión de una camioneta o 

trailer. c62). 
En esta edad tiene noción del espacio y las formas, pero 

estos.conceptos se ligan al ambiente que los rodea. Tiene alguna 
percepción de lo que significa: abajo, arriba, alrededor, debajo 
de, encima, junto a. Y esto se acentúa más cuando lo relaciona 

.. con un objeto .que lo rodea. 
Empieza a tener también idea más clara del espacio· cuando 

aprende cosas como el metro. el centímetro, y algunas medidas 
:::més. Asi·.mismo ya son capaces de contar por lo menos hasta diez, 

pues ti.e~en Ún. concepto más claro de lo que es ·e1 número. 

. .. . . En. :este periodo, los ninos comprenden las diferencias ana
tómicas de los dos sexos, y descubren muchos comportamientos 

.culturales con relación al sexo. 

0. DESARROLLO DEL LENGUA.JE. 

Durante esta etapa, los ninos son platicadores, además que 
se ·mueven simul tl!.neamente al estar hablando. En ·suS 'conv.er.sa-. 

· ·:-.ciones tratan de. usar nuevas palabras, sonidos disparatados, 

(62) Op. cit. Bigge. p. 239. 
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imitan mucho las formas del lenquaje como otras maneras y hábi
tos. 
Alqunas veces los ninos quieren expresar algo pero no encuentran 
la manera adecuada de decirlo o no logran concluir con propie
dad. En consecuencia, du~an y se repiten bastante al hablar. Es
te cierto tipo de tartamudeo, no tiene mayor consecuencia si los 
adultos y los padres no le dan mayor importancia. 

"Los ninos no solo adqui.eren nuevas palabras, sino que tam
bién desarrollan el uso de interminables secuencias de frases de 
cuatro y ocho vocablos. Además orqanizan oraciones colocando en 
su lugar los objetos con notable precisión. Naturalmente, en cu
yos hogares se les ensena como deben hablar, desarrollan más a
vanzada destreza en el lenguaje. (fl>3) 

A esta edad el niflo aprende a expresar con palabras sus i
deas o sentimientos, y en varias ocaciones las utilizan para 
promover descuciones, en las que los qolpes son suplidos por pa
labras. También desarrollan conceptos de lenguaje o las etique
tas de "bueno o malo", como un aspecto de la evolución de los 
conceptos morales. 

En el nino normal, el lenguaje aparece aproximadamente al 
mismo tiempo que las otras formas del pensamiento semiótico, En 
el sordomudo, por el contrario, el lenguaje articulado no se ad

-.. qu.iere. sino mucho después de la imitación diferida, el juego 
simbólico y la imagen mental". ('64; 

wAdemás de los análisis prometedores sobre las relaciones 
entre el lenguaje infantil, las teorias propias del estructura

... 1 ismo linqu1stico y la teoria de la· información, el gran proble
ma·genéti.co ,que sucit.a ·el desarrollo de ese lenguaje es el de' 
sus· relaciones con el pensamiento y con.las operaciones 16qicas 

en particular ·('65'} 

(6'.,j). Op. cit. Bigqe. p. 240. 
(64; Piaqet J.Inhelder B. Psicoloq1a del nino. Ed.Morata, Madricl.' 

1980 p.44. 

Op .. cit. Piaqet J. 
(65) 

p.90 
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Pero ni la imitación, ni el dibujo, ni la im.aqen, ni el 
lenguaje, ni siquiera la mcrno4i~~ se desarrollan ni se orqanizan 
sin la constante estructuración propia de la inteligencia. 

Piaget dice, que "la aparición de la comprensión de.l len
guaje más temprana se da a partir del contacto infantil con las 
actividades propias de su edad. Antes de que el nifto sea capaz 
de formular un lenguaje, aprende a responder a las diferentes 
exiq~ncias familiares• (66) 
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C A P I T U L O III 

Para el cumplimiento de mi objetivo y habiendo observado 

la necesidad de una hipótesis de trabajo, en este capitulo ha
ré la formulación de ella, y ~1enciono las características pro
pias de mi universo de experimentación. 

OBSERVACION DEL FENOMENO. 

A través del trabajo que realicé en Jardines de Nii'los en 
Centros de Desarrollo Infantil D.I.F. y de conocer, estudiar, 
investigar todo lo referente al funcl.onamiento, materiales, 

'planes do estudio, etc ... comprendi y me vi en la necesidad de 
seguir observando y conociendo jardines de nfi'los. 

Los jardines de nii'los que visité y observé fueron un to
tal de veinte escogidos al azar. Un 3% del total usaban regu
larmente el audiovisual para la ensei'lanza, un 17% lo habian u
sado una o más veces en el pasado inmediato. Y el resto lo u
saban, con el agravante de que algunas educadoras decian no 
haber visto este ~aterial educativo. Pero. la mayoria se mos
tró entusiasmada en utilizar éste como auxiliar en la ensenan
za. También mencionaron algunas de las educadoras que algunos 
audiovisuales que habian visto 'o conocian eran hechos de cari
,caturas y ellas tenian interés que se elaboraran éstos con fo
tografias reales, para de esta manera presentarle al nii'lo la 
Tealidad más cerca. 

Por otra parte, hubo algunas educadoras que nunca habian 
usado el audiovisual en la ensenanza, que me dije:-on que tes, 
láminas tradicionalmente usadas bastaban para el aprendizaje 

,del nino. 
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l. HIPOTESIS. 

Supongo entonces, que si escojo a un grupo de ninos, conoz
co su ambiente, su persona, el programa de estudios y elaboro 
audiovisuales de acuerdo a este proyecto global. y las educado
ras los utilizan como auxiliar dentro de la ensenanza, entonces 
los ninos retendran mayor información. 

Por lo que la hipótesis queda redactada de la siguiente manera: 

"EL AUDIOVISUAL EDUCATIVO AYUDA A RETENER MAYOR INFORMACION Y 
DESPIERTA EL INTERES DEL TEMA A TRATAR EN LOS NIAOS EN EDAD 
PREESCOLAR" 

1.2. DEFINICION DE TERMINOS DE LA HIPOTESIS • 

. Audiovisual: "medio tecnológico de comunicación, que mediante 
:·Una secuencia de diapositivas, acompanada de una· pista sonora 

- . qrab°ada,. desarrollo/ un tema especifico y se .Presenta como mensa';" 
je· compuesto· a un auditorio determinado para· .el cumplimiento· da·· 

objetivos concretos". 

Ayuda: poner los medios para el. logro de una cosa. 

Retener: Conservar en la memoria alguna información . 

. Informar: Dar forma substancial a algo, y transmitirlo a otra 
persona. 

Edad preescolar: Ninos de 3 a 6 anos que reciben un.a educación 
eri el j.ardin de ninos "antes de escolar". 
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1.3. OPERATIVIDAD DE LA HIPOTESIS. 

Legaré a la operatividad de la hipótesis mediante una 
serie de pasos a seguir: haré un paquete de tres audiovisua
les después de haber platicado con las educadoras y haber. 
convivido con los receptores. conoce~ su medio ambiente y 

con los temas previamente escogidos entre las educadoras y 
yo. 

Escogeré previamente un grupo de preescolar con el que 
desarrollaré esta parte de mi trabajo. 

Una vez elaborados los audiovisuales con los temas es
cogidos de acuerdo al programa. Se proyectarán en tres dias 
diferentes. dejando espacio de un dia entre uno y otro de 
los audiovisuales. 

La forma que se medirá la prueba será: 

El primer grupo piloto se dividirá en tres sub-grupos 
de igual cantidad de integrantes escogidos al azar. 

A un grupo (x) se le expondrá el tema de la forma tra
dicional. platicandoles del tema que se trata. 

Un grupo (Y) solamente se les proyectará el audiovisual 
que será de acuerdo al tema dado en la exposición de la edu-
cadora. ./ 

El otro grupo (Z), escuchará la exposición de la educa
dora·. ·y también ··vel:·án el audiovisual. 

Al terminar las actividaaes correspondientes a cada 
·süb-grupo, se hará una puesta en común. Los dos primeros 
días se harán preguntas a los tres sub-grupos y de esta ma
nera se hará una observación y anotación de cuántos alumnos 
de 'cada sub-grupo responden más acertadamente a las pregun·

tas. 
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El tercer dia, la puesta en común consistirá en hacer 
un ~dibujo libre", y de esta forma detectar de que sub-gru
pos hicieron un mayor número de dibujos relacionados al tema 
expuesto. 

Después de esta prueba, haré una segunda prueba con o
tro jardin de niftos siguiendo el mismo sistema, con la dife
rencia de que los temas se darán fuera de tiempo con respec
to. al programa establecido para de esta manera probar si 
dentro de otro ambiente de estudio existe una mayor reten
ción de información por medio del audiovisual educativo y a
si comprobar la hipótesis que ayudará al cumplimiento del 
objetivo. 
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1.4. FUNCIONALIDAD DE LA HIPOTESIS. 

La hipótesis de trabajo puede ser representada por un mode
lo simbólico: 

Asi. la variable dependiente. el incremento de la retención 
de información (d) de la utilización de audiovisuales educativos 
como ~uxiliares en la educación preescolar (a), dependerá de las 
variables independientes, de ser productos de un producto coor
dinado (b) y de que sean aplicados sistemáticamente (c). 

a• audiovisual educativo. 
b• producto de un proyecto coordinado. 
c- aplicado sistemáticamente. 
d• retención de información. 

a+b+c d 1 d 2 (incremento de retención de información) 

Los audiovisuales producto de un proyecto coordinado resul
tará de las variables concomitantes: 

La adecuación del tema y la forma para el nino. 
l{esponden a un propósito. 
Supervisado por capacitados. 

La aplicación sistemática a su vez, dependerá: de las va-
riables concomitantes. 

Introducción anterior a la proyección. 
Conducción de un monitor capacitado. 
Sesión de preguntas y respuestas • 

. Los términos de la hipótesis son variables ya que no pode-
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mos suplantar la variable dependiente, aunque éstas habrán de 
coincidir en el tiempo. 

Esta posición es riesqosa, ya que sólo que los medios au
diovisuales sean producto de proyecto coordinado y sean aplica
dos sistemáticamente, solo asi habrá mayor retención de informa
ción en el nino por este auxiliar en su educación. 
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2. METODOLOGIA. 

Los métodos utilizados para la realización de este trabajo 
son el experimental y el descriptivo. 

Respecto al método experimental, 'los investigadores Olea y 

Sánchez de C. senala que este método crea situaciones para esta
blecer principios mediante la comprobación. Comúnmente recurri
endo al muestreo, uso de cuestionarios y observación. 

Por lo que partiendo del hecho que los ninos recibiran con 
esta prueba otro m6todo de ensenanza me llevará a ho.cer el uso 
de cuestionarios al hacerle una serie de preguntas a los ninos 
para ver qué grupo contesta más acertadamente, como también me 
auxiliaré de la observación para el desarrollo de esta prueba 
piloto. 

Al método descriptivo le corresponde medir y describir una 
·.situación. Los métodos a los que recurre van desde el cuestiona
':.rio hasta las estadisticas. La codificación de datos y la técni

ca de muestreo son presupuestos obligatorios para la aplicación 
·exitosa de este método. 

Haré la descripción del fenómeno creado al darles a los ni
.' t\os otro tipo de material pedagógico en la ensenanza. observán

... dolos ·y anotando los datos espec'ificos que arroja esta investi
gación, por lo que las etapas de experimentación se harán 

. complementa.ri<lS. 

V \IENTAJAS 

-'Las conclusiones que resulten de esta investigación.sólo. 
vál.idas para jardines de ninos que cuenten con recur~. 
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sos económicos, que dispongan de grabadora y proyector. 
- Tuve que hacer el audiovisual a una pantalla con un solo pro
yector. ya que algunos jardines de ninos carecen de proyectores, 
por lo que es más facil comprar o conseguir uno solo, además de 
que para la proyección del audiovisual es más accesible hacerlo 
con un solo proyector. 
- Esta muestra no pudo ampliarse por limitaciones de tiempo y 

recursos humanos para hacerse extensiva en otros grupos y jardi
nes de ninos. 

Vf!'ntajas: 

~ Se está en condiciones de probar la eficacia del audiovisual 
como auxiliar pedagógico en la ensenanza preescolar. 
- Poner en relevancia la tarea del comunicador en el campo de la 
educación. 
- Los jardines de ni!los contaban con medios adecuados para _la a
plicación de la prueba piloto, (salón para proyecciones, paríta
·na). 
-Dentro de los planteles tuve el apoyo necesario y oportuno pa
ra la mayor captación del mismo. 
-~ Las educadoras estaban interesadas en ~ue los ni!los recibieran 
es_te tipo de_ mensajes. 
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3. UNIVERSO. 

3.1. UBICACION. 

El universo en donde hice la aplicación de la prueba pilo
to se localiza en el Jardin de ninos "Colhuacan" ubicado en e
jido San Pedro Xalpa, esquina Tomatlan. Colonia San Francisco 
Colhuacan. Y en el Jardín de Nii'l.os "Rosario Castellanos" loca
lizado en Avenida l'll>xi,CQ _ Contreras. Heroes de Padiera. Ambos 
en la Ciudad de México D.F. 

3.2. DESCRIPCION DEL UNIVERSO. 

En el Jardin de nif\os "Colhuacann de horario vespertino.' 
aplique la prueba al grupo de tercer qrado de preescolar que 
est6 a cargo de la maestra Laura Desentis León. 

Este grupo se compone de treinta alUmnos y las edades de 
estos fluctuan entre los 5 y 6 anos de edad. 

El horario de/clases es de 14:00 a 18:00 horas. 

Bxiste,un reglamento interno para regular las atividades 
, del, personal y otro para los alómnos. El reglamento se refiere 
a la discil:>lina y a la forma de evaluar. Esta evaluacú'i:m"es, se-' 
man¡iL, mensual y anual. La anual se efectCJ.a junto con los pa-
dres de familia. Mediante el registro continuo de observaciones 

>~óbe el nif\ó, la maestra platica con los padres de familia en 
las juntas' 'que se hacen mensualmente sobre el comportamiento, 
actitudes y logros de sus hijos; los padres observan los resul

" 'tados, de :sus hijos en exposiciones que se hacen cada tres. me-
, sés, ·'dondé' los pflrbulos realizan diferentes actividades: cum
pliéndose un ciclo retroalimentativo en esta acción. 
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El jardin de ntnos marca cierr.os requisitos.de tnqreso co
mo son: edad suficiente para ser admitido a determinado grado. 
Este jardin de ninos depende de la Secretaria de Educación Pú

blica. Atiende en su mayoria a ninos de clase media. 

El jardin de ninos, "Rosario Castellanos" que fue donde a
pli~e la otra prueba. está como directora general Teresa Hoes-
1 ich. 

El grupo en el que se aplico la prueba también es de ter
cer grado de preescolar. La edad de estos, es de 5 a 6 anos. 

Esta incorporado a la Secretaria de Educación Pública. El 
qrupo esta formado por treinta y dos ninos. 

Existe un reglamento interno en el que se lleva a cabo una 
evaluación similar a la del jardin de ninos anteriormente des
crito. 

Este, tiene un horario matutino y los pequenos asisten de 
9:00 a 12:00 horas. 

Este jardin atiende a su mayoria a ninos de clase media, y 

media alta. 

3.3 •. METODOS PEDAGOGICOS 

El programa_ de estudios en el cual se basan ambos jardines. 
es el que marca la Secretaria de Educación PÚ.blica -haclen.do 'de_ 
acuer_do a sus· reglamentos internos· las modificaciones _.que se 
creen convenientes para cada grupo. 

·"_El programa de educación preescolar responde a la necesi
_dad de. o~ientar la labor docente de las-educadoras.dél pais con __ 
.el fin de brindar a los ninos entre 4 y 6 anos una atención pe

daq611ica congruente con las caracteristic<1.u propias de· esta e
dad." ('67) 

. ._ 

Arroyo Váschime Marqarita, Robles· Baez Martha, "Pro9i-ama 
( 6

?') de Educación Preescolar" Cuadernos s; E. p. Libro ·1 . .México 
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El conocimiento proqresivo del mundo socio-cultural y na-
tural que circunda al nino debe desarrollarse en el 
Jardin de Ninos a través de las actividades quecontribUyan a la 
construcción de su pensamiento. 

Es el nino que contruye su mundo a través de las acciones 
y reflexiones que realiza al relacionarse con los objetos, a
contecimientos y procesos que conforman la realidad. 

Se considera que los estimulas actúan sobre el nino provo
cando en él una respuesta automática; la relación entre el nino 
que aprende y lo que aprende es vista en forma unidireccional y 
mecánica, es decir. de los estimulas hacia el nino, de tal modo 
que, en términos de aprendizaje el reforzamiento que los adul
tos haqan de la conducta del nifio es la técnica que permite la 
respuesta esperada. 

Asi, el proceso de conocimiento implica la interacción en
tre el nino (sujeto que conoce) y el objeto de conocimiento, en 
la cual se ponen en juego los mecanismos de asimilación (o a
cción del nino sobre el objeto en el proceso de incorporarlo a 
sus conocimientos anteriores) y acomodación (modificación que 
sufre el nino en función del objeto o acción del objeto sobre 

el nino).{68) 

Aspectos rele~antes que guian todo el programa se basan en 
las siguientes consideraciones: 
_l )- El desarrollo es un proceso continuo a través del cual el 
nino constituye lentamente su pe,nsamiento y estructura progi;-0-_ 
sivamente el conocimiento de su realidad en estrecha intera
cción con ella. 
2) Simultáneamente en el contexto de relaciones adulto-nino, el -
desarrollo afectivo-social proporciona -la base emocional que 
permite el desarrollo general. 

·t68 ~ Arroyo, Robles, Proqrama de educac-ión preescolar, Libro I 
"Planificación genera_! del programa" Mex. 1981: p. -11 
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3) En el desarrollo dei nino, que considera que las estructuras 
cognocitivas, con caracteristicas propias en cada estadio del 
desarrollo, tienen su origen en las de un nivel anterior y son 
a su vez punto de partida de los niveles subsiguientes, de tal 
manera que estadios anteriores de menor conocimientos dan sus
tento al que sigue, el cual representa un progreso con respecto 
al anterior. Este mecanismo de reajuste o equilibración carac
teriza toda la acción humana. 
4) Es importante destacar el hecho de que el desarrollo inte
gral, es decir, la estructuración progresiva de ia personali
dad, se constituye solamente a través de la propia actividad 
del nino sobre los objetos, ya sean concretos, afectivos o so
ciales que constituyen sul entorno vital. 
5) Dentro del enfoque psicogenético no cabe la idea de dirigir 
el aprendizaje del nino "desde afuera", antes bien, el papel 
del educador debe concebirse como orientador o guia para que el 
nino reflexione, a partir de las consecuencias de sus acciones, 
y vaya enriqueciendo cada vez más el conocimiento del mundo que 
lo rodea. (69) 

OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA 

Los objetivos están definidos como objetivos del desarro-". 
llo en tanto éste es la base que sustenta los aprendizajes del 
nino. Acorde a ello el objetivo general del programa se dirige 
a favorecer el desarrollo integral del nino tomando como ·funda~ 
mento las caracteristicas propias de esta edad. 

Se parte de este objetivo general y se analizan cada una 
de las áreas de desarrollo: afectivo-social, cognocitivo y psi
comotor. Esto no significa que estan desintegrados, porque el 
desarrollo debe ser comprendido como un proceso en el que de 
manera indisoluble confluyen estos aspectos. Cualquiera que sea 
la actividad. del nino, siempre es una expresión global de su .. _· 
inteligencia, de sus emociones y en general de su personalidad. 

<69 J Arroyo, Robles. Op. cit. p. 15. 
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Objetivos del desarrollo afectivo-social. 
~ Que el nino desarrolle su autonomia dentro de un marco de re
laciones de respeto mutuo entre él y los adultos y entre los 
mismos ninos, de tal modo que adquiera una estabilidad emocio
nal que le permita expresar con seguridad y confianza sus ideas 
y afectos. 
- Que el nino desarrolle la cooperación a través de su incorpo
ración gradual al trabajo colectivo y de pequenos grupos, lo
grando paulatinamente la comprensión_ de otros puntos de vista y 

en general del mundo que lo rodea. 

Objetivos del desarrollo coqnocitivo. 
- Que el nino desarrolle la autonomia en el proceso do cons
trucción de su pensamiento, a través de la consolidación de la 
función simbólica, la estructuración progresiva de las opera
ciones lógico-matemAticas y de las operaciones infralóqicas o 
espacio-temporales. Esto lo llevarA a establecer las bases para 

sus.aprendizajes posteriores particularmente en la lecto-escri
_turé1 y las matemAticas. 

Objetivos del desarrollo psicomotor. 
- Que el nino desarrolle su autonomia en el control y coordina
ción ?e movimientos amplios y .finos, a través de situaciones. 
que· _faciliten tanto los grandes desplazamientos como la ejecu

- ·--_ ción de movimiento_s precisos. 

Todos estos objetivos implican propiciar en alto.~ado -las 
acciones del nifto sobre los objetos, animarlo. a que se exprese 
por cHferen~es medios. Asi como alentar su creatividad,. l.riiéia-· 
tiva·y.curiosidad, procurando en·general·que se·desenwelva·en 
un ambiente en el que ·act(le con. libertad. 

(70) Arroyo, Robles. Op. cit., p. 20 
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LOS CONTENIDOS DEL PROGRJ\JYIA. 
Los contenidos que se proponen en el programa tienen como 

función principal dar un contexto al desarrollo de las opera
ciones del pensamiento del uino a través de las actividades. 

Se han organizado los contenidos del programa en diez uni
dades; cada una de ellas, a su vez. se desglosan en diferentes 
situaciones. Todos los contenidos de las unidades corresponden 
al núcleo organizador "el nino y su entorno". Por lo que cada 
unidad se est~·ucturará alrededor de un aspecto de la realidad 
del nino, que aparece como titulo de las unidades: la alimenta
ción, la vivienda etc ... 

Los criterios que fueron tomados en cuenta para elegir es
tos contenidos son los siguientes: 
- Que sean interesantes y significativos para los ninos. 
- Que partan de su realidad inmediata y lo conecten con expe-
riencias concretas. 
- Que le den la posibilidad de incorporar progresivamente cono
cimientos socio-culturales y naturalestiueentran en contacto con 
ot~as realidades a partir del conocimiento de la suya. 
- Que permitan derivar "situaciones" que puedan ser dinamizadas 
a través de las ac~"ividades, facilitando la actuación de los 
niflos y evitando la pasividad y la verbalización. 

El núcleo organizador de los contenidos es "El.nino y su 
entorno" cónsiderando como tal todos aquellos aspecto& del mun
do socio-cultural y natural que rodean al nino y aquellos o
tros, de una realidad más lejana, a los que poco a:poco va 
accediendo. 

~l decir wel nino y su entorno", debe considerarse que ca
da tema elegido puede por si mismo, Y por la generalidad con 
que se expresa, ser tratado con la especifidad que presenta ei 
contexto geográfico, socio-económico y cultural en que se en
cuentre cada· jard1n de ninos. 

ESTA su TESIS 
Df lA 
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TEMARIO GENERAL DE LAS UNIDADES. 

UNIDAD I Integración del nino a la escuela. 
UNIDAD II El vestido. 
UNIDAD III La alimentación. 
UNIDAD Iv Lá vivienda. 
UNIDAD V La salud. 
UNIDAD VI El trabajo. 
UNIDAD VII El comercio. 

UNIDAD VIII Medios de Comunicación. 
UNIDAD IX Medios de transporte 
UNIDAD X Festividades nacionales y tradicionales; , 
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C A P I T U L O IV 

A fin de llevar a cabo la parte correspondiente a la expe
rimentación. hice la presentación del paquete de tres audiovi
suales de acuerdo a los temas correspondientes a las unidades: 

III ""La alimentación" 
IV "La vivienda" 
V "La salud" 

- Los temas de l.os tres. audiovisuales que se presentaron: 

"Importancia de la.alimentación" 

"La casa de tu primo" 
"Juegoen equipo" 

Los grupos de las instituciones los reparti en tres sub-

El grupo (x) solamente tuvo la exposición por medio.de la 
información de la maestra. 

El grupo (y) solo vió ei.audiovisual. 
El. grupo Cz) además de recibir la información por rned:i."o·:.de 

.la exposición. v16 el audiovisual. 

l •. DISEAO. DE LA PRUEBA, 

·~-- ·,::. 

Para ·el diseno de la'\:<;>rueba tuv_imos que detectar los pun
tos important~s de los tem~s que nos dieron para llevar. d cabo 
ia e1avorac16n. del guión;feara .eso fue necesario valerme. de. tó·
dos · ··fos i:-ecursos humanos Y. · té~nicos a mi a: lcimce ,"para ast lo-'
grar ·una: _efectiva elaboración de.la prueba. Consideré tres ti
pos de apoyos básicos: pedagógico. psicológico y técnico; cada 

uno .de los cuales desglosaré a continuación. 
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1.1. APOYO PEOAGOGICO. 

Entrevisté a personas al tanto de los planes de estudio y 

expertos en el tema. Estas personas me explicaron la importan
cia de destacar determinados puntos como son el objetivo a lo~ 

grar en cada tema. 
Asi, el objetivo a alcanzar en el tema: "Importancia de la 

alimentación", la alimentación además de ser un acto vital para 
la subsistencia, tiene gran significación emocional para el ni
flo, ya que alrededor de ella se ponen en juego alqun.es de las 
más trascendentes formas de relación humana entre él, la madre 
y otros miembros de la familia. 

Las carateristicas de los alimentos, las posibilidades y 

formas de obtenerlos, de prepararlos y de consumirlos, son a su: 
vez una fuente muy rica del conocimiento que el niflo va·estruc
turando sobre aspectos socio-culturales y naturales que carac
terizan el medio en que se desarrolla. 

La alimentación sintetiza más que otros factores que.in
tervienen en la vida del niflo, elementos esenciales para su se
guridad, tanto física como emocional as! como aquellos que le 
permiten trascender su marco familiar hacia conocimientos. cada 
vez més organizá~os y estructurados de la.vida social de la co
munidad, de los bienes que la naturaleza le brinda y de la for• 
ma de preservar y explotar sus recursos.(7l) 

En el tema "La casa de tu primo". la vivienda· tiene 
el ni.l'lo .un significado emocional. ya que desde el inicio 
vida· constituye el espacio vital de sus experiencias. 

La.vivienda enmarca las relaciones afectivas .del nifto con 
su familia. le brinda un espacio de juegos, la satisfacción de 

.sus ·necesidades básicas y es fuente para el descubrimiento de 

(71> Arroyo, Robles. Op. cit. p. 36. 
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los objetivos que en ella se encuentran y de las distintas 
áreas que la componen. Es también el lugar más estable al que 
siempre regresa. 

A medida que el nino se desarrolla su casa se define como 
el punto de partida y de referencia para ir ampliando sus cono
cimientos y para ir incorporando otras dimensiones de la reali
dad externa: otras casas, otras familias que viven en ellas, 
muchas casas que conforman un pueblo, una ciudad, casas cons
truidas con diferentes materiales, que responden a condiciones 
geográficas distintas etc ... (?2) 

En el programa de audiovisual número tres: "Juego en equi
po" se trata de despertar el interés en el nino para que ocupe 
su tiempo libre en una forma adecuada, invitandolo a que parti
cipen en sus juegos sus hermanos y amigos, para que asi, empie
ce a tener contacto con los miembros de su familia y compB.neros 
de escuela, pues como se dijo anteriormente, el nino por sus 
caracteristicas propias no es muy sociable en esta edad y éste 
invita a que participen en equipo y aprendan a compartir sus 
juegos y pertenencias. 

Al esLudiar el plan de trabajo e investigar sobre los te

mas que consideré eran importantes para los ninos y educadoras 
elabore los guiones correspondientes. 

/ 

1.1.1. APOYO PSICOLOGICO. 

En este punto atendi el nivel de percepción de los ninos 
en esta etapa escolar; conoci el tipo-de motivaciones q~e se 

·manejan a esta edad. 
Fue muy importante para lograr este aspecto que al se

leccionar los grupos a los qué se les aplicarla la prueba, tuve 

·, 721 .Arroyo, Robles. Op. cit. ·p. 40; 
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contacto frecuente con ellos anteriormente conviviendo con e
llos, observando sus actividades. Creando as1 un ambiente favo
rable para la presentación de los temas. 

1.1.2. APOYO TECNICO. 

En este aspecto, recurr1 a ayuda de tipo material muy con
cretas como: cámaras fotográficas, rollos, cintas, cabina de' 
grabación, filtros; a fin de plasmar los resultados de los apo
yos y as1 lograr el propósito. 

Seleccione música apropiada a los temas que se prasenta
rian y seleccione una voz femenina apropiada para que los ninos 
no tuvieran problemas al escuchar. pidiendo que la locutora hi
ciera las pausas considerables para que los ninos tuvieran 
tiempo suficiente de ver la imagen y de escuchar todo lo que se 
dacia. 

se utilizó un mismo tipo de voz en las tres grabaciones 
con el fin de que ésta fuera familiar a los ninos y no tuvieran 
que reconocer en cada audiovisual otro tono. Se utilizó voz fe-. 
menina. suave, clara, pausada. Más que nada lo que pretend1a 

cl·aridad. modulación y vocalización con perfección. 
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2. PRODUCCION DE LA PRUEBA. 

Para la producción de la prueba se hizo un vaciado de datos co
rrespondientes a los incisos de apoyos pedagógicos, psicológi
cos y técnicos, en un guión que se estructuro posteriormente de 
acuerdo a las características antes definidas. 

La prueba consistló en la elaboraclón de tres audiovisua
les educativos: "Importancia de la alimentación", "La casa de 
tu primo" y "juego en equipo" • 

. El formato que segui para la elaboración de los audiovi
suales es explicativo. Utilizando un tipo de secuencias lógi
cas, los térrainos para el texto tuvieron que ser sencillos para 
que el nino captará en un primer momento el mensaje. 

3. APLICACION DE LA PRUEBA. 

En el jardín de ninos Colhuacan, trabaje con un grupo de 
28 ninos repartidos en tres sub-grupos. 

Para designar los dias y horas de la proyección de los au"'-
diovisuales me puse de acuerdo con la educadora. se· eligio una ,, 

. semana ··e:omple.ta. de 15: 00. a 16: 00 horas, pués el- horario ·de este• 
jardfn· d~ nÚ1os es vespertino y se escogio este. horario~· ya que 

.creimos que los ninos estaban despejados y en buena .disposición 
·a ·esa hora. 

El lunes· se proyectó el audiovisual: "Importancia de la a
limentación". 

El miercoles: "La casa de tu primo" 
El viernes el audiovisual "Juego en equipo". 
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En el jardin de nif\os "Rosario Catellanos~ las !'echas fue
ron posteriores pero se llevo a cabo en el mismo orden que en 
jardin de nif\os anteriormente mencionado. 

4. MEDIGION DE LA PRUEBA. 

Las formas de evaluación que utilicé con los ninos para 
conocer el grado de captación que lograron los nif\os por medio. 
de los audiovisuales fueron, para las dos instituciones de la 
siguiente manera: 

a) Importancia de la alimentación. 
Al terminar de proyectar el audiovisual reuni a los tres 

sub-grupos de ninos, la maestra hizo preguntas en general a lo~ 

tres sub-grupos; lo hizo ella para que el nino se sintiera con 
más confianza. Y asi yo podia ir anotando los resultados. 

En esta prueba la evaiución se basó en preguntas y res
puestas, ya que es una de las formas más efectivas de obtener 
información por parte de los ninos de esa edad. 

El tipo de preguntas que se hicieron fueron de recordato
rio y entendimiento. 

se.hi~ieron prequntas como: 
.¿Porque es importante .que nos alimentemos? 

- lQÚe se debe hacer antes de comer? 
- ¿Que alimentos son importantes para estar fuerte? 
- ¿Para que se deben de lavar las manos antes de comer? 
- ¿Que se debe hacer con el agua para poderla tomar? 
- ¿Que se debe hacer antes de comer las verduras? 
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b) ~ casa de tu primo. 
La forma de evalución de este tema fue igual al anterior. 

Hice preguntas como: 
¿Que es una casa? 
¿Cuales habitaciones se mencionan en la casa que se presentó? 
¿Que se debe hacer para mantener la casa limpia? 
-Invitación a que platicaran sobre como es su casa, cuantas ha
bitaciones tiene, cual es el uso que se les da a las diferentes 
habitaciones.-: 

c) Juego en equipo. 
Para evaluar este tema, en la puesta en común se le repar

tio a cada ninos una hoja de papel y colores, y se les indicó 
que hicieran un dibujo de lo que ellos quisieran. 

5. OBSERVACIONES. 

A continuación mencionaré algunas observaciones sobre los. 
ninos y sus .reacciones anteriores y posteriores a la proyección 
de los. audiovisuales: 

. - Los .nfnos mas.traban .curiosidad. pues muy pocas veces ha
bian ·acudido a una proyección dentro del jardin de ninos. 
- Al empezar .la proyección los ninos mostraron interés. 
-, .Al finaL.ile cada audiovisual aplaudian. 
- Hacian comentarios sobre lo que hab1an visto, entre ellos. 
-··Los ninos que vieron los audiovisuales comentaban sobre· sus. 
propias experiencias. 
- Los ninos que no vieron el audiovisual prestaron menos aten
ción a.las preguntas que se hicieron posteriormente. 
- Los ninos que estuvi~ron-presentes en la. proyección ~staban 
.en· silencio y atentos a lo que pasaba. 
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6. RESULTADOS. 

En el primer grupo del jardfn de ninos Colhuacan, tuve los 
siguientes resultados: 

A las preguntas que se hicieron sobre el primer audiovi
sual: "Importancia de la alimentación"; dos de los ninos no 
respondieron acertadamente. Es decir, que la generalidad del 
grupo captó el contenido favorablemente. 

El grupo( X) (que solo escucho clase) dio respu~stas escue
tas, en cambio el grupo(Y)(que vió solamente el audiovisual) 
y el grupo¡z) (que escuchó la explicación y vió el audiovisual) 
dieron respuestas más amplias, platicando detalles que se les 
habian fijado. 

La evaluación del segundo audiovisual. "'La casa de tu .primo'' 
fue también a base de preguntas y se obtuvieron respuestas si
milares al primer audiovisual. 

Observe que los ninos estaban estimulados pues respond!an 
con interés a las preguntas que se les hacian y además platica
ban sobre lo que más les llamo la atención del audiovisual, de
tallando algunas cosas. 

En el tercer/~udiovisual, "Juego en equipo~· el grupo ''x "de 

ocho ninos; dos hicieron su dibujo sobre el tema. 
00·1 grupo "y"' fueron diez ninos, ocho dibujaron a ,:,inos 

jugando.- y al platicar de ·sus d'ibuJos eixpl icaban la importancia 
·de. l~ que :es jugar· en e~ipo o indicaba,n que personaj~s eran. 

los: que estaban en sus dibujos, y generalmente eran sus veci~ 
nos, primos o hermanos. 

Del. grupo ·"z", que fue de nueve ni nos, .siete dibujaron so-· 
bre el tema. presentando dibujos que daban. a conocer ·que esta:
ban interesados sobre el tema que se proyecto en el audiovisuaí. 
sC>to .dos nit'los de este grupo dibujaron sobre temas diferentes·,: .. 
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En el Jardin de ninos Rosario Castellanos. se proyecta
ron los trea audiovisuales de la misma forma que en el Col
huacan. 

En la proyección del primer audiovisual. "Importancia 
de la alimentación". Se notó también que en el grupo "x". 
que de los diez alumnos, solo respondieron bien siete ninos. 
Tres de ellos no respondieron bien. En el grupo "y" de nueve 
respondieron bien ocho nii'los y del grupo "z" todos respon
dieron a las preguntas que se les formularon. 

En el segundo audiovisual, "La casa de tu primo". se 
hicieron preguntas y se obtuvieron resultados similares a la 
primera proyección. 

El tercer audiovisual, "Juego en equipo", en el grupo 
"><" de los diez nii'los solo dos dibujaron acerca del tema 
expuesto. 

Del grupo "y", de los nuevo ninos. seis hicieron dibu
jos relacinados con el audiovisual. 

Del grupo "z". de los diez nii'los, ocho de ellos dibuja
ron sobre el tema que vieron en el audiovisual y los otros 
dos desviaron un poco su atención sobre el tema pero en sus 
dibujos estaban algunos elementos que contenta el audiovi

· sual. / 

Observé que para los nii'los que sólo recibieron clase. 
la información no fué suficiente para que lograran retener· 
el mensaje, por lo tanto algu~os de los ninos que pertene
cian a este grupo no estuvieron lo suficientemente informa
dos ni motivados para que se logrará un aprendizaje. 

En el grupo en que los nii'\os solo vieron.el audiovi
sual, se observó un alto_grado de captación, ya que respon
dieron la mayor1a de las preguntas. Solamente en la evalua-· 
ción a.base de dibujos se observó en la calificación que la 
atención de algunos de los ninos se desv1o un poco. 

Los nii'los.que vieron el audiovisual y escucharon la ex
plicac.ión del tema. tuvieron respuestas más acertadas y más 
amplias que en los dos anteriores. 
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e o N e L u s I o N E s . 

El punto fundamental de este trabajo como se expuso 
desde el inicio, es el de proponer el audiovisual educativo 
como auxiliar pedagógico dentro del proceso ensenanza-apren_ 
dizaje en la educación preescolar. 

Partimos de la importancia que tiene la educación du
rante la infancia, etapa importante y decisiva para lograr 
una influencia positiva y definitiva en el desarrollo del 
ser humano. 

Para que la educación obtenga un resultado determinado 
y logre sus objetivos requiere penetrar en la vida y expe
riencias reales del educando. 

El hombre aprende lo que vive, lo que lo rodea y todo 
esto lo transforma en conducta. 

Aprender forma el aspecto medular del acto educativo, 
para facilitar asi, a! individuo una dinámica que le permita 
encontrar significados, implica un aprendizaje a partir de 
la realidad concreta en que se.desarrolla, apropiándose lo 
que aprende. De esta manera es capaz de aplicar el conoci
miento que le d_, su_ experiencia ·en sucesiones exf~tenciales 

··concretas. que- le .llevan a recrearlo, a exigirse, desafiando 
su existencia e impulsandolo a transformar·y·actuar. 

Uno _de los principales elemeni:os en el aprendizaje de 
"ªlores en la educación preescolar es la sociabllización, la 
cual consiste en la interacción entre la sociedad y el indi..: 

vi duo. 
La escuela es. la institución que culmina la madurez so

cial del n1.t\o, quien en el seno familiar se ve é:on pocas p:o-· 
·s.ivilidades de relación .con otras personas ajenas ·a la fami
lia. 



Los audiovisuales, como algunos otros apoyos de la educa
ción tienen el objetivo de despertar la conciencia e interés en 
el estudiante. 

Después de ver un audiovisual por lo general se establece 
un diálogo entre companeros y maestros, motivando la inter
acción para que reflexione acerca del sentido de su existir. 

El diálogo los identifica y une. exponen sus inquietudes 
de indagar y ··evelucionar. abrir todo a la pregunta y la explo
ración. 

Los medios de comunicación en este caso los audiovisuales 
constituyen uno de los aportes de la tecnologia al campo de la 
educación. con sus posibilidades ilimitadas. 

Aprender. conocer y entender son conceptos. dinámicos que 
envuelven un proceso cambiante; creativo, expresivo. el cual 
necesita sujetos eficaces que se cuestionen. critiquen. polimi
cen. imaginen para entender y conocer. 

Se han hecho muchas investigaciones sobre las posibilida
des que ofrecen los audiovisuales como auxiliar en la labor e
ducativa. 

Una vez finalizado este trabajo de investigación y prácti
,ca, diré que a _las conclusiones a las que he llegado con esta 
tesis son las siguientes. 

LLegué a la comprob,._ción de mi hipótesis operativa en el 
sentido de que si una clase oral es apoyada_ por ma_terial educa-. 
tivo, se logra una mayor. retención en el nino de edad preesco
lar. 

Obtuve resultados satisfactorios cuanto a la necesidad de 
aprovechar los recursos audiovisuales d~ntro de la enseflanza;_ 
Y'."_que a~enta el volumen de datos que puede acumular el nino·y 
despierta al diálogo. 



También observé que el audiovisual, por la imagen y el so
nido, ayuda al nino a concentrar más la atención. 

Por otra parte al estar en contacto con las educadoras pu
de detectar que existe interés en utilizar materiales audiovi
suales para la ensenanza. 

Gracias a la observación de los frutos obtenidos en la en
senanza se detecta la eficiencia en lo logros de los objetivos. 

A la vez, se llega a conocer a los educandos mediante el 
descubrimiento de sus aptitudes, inclinaciones y rendimiento 
dando posibilidades de establecer el grado de eficacia de los 
~étodos educativos. 

Asi pues. creo haber llegado a la culminación de mi obje
tivo, ya que al probar la efectividad del audiovisual, tengo 
fundamentos para proponerlo como auxiliar en la ensenanza de 
preescolar. Más no por esto está todo resuelto, ya que me di 
cuenta que hace falta gente capacitada profosionalment.e que se 
dedique a elaborar audiovisuales educativos para ninos de edad· 
preescolar, dentro de un proyecto coordinado. 

Me queda, exhortar a comunicadores, y a gente ?rofesional 
en el campo de audiovisuales, a que produzcan este tipo de ma
terial educativo, ya que me di cuenta que elaborándolo dentro 

.de un proyecto coordinado, es de gran ayuda. 
Por otra par~. proP_ongo a educadoras y directoras al uso 

de este medio para la educación, ya que. ademés de con.tar .con. 
las caracter!sticas mencionadas anteriormente, es económicamen
te accesible. 
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