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INTRODUCCION 

Quizá nadie en nuestros días ha dejado de percibir~ 

. en una u otra forma, las grandes dimensiones que ha alcanzado el 

. desarrollo científico y tecnológico en el mundo. Sin embargo, pa

radójicamente, existen aún países llamados "país es pobres", 

"países del tercer mundo", "países en vías de desarrollo" -----. 

Todos ellos entre los que se encuentra México, tienen una caract~ 

rística común: el considerab le atraso con respecto a los más ade-

lantados. 

Estrechamente ligado al desarrollo tecnológico, se 

encuentra el factor Educ.ación, que. es uno de los aspectos, tal vez 

el de mayor importancia, en donde no hemos logrado superar el 

subdesarrollo • 

. Para pensar en la evolución de la Educación en 

nuestro país' es necesario anal izar algunos factores esenciales 

como el presupuesto disponible para ello, el personal docente con 

que se cuenta, la falta de equipo adecuado, la falta de p laneación, 

el poco sentido de responsabilidad de maestros y alumnos, etc., 

etc. 
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Es neces ario obten e r la conciencia de la neces id ad 

inaplazable d e un cambio, y para ello ten'emos una ventaja con 

respecto a los países desarrollados: su experiencia y resultados 

en el campo e d ucativo. 

Actualmente, el acceso a ese tipo de información 

es fácil. Un poco de investigación hace resaltar en todos los ca -

s o s el enf rentamiento a una educación masiva, que en mayor ó m~ 

nor grado ha sido resuelto a través del uso de medios audiovisua

les. Se ha torna do común la presencia er. las aulas y aún en s alas 

de estudio particulares, de Monitores de Televisión Educativa, 

Proyectores de Foto Fija y de Cine, Retroproyectores, Grabado

ras de Audio, Filminas, Transparencias -----. En fin, toda la 

variedad de equipo y material necesarios en cada caso. 

El objetivo principal en el desarrollo de este trab~ 

jo, es insistí r en la conveniencia de utilizar adecuadamente los 

medios audiovisuales en las materias que se imparten en la ca -

rrera de Ingeniería Química (como disciplina) . ' A través de ellos 

es posible resolver problemas serios que se presentan al tratar 

de transmitir conocimientos de tipo técnico ó científico, que a su 

ve7 crean problem as en c uanto a tiempo y costo de la educación. 

Para ello, se realizará un análisis comparativo de la estructura

ción c onvencional de una clas e en alguna de las disciplinas que en 
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la facul tad se imparten , y la mi s ma clase estruc tu rada con l a ay u

da de medios audiovisuales. 

Lógicamente, de no existir un cambio de actitudes, 

tanto del profesorado como de los alumnos con respecto a una ma

yor participación individual y de grupo, se dificultaría cons idera

blemente la aplicación de las técnicas que se proponen en e.Sta 

Tesis. Pero una vez conocidos la. cantidad y variedad de medios 

con que se .puede contar (desde equipo electrónico, hasta material 

elaborado en casa), y una vez expuestos prácticamente algunos e

jemplos, se espera aclarar las ventajas de un s istema de enseña_!2 

za · de este tipo. 

Desde luego, en base a la idea de que estos sistemas 

representan un ahorro de tiempo en la enseñanza y una más clara 

per:-cepci.Ón de los temas a tratar, se espera lograr una aportación 

en la búsqueda constante por el logro de los objetivos de la ense -

ñanza. 

Margarita Noguera Farfán 
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CAPITULO I 

EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

- 5 -



EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

1 .1. -~ TEORIAS DEL APRENDI ZAJE. 

El hombre de todas las épocas se h.a preocupado sobre las 

teorías del apre'ldi ?aje, el pensamiento y la_ conducta. 

Aunque las teorías sobre estos_ conceptos no han si.do oeli.

mitadas históricamente, no pueden concebirse sin una es

trecha relaciÓtl . En este inciso se analizará brevemente la 

evolución de los sistemas que tratan de explicar cómo una 

~dea, o '.Jn eleme"lto, se asocia con otros, como una base 

para etltender el desarrollo de las teorías contemporáneas. 

I .1 .1. LAS TEORIAS CONEXIONISTAS~ 

. a) El Asociacionismo clásico. 

Algunas especulaciones de Aristóteles (384-322 A.C.) 

ace·rca de la naturaleza de la memoria, incluyen consideraciones 

sobre la semejanza, el contraste y la contig(!idad de las ideas, mis- . 

mos elementos que más tarde cobraron importancia en las leyes 

clásicas de la asociación. 

Prácticamente, la escuela asociacionista inglesa ti.e-

ne su primer' representa,..1 te con John Locke (1632-1704), quien des

tacó el papel de la experiencia y de la sensación, que dejan sus hue-

llas e.., la "tab·Jla rasa" del espíritu. Si.n embargo, el término Asociacio 
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nism 0 no fue muy uti li ?ado por Locke, pues é l habló principalme~ 

te .de "conexiones" ó combinaciones de ideas. La teoría debe su 

nombre al capítulo de Locl<e titulado "Of the Association of Ideas" 

(De la asociación de las ideas). 

La idea de que la asociación puede ser provocada por eleme~ 

t o s que se relacionan gracias a otros elementos, fue una anticipa

ción d e David Hume (1711-:-1776), a lo que hoy se conoce como aso 

ciación mediata. 

Por ejemplo, la palabra "niño" puede hacer pensar en "madre" y 

ésta, a su vez, lleva a la a sociación con "padre". En este caso, 

"ni.~o" llevó a"padre' a través de "madre". Estas cadenas pue

den ser bastante largas y complejas ó abrirse en varias direccio

nes y contribuyen a dar riqueza y diversidad al pensamiento huma 

no. 

David Hartley (1707-1757) convi rtiÓ luego el asociacionismo 

en unq. doctrina. En esencia, él creía que cuando un conjunto de 

sensaciones se asocia con otro con suficiente frecuencia, aquel 

obtiene tal .poder sobre éste, que cuando las sensaciones del pri

mer conjunto se graban en la mente, estimulan las ideas del se-

gundo. 
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La ide a d e que la asociación era una combinación 

m ental, una simple suma de elementos, fue s ubrayada por James 

Mill (1773-1 836) "El pensamiento sigue al pensamiento y la idea 

a la idea, . incesantemente.". Para Mill, la asociación era un ..,. 

problema de contig~idad (concurrencia) y no s uponía la existen -

cia de fuerzas ó atracciones. · 

El aporte de John Stu·art (1806-.1873) consistió en 

sustituir los mecanismos de la mente por la química mental. 

"El todo asociativo es más que la suma de las partes". Afirmó 

la existencia d e cuatro principios de asociación: semejanza, fre -

cuencia, contigelidad e inseparabilidad. Debe mencionarse aquí a 

Alexander Bain (1818:-1903), quien aportó el concepto de asociación 

compuesta. Bain sostenía que las asociaciones pued~n operar ...: 

juntas y estimular datos aprendidos mucho antes, que las asocia-

ciones individuales no pueden evocar. Por ejemplo, "Roma" y 

. . . 

"Fuego" , · pueden llevar a la asociación "Nerón", pero cualquie-

ra de los dos estímulos por sí solo nó habría tenido ese efecto. 

La analogía con la química se encuentra en el he....: 

cho de que el aguq. tiene ciertas propiedades que no pueden dedu-

cirse a partir del conocimiento de las del hidrógeno y el oxígeno. 

No todos los asociacionistas sostienen que una idea 
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se une a ot r a según un m od e lo fijo ó una e st r uctu ra perm a n e nt e. 

Para Johann F r iederich Herbart (1776-1 B41), la asociación era 

un proces o d inámico. Exi s te una t otalidad de ideas cons cientes, 

una "masa a perceptiva" a la q u e s e inco r pora n las nue vas ideas 

as im iladas. La masa está en permanente cambio, y s u estado mo

ment áneo determina la codificación de material nuevo. 

El concepto de "esquema" se relaciona con e l de 

"masa aperceptiva". Para H. Head el "esquema" está formado 

por impres io nes pretéritas organi zadas; toda persona tiene un m~ 

delo d e s í mi s ma que c ambia constantemente. F.C. Bartlett, por 

su parte, afirmó: 

Por "esquema" se entiende una organización activa 

de reacciones o de experiencias pretéritas, de la que debe supo -

nerse que siempre opera en cualquier respues ta orgánica bien a--

daptada" • 

. b) El Conexioni:smo ~ 

Los modernos teóricos conexionistas ó teó ricos del 

E-R restímulo-res puesta), en lugar de interes ars e por el modo en 

que las ideas s e relacionan entre s í, se centran más en la mane

ra por la cual una respuesta particular se conecta, ó se asocia, 

con un estímulo específico ó situación, Thorndike, hacia el final 



del S ig lo X IX fu e q u ien inició e s ta e s cue la, concentrándose en la 

relación entre la conducta y el ambiente, más que en el eslabona- . 

miento d e las ideas dentro del organismo. 

La principal regla del aprendizaje que aportó 

Thorndike fue la "Ley del Efecto", que es una regla del principio 

del ensayo y error como medida del aprendi zaje. El estudio de 

las tentativas de los animales para escapar de los laberintos le 

proporcionó la mayor parte de los datos para su concepción bási-

ca del aprendi :zaje por medio del ensayo y el error. Para escaparse 

de la caja de truco de Thorndike, un gato debía tirar de una cuer-

da, respuesta que aún no había aprendido. A medida que se repe-

tía ~l experimento, el gato producía menos respuestas sin resulta 

do favorable, mientras que la correcta se hacía más frecuente. 

! 

Para Thorc:like, la interpretación era que, como resultado de la 

experiencia, ciertas tendencias (respuestas) se hacían más fuer:_ 

tes mientras otras se debilitaban. 

La forma extrema del conexionismo, el conductis-

mo, fue introducida por J .B. Watson (hacia 1912). La introspec-

ción quedaba excluÍda y se atribuía la mayor importancia a la 

descripción de la conducta manifiesta, del rendimiento y del pa -

pel del ambiente. Lo que "decía" una persona podía resultar un 

dato válido, pero no era posible saber lo que "deseaba dar a enten 

der". 



E s t a esc u e l a p rev a l eció ha s ta 1930 y luego come nzó a pe r d er impoc_ 

· tancia. Hoy en día, la mayoría d e los ps icólogos advierte que el co~ 

ducti s mo clásico excluye el estudio de las facetas más ricas y signi__ 

flcativas de la experiencia humana. 

c) El aprendi zaje por medio de respuestas condicionadas. 

El psicólogo ruso Iván Pavlo~ (1849-1936), descu -

briÓ que en ciertas circunstancias una respuesta se condicionaba a 

la ocurrencia de un e s tímulo que previamente no la producía. En 

una serie d e experimentos clásicos descubrió que un trozo de car-

. ne en la boca de un perro produc ía la salivación como res puesta 

refleja o no aprendida. El acto de la salivación se denomina "res

puesta inco ndicionada" a la comida, que es el "estímulo incondicio 

nado"~· El término "incondicionado" se debe a que la relación en 

tre el estímulo y la respuesta no depende del condicionamiento 

(apre0di ?aje). 

El sonido de una campana no produce la salivación 

en un perro; no es un estímulo para esa respuesta . Pero si el so

nido se present a inmediatamente antes de colocar la comida en la 

boca del perro y si e ste proceso se repite muchas veces, se tor -

nará capaz de producir la salivación aún cuando sea presentado 

sólo. El sonido se ha convertido en un est1mulo condicionado pa~a 

la salivac tón, la cual es ahora una respues ta condicionada al prime-

ro. 
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Pavlov descubrió además qu e s i e l s onido se repe -

tía muchas veces sin que se presentara también la comida gradual_ 

m e nte perdía su capacidad de producir salivación. La respuesta 

c o ndicionada podía mantenerse si ocasionalme nte se la "reforzaba" 

presentando otra vez .el s onido de la campana junto con la comida. 

La mayoría de los psicólogos creen que el condicio

namiento de conducta "de respuesta" ó "respondiente" es decir, la 

conducta que se caracteri:z.a por su identificación con un estímulo · 

específico que la provoca, es un proceso muy distinto del aprendi

zaje de la conducta "voluntaria", llamada a veces "operante'' , co

mo caminar y hablar, porql.ie el individuo no "ejerce un efecto" 

sobre el ambiente y no responde automáticamente. 

Algunos investigadores han destacado el hecho de 

. que el aprendi zaje se produce por la contigI~idad de la respuesta 

con uria situación dada. E. R. Guthrie, . cuya teoría no acentúa el 

papel del estímulo reforzador, .sostiene que el factor de importan

cia en la salivación condicionada al sonido de una campana, es que 

ésta se producía originalmente al mismo tiempo que el sonido. Es 

verdad que la comida producía la salivación, pero todo lo que se -

requiere para el aprendi ?aje es que la respues ta ocurra en una si-

tuación dad a'. , y esa situación producirá la respuesta en el futuro. 

La teoría no ignora el hecho obvio de que las recompensas y las 
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metas facilitan e l a p rend i zaje, pero sostiene que éstas func ionan 

sólo para cambiar la situación, para completar la conducta y, 

como resultado, determinar cuál será la. Última respuesta en la 

Situación. De acue rdo con esta formulación, cualquier cosa que 

completara l a secuencia de la conducta en el momento apropia -

do, sería igualmente efectiva. 

d) El conexioni.smo complejo. 

En la teoría del refuerzo de Clark Hull se pueden 

enco ntrar tanto elementos de refuerzo como de susti.tuci.Ón. La 

conducta que permite satisfacer una i1ecesidad ó reducir un i.m-

pulso tiende a ser reforzada. 

Cuando se produce una respuesta hay muchos es -

tímulos presentes aparte de aquellos que la produjeron. Cuando 

ést;;i. provoca una reducción del impulso, se fortalece no sólo el 

estímulo específico y la respuesta (ley del efecto), si.no que tam

bién lo hacen las conexiones cruzadas con todos los otros estímu-

los que se hallaban presentes e susti.tuci.ones). 

Por otra parte O.H. Mowrer y otros, indujeron 

las teorías d e l aprendi ?aje de los dos factores, que en esencia 

afi. rman que algunas partes del proceso total se realizan por 

simple contigl.li.dad, mi.entras que otras lo hacen por reducción o 

efecto de la necesidad. 
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Skinner , au nque no fu e un c onexi oni s t a en el senti

do tra diciona l, c once ntró s u a t e nción e n l a r e spuesta emitida , e n 

la conducta ope rante del organismo. La velocidad natural de ocu-

rre ncia de una r espues ta se ll a ma "nive l operante'' de la mis ma. 

En dife r e ntes c ondicione s de impulso, el nive l ope rante de una 

respuesta det ermina da va ria r á . Un orga nismo ha mbrie nto dará 

mucha s respues tas diversas , cada una con una velocidad mayor 

que c uando no tiene hambre. ·El aprendizaje se puede identifica r 

por el cambio e n la v elocida d a que ocurre la respuesta en condi

ciones impulsivas constantes o invariables. 

Cwalquier estímulo que a,umente la velocidad de 

ocurrencia de una respuesta se llama "reforzador positivo" de 

dicha respuesta. Este análisis es diferente del conexionismo tra 

dicional, porque el énfasis está puesto en el cambio de probabili

dad de una respuest a . y no en el cambio del vínculo entre unci. si

tuación y una respuesta. 

El término "refue rzo negativo" se refiere a una 

operación distinta de la de castigo. · El refuerzo negativo es una 

estimulación nociva que se da porque el organismo no está prod::: 

ciendo alguna respuesta esperada. Un e jemplo serían las des ear 

gas e léctricas administrada s a una rata, hasta que ésta las inte

rrumpe a preta ndo una palanca. A menudo la distinción entre cas-
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ti. go y r efue r zo negativo e s un prob lema d e contingencias de com

portamie nto. 

e) Refuerzo contra contig~idad • 

. Resumiendo, hay tres posiciones básicas en el pr~ 

blema de la importancia de l r efuerz o. 

Una de ellas s os tiene que para que sea posible el 

aprendizaje, debe existir una motivación ó un impulso pres ente, 

y el apre ndizaje tiene lugar cuando se reduce el impulso ó cuando 

se produce un efecto, sea é s te agradable o de otro tipo ·(es decir, 

refuerzo positivo o negativo). Hull es la figura representativa de 

esta pos ición. En oposición a ésta se encuentran aquellas teor(as 

que s ostienen que el factor importante en el aprendizaje es la con

tigfüdad y no el efecto, punto de vista que representa Guthrie. 

El tercer grupo lo for:-man quienes creen que la contigfüdad y el 

efecto son dos procesos de aprendizaje diferentes que operan en 

·situaciones también diferentes • . Skinner, Thorndike y Mowrer 

pertenecen a este grupo. 

Sin embargo, la polémica de los teóricos, de nin

guna manera altera er hecho de que la gente aprende de verdad, 

aspectos de lo que experimenta. 

f) Teor(as no-conexionistas del Aprendizaje. 

Los ps icólogos de la Gestalt (Max Wertheimer,-
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Kurt Koffka , y Wolfgang Koh le r), reaccionaron contra e l a s ociacio 

nismo y acentuaron la importancia de la organización de la conduc-

ta. 

Aunque su interés primordial estaba en la percepción, también 

d edicaron c onside rable a tención a l aprendizaje, que cons iste , pa

ra los teóricos del campo, en una reorganización del mundo de la 

experiencia. 

Puesto que la gente organiza toda su experiencia 

el aprendi zaje se transforma en un cas o especial de tendencia gl~ 

bal, y por eso se dirige la atención a los principios de organiza 

ción y estructura y no a la~ leyes del aprendizaje. El énfasis no 

se halla entre los vínculos entre .estímulos y respuestas, o entre 

situaciones y respuestas, si.no en. la persona total funcionando en 

su medio, tal como éste e x iste psi.Colbgi.camente para el individuo. 

Para E.C. Tol rr.an, aprender consiste en desa · 

rrollar una nueva expectativél. 6 una nueva comprensi.o"n. 

Cuando una rata aprende a salir de un laberinto ó una persona a

prende a encont~ar ciertas referencias en la biblioteca, están de

sarrollando nuevas "cogniciones". El tipo de mapa "cognitivo" 

que utili.ce un individuo depe nde de lo que éste desea hacer y del 

tipo d e meta que se proponga alcanzar. El enfás i.s en lo que el 

individuo des ea hacer, ha llevado a algu nos a cons iderar a 
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Tolman como un ps icólogo "i.nt e nci o ni.s ta" . Los voluntari s tas sos

tienen, e n ge neral, que sólo cuando conocemos las metas de una ~ 

persona, lo que ésta desea, se puede llegar a compre nde r el signi

ficado de su conducta. 

g) Resumen de las diferencias fundamentales entre las teo

rfas sobre el aprendizaje. 

Dos son las distinciones de mayor ir.iterés entre las teorfas 

del aprendizaje. Una de ellas ti.ene que ver con la naturaleza mi s

ma del a prendizaje. Para algunos teóricos, el aprendizaje es una 

conexión estable cida , entre un estímulo y una respuesta (E-R); pa

ra otros es la conexión entre una situación y la respuesta, y para 

un último grupo, el aprendizaje es un cambio perceptua l situación

expectativa. Estos son los puntos fundamentales de controversia en 

tre conexionistas. 

El otro aspecto, se refiere a las condiciones necesarias 

para que se produzca el aprendizaje. 

Esta es la controversia entre el refuerzo y la contigUidad. 

Dos son los puntos de vista básicos: uno es que debe haber algún 

"efecto" de la acción, ó algún refuerzo, mientras que la posición 

contraria sostiene que todo lo que se requi e re es que la respuesta 

correcta sea la Última. Una tercera posición intenta un acerca 

miento: hay dos procesos distintos d e aprendizaje; uno de ellos 
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1. 1 . 2 

ne c esita e l r e fue rzo y e l ot ro no. 

Controversia Teórica y Práctica en el aula. •\/ 
-fe 

Fre nte a todas e s tas teorías de l aprendizaje, el e-

ducador s igue preguntándose, ¿qué ayuda ofre c e n estas teorías 

cuando se de be e legir e ntre un procedimiento de enseñanza y otro?. 

· Bás~camente, el hecho de que hay varias teorías sobre · el aprendí-

zaje no implica que se deban usar procedimientos fundamentalmen-

te diferentes. Un grupo de teorías puede exigir un refuerzo adecua-

do, pero otras garantizan el mismo procedimiento sobre la base 

de una fo1~mulación diferente. Si una teoría conduce a técnicas de 

enseñanza claramente distintas de las sugeridas por otra, se pue-

de determinar la eficacia relativa de los dos enfoques. 

De hecho, la elección de procedimientos de enseñan 

za no debe basarse en teorías sobre el aprendizaje. En primer lu-

gar, éstas tratan de explicar por qué ha ocurrido el aprendizaje. 

Si una técnica de enseñanza produce buenos resultados, la mayo--

ría de las teorías estarán capacitadas para explicar por qué tuvo 

· lugar el aprendizaje, en términos de su propio sistema. 

En lo que concierne a la teoría y a la práctica se 

pueden hacer dos observacione~ : la permanencia de las técnicas 

y métodos basados en una teoría específica, depende solamente 

de su éxito en el aula. Por otro lado, se sabe que las teorías del 
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apr e nd i zaj e no son modifi cadas por l os valores , m ie nt r a s que las 

normas e duc acionales son el r e sulta do tanto d e los hechos del a -

prendiza j e e mpírico como de un s i s t e m a especial d e valores . Se 

pue d e n estudia r los dete rmi na ntes e mpíricos de l a pre nd izaj e , y 

r 

e llos , junto con una· fil osof ía de la e duca ció n que impliq ue un s is -

. t e m a de v a lores , son los que de t e rminarán la t a rea en.el aula. 

1. 2 La necesida d de estructurar una Disciplina Educacional. 
......... .,, 

a) Probl e mas de la Investigación Empírica. 

Son innume r a bl es las pre guntas que s e plantean l os 

investi gadore s e n e l c a mpo d e l a educaciónº 

¿cuál e s e l m e jor m é todo para cumplir con nuestro propósito: el 

uso de máquinas que énse ñan ó alguna técnica tradicional? ¿Los 

alumnos a pre nden más trabajando en grupo ó individualmente? 

¿Produce l a r ealime ntación inme dia t a ·un a prendizaje más efectivo 

que el conocimiento tardío d e l r e ndim_ientb? etc., 

Es muy valios o conside rar factore s específicós como los 

. . . 

ante riore s , porque de esta forma hay un compromis o con el estu-

dio científico de l proces o de enseñanz a y a prendizaje, pues cuan-

do se compa ran técniea s de enseñanza comple jas' g e ne ralmente 

es imposi ble de t e rmina r por qué una produce m e jores ~esultados 

que otra . 

· Por otra pa rte , l a investiga ción e n e l a ula e s el único 
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método satisfactorio de evaluar las implicaciones de l os r esulta -

dos de _labor a torio para la ed ucación, s iempre sobre l a base de 

que e n grupos d e a lumnos diferentes existe la pos ibilidad de res ul

tados dife r e ntes . Además~ ante una nueva técnica de e nse ña nza 

es necesaria una pral ija investigac ión para descubrir s i dicha 

técnica promete dora parece buena sólo debido al efecto de la nove

dad, que desaparecerá rápidamente con el resultad o de que se ha

bfo ganado muy poco. 

Después de enfrentar estas objeciones , podría ha -

l larse que la aplicación de un principio especffico afecta alguno de 

los "va l ores educacionales ". Estos valores puede n ser huma nita -

ríos, ó estar r e lacionados <;on las m etas de la e s cuela, y pueden 

ser muy dife rentes de una escuela a otra 

· b) Desarrollo de los principios Educacionales. 

En el cuadro No. 1 se ilustra, cómo los hechos del 

proceso de aprendizaje se tra ns forman en principios educaciona ~ 

les. La técnica A produce el resultado C y la técnica B también. 

Si debido a algún valor ed.ucacional, A es indeseable y B es neu -

. tral, deberá adoptarse el principio educacional B. 

Estos valores educacibna.les podrían ser del tipo: · 

"No se debe someter a los alumnos a prácticas que impliquen un 

núme ro excesivo de horas, que afecte n el estudio de otras mate -

rias" , 6 

"La m a te ria "X" deberá e star seriada con la materia Y". 
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CUADRO No . i 

-

PRINCIPIOS DEL VALORES PRINCIPIO 
APRENDIZAJE EDUCACIONA LES EDUCAC IONAL · 

A produce c · Debe lograrse c El maestro debe u-
tilizar B 

B produce c Debe evitarse A para lograr c. 
-

En base a los valores empíricos usados y en el sis-

tema de valores que se aplique, el principio educacional resultan-

te puede indicar desde el cambio de un material en el laboratorio 

hasta uria recomendaci6n para una legislaci6n específica. 

Para formular los principios educacionales, un edu-

cad0r debe basarse en los datos d e l aprendizaje, de los principios . 

sociológicos 6 de las contribuciones de cualquier disciplina, junto 

con el siste ma de valores en juego. 

Un principio educacional no debe ser necesariamen-

te un método específico de enseñanza; puede ser un ideal genérico que se 

logra por más de un procedimie nto. Por ejemplo: Cuando ante una 

respuesta equivocada, se desea hacer saber al alumno su error.-, 

más no debilitar su espontaneidad para contestar, el principio ge-

neral, sería informar al alumno de su error, de tal forma que le 
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pe rmita sepa rar la r espuesta incorrecta, del acto de contestar vo-

luntariamente . 

Siempre habrá más de una técnica que se pueda utilizar. 

El cuadro No. 2 nos darra e l modelo del principio anterior. 

CUADRO No. 2 

PRINCIPIO DEL VALORES PRINCIPIO 
APRENDIZAJE EDUCACIONALES EDUCACIONAL 

El "castigo" reduce Deben eliminarse las res- El maestro debe 
la probabilidad de r es puestas incorrectas. informar al alurr 
puestas espontáneas.- no su error, pot 

medio de una -
técnica que no 

Es deseable que un a- reduzca s u es 
lumno conteste volun- pontaneidad. 
ta ria mente. 
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Si extende m os e l mode lo a l ámbito de la prá ctica 

· en el aula, d ebe rán conside rarse factores como: personalidad , 

aptitudes e inte r eses del m aestro ó del alumno, aspectos económi

cos y admini strativos de la escuela, etc. Es indispensabl e tomar 

en cue nta estas conside r a ciones para tomar una decisión de cómo 

se debe e nse ñar, como se ilustra en e l Cuadro No. 3. 
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PRINCIPIO 
EDUCACIONAL 

p 1 

TECNICAS 
POTENCIALES 

T1 

T2 

T3 

T 
4 

T 
5 

T6 

T7 

1 

1 

1 

1 

CUADRO No. 3 

LIMITACIONES 
DEL 

MAESTRO 

Se eliminan T 
1 

y T2 por no 

poseer el maes 
tro las aptitu ~ 
des especfficas. 

T4 se elimina 

porque está en · 
confl ict·:> con la 
personalidad -
del maestro. 

1 

LIMITACIO NES 
IMPUESTA S POR 

EL ALUMNO 

T6 se elimina por 

la naturaleza del 
alumno. 

El nivel de madu- · 
rez del alumno e-
limina T5 . 
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LIMITACIONES 
ECONOMICA S Y 

ADMINISTRATIVAS 

T7 es demasia-

do cara. 

• 

DEC ISION 
P ARA LA 
ACCION 

D eberá usar -
· seT3 para 

obtener P. 



b) Cómo formular hipótesis d e investigación. 

Las hipótesis para la investigación educacional pue-

den gene rarse por un mode lo bastante s imilar al d e l cua dro No . . 2 . 

Si se sabe que las variables A y B están correlacfo-

na das , e l ci e ntífico podría estar igua lmente inte r esado en descu -

brfr si la introducción de A produce B, como si la de B produce A. 

Pero si e l educador solo valora By es neutral con respecto a A, 

sólo se interesará en explorar la hipótesis que dice que la intro -

ducción de A puede producir B, como se ilustra en el Cuadro No.4. 

CUADRO No. 4 

-

HECHO VALORES HIPOTESIS 
EMPIRICO EDUCACIONALES EDUCACIONAL 

A y B están corre- A es neutral ¿producirá la introducción de ,6. 

lacionadas. B es desea- la variable B? . 
ble. 
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Sin emba rgo, pue de complica r se un poco más e l 

problema , como 'se rfa e n e l caso e n que el educador no verifi

cara la hipótesis de que el establecimiento de A provocara B, por 

que s us va lores le dic tan que no utilizará A , aún si la hipótes i s 

fuera verdade r a . 

En este caso el educador de be obtener una jerar -

qufa de los valores. El tomar decisiones es, por lo tanto, una de 

las aptitudes c e ntrales para la enseñanza . 

I.3 Aspe ctos empfricos de la e nseñanza y el aprendizaje en 

el aula. 

Actualmente se ignoran, por un lado, los procesos 

mediante los cuales se almacena el conocimiento en el cerebro, y 

por el otro, la forma en que se localiza la información almacena

da en el cere bro cada vez que se precisa de ella. 

Los científicos que estudian la mente tienen la esp~ 

ranza de poder contestar estas preguntas en el futuro. Mientras 

tanto una de las posibilidades que se presentan al investigador de 

la educación es estudiar la relación que existe entre las diversas 

formas de enseñanza y sus resultados. 

Las personas puede n adquirir conocimientos y har. 

bilidades como productos de muy diversas actividades, pero po

demos destacar tres casos importantes: 
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- El apre ndiz aj e como r esultado de la inte nción de una pe ~ 

sona de dominar y retener cierto material específico º Si existe 

suficiente motivación intrínseca para adquirir un conocimiento. de

terminado, tal adquisición s erá la meta del aprendizaje y a la vez 

su recompens a. 

- El aprendizaje, por otro lado puede resultar por el inte~ 

to de alcanzar alguna meta que' para el estudiante' no está re la -

donada de manera obvia con el aprendizaje. 

- La adquisición incidental de un conocimiento como sub

producto de estar realizando una actividad, aún cuando el aprend.!_ 

zaje no s e a intencional ni tampoco necesario para dicha actividad. 

Ya que lo así aprendido no se aplica ni se repite, se olvidará pro~ 

to, por lo que este tipo de aprendizaje es irrelevante en el proce

so enseñanza-aprendizaje. 

No sucede lo mismo con las actitudes, muy impor

tantés por su efecto duradero en el comportamiento del alumno. 

Aún cuando la mayor parte del aprendizaje sólo 

puede clasificarse en forma ambigua, en general, hay una forma 

que predomina. Pero ; lcuáles son los factores determinantes 

para el aprendizaje en el aula?. 

Seguramente uno de los más importantes es el que 

se refiere al "refuerzo" , palabra que se utiliza aquí para desig

nar ciertos estímulos que, se sabe, facilitan el aprendizaje. 
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E n e s te conce pto se incluyen t a nto las reacciones de l m aestro a n

te el rendimiento de l alumno, como las de este Último. E n reali

dad, a l usa r este término de este modo, se refiere al concepto de 

11 rea limentadón" º 

Cuando a una res puesta le sigue un .refuerzo positi

vo, aumenta .la posibilidad de que ésta vuelva a ocurrir, y cuanto 

más frecuente es este proceso, mayor es la probabilidad de que 

la respuesta vuelva a dars e en i.dénti.cas circunstancias. 

Los maestros suelen dar recompensas a las res -

puestas correctas del alumno, que por ser bi.en conocidas por es

te Último, cumplen su objetivo, como podría ser la aprobación y 

el elogio, que suelen darse con un simple "muy bien" ó una 11pa

loma 11 ( / ) marcada sobre un trabajo escolarº En ocasiones, 

otro tipo de refuerzo 11positivo" puede ser el reconocimiento an-: 

te la clase, como cuando el maestro pide a un alumno leer su tra

bajo a sus compañeros. 

Sin embargo, más importante que estas recompen

sas, que algunas veces son de tipo social, es capacitar al estu -

di.ante para autorecompensarse, mediante la percepción de l éxito 

de sus esfuerzos. Cuando las personas están convencidas de que 

pueden realizar trabajos de calidad, las recompensas externas se 
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ha c e n m e nos d e ci s ivas y l a c a pa cida d de juz ga r e l mérito de l de s e m 

peño se i.nternaliza c ada vez más. 

Es importante evita r el "castigo " ante una r es pues-

t a incorrecta. Si eri .estos casos se guía al alumno pa ra pe rcibir 

;,. 
por que fue su error, y luego se le proporciona refuerzo positivo 

para que realice una comprensión y obtenga la respuesta correcta, 

el proceso de a prendizaje será más exitoso. 

· Entre las principales tareas d e l maestro, se en -

cue ntra la de proporcionar realime ntación a sus alumnos, de mo-

do tal que éstos puedan mejorar su rendimiento. Si.n embargo, el 

maestro no es la Única fuente de refuerzo. Las demostraciones 

ó experimentos, permiten al estudiante comprobar por sí mismos 

la veracida d de sus hipótes is. 

Permitir a los alumnos asumir el rol del maestro, 

proporciona grandes ventajas. Por un lado desarrollan una com-

prensión hacia los papeles de alumno y profesorº Además cuando 

· el estudiante enseña al grupo determinado material, logra compre.!:2 

der mejor su contenido y sus relaciones. que cuando sólo ti.ene que 

aprenderlo. Por otra parte, al asumir el rol del maestro, adqui.e-

re práctica en el liderazgo y la-autoexpresión. 

Al mismo tiempo que debe reconocerse la impor -

tancia del reforzamiento positivo, hay que estar consciente del 
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peligro de que la persona llegue a depender demasiado d e l as re -

compensas o de a lguna form a e s pecífica de realimentación, en ese 

caso, cuando carezca de ellas se sentirá perdido. En cada re la -

ción maestro-a lumno debe buscar s e si.empre el punto de equilibrio. 

Existe una relación e ntre el rendimient o y el refuec_ 

zo, conocido como ''plan de refuerz o". - Si. cada vez que el indi.vi. -

duo da una res puesta correcta r ecibe refuerzo, se dice que se 

trata de un "refuerzo del cien por ciento" ó "refuerzo continuado". 

Generalmente ésto no ocurre, s i.no que existe sólo un "refuerzo 

parcial" . 

En cuanto a la relación refuerz o-aprendizaje, hay 

dos conceptos que deben tomars e en cuenta: la extinción y el olvi.-

do. 

Ambos son conceptos diferentes y no deben ser 

equiparados; su único punto en común es el resultado final: el 

individuo no puede mostrar los conocimientos ó habilidades qye 

tenía antes. 

La "extindón 11 de una conducta se produce cuando 

se omite el refuerzo que la produjo. 

Lógicamente, cuando el reforzamiento es constan

te, en el momento de suspenderse , se producirá en forma más 
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inme diata l a extinción, que cua ndo e l reforza miento es pa r c ial. 

Si bie n es cierto que el refue rzo parcial otorga mayor 

resistencia a la extinción, el continuado lleva a una adquisición 

más rápida de nuevos conocimie ntos y también a un más rápido 

incremento de l nivel de .rendimiento. Es preci s o beneficiarse con 

las ventajas de ambos planes y evitar las debilidades básicas de 

cada uno. 

Por otro lado, hace algún tiempo el "principio de la fal

ta de uso" era explicación suficiente para entender el proceso del 

"olvido". Actualmente, las teorías sobre el olvido más amplia -

mente aceptadas utilizan el concepto de "interferencia". Según 

ellas, ciertas tendencias de respuesta interfieren con otras y las 

tornan inutilizables para el individuo. 

En cualquier caso, es inegable la importancia de la 

práctica y la repetición para la retención de los conocimientos 

aprendidos . 

Si el maestro desea que sus alumnos nó olviden fácil

mente lo que él enseña, lo primero que debe hacer es dotar de si~ 

nificado el material. 
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1 . 4 Materia l Significativo y Tra nsfe r e nci a de l Apr e ndizaje . 

El material tiene s ig nificado e n la medida e n que se ha....: · 

lle r e l acionado o asociado .con algo que ya se ha ent e ndido y apren-

dido. Cua nto m ayor s ea e l número de asociaciones que suscite un 

tema, m ayor ser á s u significado pa ra el a lumno. 

Antes de iniciar un nuevo tema el amestro debe estar se 

·guro de inti:-oducir un esquema o plan general, para después abor

dar los temas específicos. De esta forma el alumno percibirá la 

relación entre los e l e mentos que deba apr e nder. 

En general, el maestro logra que el material tenga sig

nificado explicándolo claramente y relacionándolo con experiencias 

anteriores. Además de ampliar estas Últimas, debe apostar nuevas 

experiencias realistas. 

Ellos incluyen, cuando resulta apropiado, experimentos, 

demostraciones y polémicas sobre las aplicaciones de las mismas. 

La forma en que el maestro puede saber que un mate -

rial tiene significado para el alumno; es cuando éste es capaz de 

"transfe rirlo" a la comprensión de algún material relacionado a 

la solución de un problema nuevo. 
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Toda e ducación se basa en el s upuesto muy importa nte 

de que lo apre ndido en el aula podrá ser utili zado en otras situa -:

ciones. Entra aquí el termino "transferencia" que designa preci

same nte , l a manifest a ci ón del a prendi z aje e n una situación distin- · 

ta de aque lla e n la que tuvo lugar. 

La transferencia se produce, de un modo típico, cuando 

una situación nueva presenta ciertas -simiÜtudes con otra en la que 

ya se ha producido aprendizaje. La transferencia puede s er posi

tiva o negativa, depende de que la actuación se halle facilitada o 

no por el a prendizaje anterior. 

En la elaboración de todo plan de estudios, la "seria

ción" de las materias se basa precisamente, en el concepto de -

Transferencia positiva, ya que algunas formas de aprendizaje tie

nen que preceder a la adquisi~ión de ·otras. 

Los alumnos deben ser motivados para transferir lo que 

han aprendido, y la práctica en la transferencia a nuevas situacio

nes debe ser una parte de las actividade_s que se real icen en el ..,. 

aula. El maestro debe enseñar a s~s alumnos a que esperen que 

exista una relación entre lo que están estudiando y la a plicación 

general de ese aprendizaje a otras situaciones. 

La simulación y otras técnicas proporcionan la práctica 

- 33 -



necesari a para l a tra nsferencia, pero l o que resulta realme nte de 

cisivo es e l desarrollo de actitudes que permiten que l a transfe r e n 

cia sea un proceso activo y no pasivo. 

A menudo e l que resuelve problemas de un modo "crea 

tivo" es el que a dvierte que una situación nueva es similar a otra 

de la que y a tiene experiencia y pue de transferir así lo que sabe. 

En la medida en que la creatividad depende de la transferencia, s e 

puede decir que si bien no se pue de enseñar a un alumno a ser 

"creativo", sí se le puede enseñar hábitos de pensamiento que lo 

capaciten para ser creativo. 

El maestro que alienta la imaginación y la variedad, 

que cimenta la autoconfianza de los alumnos en sus propios traba

jos y estimula la transferencia, aunque no está enseñando la crea

tividad, sí .está permitiendo que fluya libremente. 

Desde luego es mucho más fácil desarrollar la creati

vidad en una edad temprana; que en años posteriores, pues enton

ces es necesario, el c a mbio de formas de pensar ya muy fijas en 

el individuo. 

1 . 5 La Motivación. 

Un individuo está motivado cuando revela por medio de 
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palabras o acciones que de s ea a lca nzar a lguna m eta. M otiva r a 

alguie n s ignifica aumentar su impulso pa ra l og rar una meta o -

crear una nece sidad que previamente no existía. La meta consti

tuye el "incentivo" para l a conducta motivada, y la necesidad es-

pecffica es el "motivo" de la misma. 

El rendimiento proporciona una medida de la motiva -

ción, sólo si se cuenta con suficiente información acerca de la ca-

pacidad del individuo. Otra forma de medir el grado de motiva -

ción de un alumno puede ser en base a los cambios en su rendi. -

miento, suponiendo que su capacidad se mantiene más o menos 

constante. 

Cuando un estudiante participa activamente en la disc~ 

siÓh eri el aula, cuando se muestra ansioso para formular y con

testar preguntas, el maestro puede confiar en que la motivación 

es adecuada y en que el progreso hacia las metas se llevará al c~ 

bo. En contraste con ello, cuando los alumnos muestran apatía 

general, falta de atención, ensoñación y otros estados de inactiv.!_ 

dad, es porque la motivación es baja. 

La tarea del maestro con el alumno apático consiste en 

despertar su motivación para dirigirla hacia las metas escolares; 

con el inquieto es encauzar su motivación existente. 
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Cua ndo e l maestro uti liza e l r endimie nto para inferir 

el grado de motivación, debe tener presente que existen otros fac::: 

tores que t a mbié n influyen e n aquél, como podrían ser factores -

específicos de personalidad. Cua ndo el r e ndimiento de un alumno · 

difiere cons iderabl e mente día a día, es factible que el problema 

no s ea tan sólo fa lta de motivación; el maestro debe tratar de bus 

car otras causas para solucl.onarlas. 

En resumen, una de las tareas fundamentales del maes 

tro es dirigir y mantener la atención de los alumnos hacia ciertas 

m et as . 

Por una parte, puede proporcionar los medios que sa

tisfagan las necesidades ya existentes en los alumnos de manera 

tal que cumplan al mismo tiempo con los objetivos de la escuela. 

Es dedr, estructurar los pasos del aprendizaje de modo tal que 

las necesidades existentes en .SUS alumnos se vean gratificadas al 

mismo tiempo. 

Por la otra, puede hacer jugar alguna s variables en el 

ambie nte escolar que promuevan cambios en las necesidades de . 

los alumnos. 

Estas variables pueden ser: los intereses propios de 

los alumnos, la necesidad de t e ner éxito, una competencia bien 
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e ncauzada e n e l a ul a , la necesidad de a dapt a r se. a l a .s nor m as de l 

g rupo, l a necesidad de compromete r al 11yo", l a ne c esidad de 

autorrealizaci6n, etc. 

Las calificaci ones poseen ciertos atributos de los r e-

cursos que estimulan l a motiva ci6n, pero asimismo r epresenta n 

algunos proble mas serios. Para ser Útile s, las calificaciones de-

be n s e r frecuente s y estar acompa ñadas de explicaciones cla ras 

acerca de s u significado, pues s6lo pueden motivar a los alumnos 

para un m ayor esfuerzo, si les proporcionan un conocimiento obje 

tivo de los r esultados. 

El desarrollo de métodos adecuados de medici6n de ha-

bilidc:td, logro y motivaci6n, podría servir para reducir la fuerza 

del fetichismo de las calificaciones en la · actualidad. 

Las pruebas y exámenes, por otro lado, no s6lo pro -

porcionan una medida. indirecta del aprendizaje, sino que además 

. . 

preparan l as condicion~s que habrán de producir el aprendizaje 

porque los alumnos están motivados para esl-udiar ante la inminen 

. . 

C?ia de un examen. Una técnica que parece efectiva para aumentar 

la probabilidad de que los alumnos se concentren en 'f:i.cetas impo.!:. 

tantes de un tema, es dar a los alumnos unos días antes de un -

examen un cuestionario, del cual se les informa la prueba consis-
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tirá sólo a lguna s preguntas . As í, los estudia ntes saben qué estu- · 

diar y ade m ás , e l profesor sabe que al p:epa r ar c ada pregunta, 

estudiará n material adicional al que figurará en e l examen. 

Para que el estudiante univers itario se m a nte nga moti

vado es import a nte que aprenda a aceptar y esforzarse por lograr 

metas cercanas, como el dominio de cierto tipo de material. 

1 . 6. ·Métodos de Enseñanza 

Un método de enseñanza pÜede definirse como un modo 

de enseñar susceptible de repetición, no sólo en el sentido de que 

un maestro pueda emplearlo en ocasiones diferentes, sino tam -

biéri en que otros maestros puedan aprender a utilizarlo. 

Un método de enseñanza exitoso produce un ambiente 

en el que se preservan tanto las metas como los valores de la -

educación. Ese ambiente debe ser tal, que los alumnos puedan 

estar motiva dos para comprometer se y sentir que tienen una pr~ 

babilidad razonable de éxito. 

Los métodos de enseñanza actuales tienen su origen en 

el caudal de técnicas que se han utilizado a través de muchos años . 
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La mayoría de l as relaciones entre l a ense ñanza y el 

aprendizaje implican m ás de un método de enseñanza. 

a) El m étodo expositivo.~ 

En su forma puré!., la exposición se caracteriza por la f a.!_ 

t a de discus ión o interacción entre maestros y alumnos, a pesar 

de que a veces a la exposición s igue un período de preguntas y res 

puestas. Para que este método sea exitoso es esencial que la voz 

del maestro sea adecuada, pero además, lo que dice debe ser int~ 

resante y ~ignificativo. Debe utilizar un vocabulario accesible y 

puede basars e en las expresiones de la clase y sus preguntas como 

una realimentación para ver si su exposición resulta o no, clara. 

/ 
Todos los métodos de enseñanza deben dirigir la aten-

.•. 

-~ 

ción de los alumnos hacia los elementos importantes y las relaci~ 

nes . fundamentales que deben aprenderse. 

Esta tarea se dificulta con este método por la poca in-

teracción que produce entre maestro y alumno. 

b) El Método de Discusión.-

El aspecto más importante de la discusión grupal como 

método. d_e enseñanza es que implica la participación activa de los 

alumnos en el proceso de aprendizaje. 

En los casos en que algunos alumnos se excluyan du-

rante una discusión, el maestro puede recurrir a la táctica de -
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form a r pequeños grupos, cui.dando que dichos u. lumnos no pertene z 

can a los grupos e n donde se encue ntren líderes natos. Una .vez 

que· un alumno desarrolla confi anza en la interacción con un grupo 

pequeño, pue de comenzar a participar en actividades que incluyan 

a toda l a clase . 

La di s cus ión, pa ra se r exitosa, requiere de un maes

tro hábil y de preparación por parte de los .alumnos. 

e) El Método de Proyectos. -

Este nombre se da al método de enseñanza y aprendiz~ 

je que consi.s te en que los alumnos trabajen en alguna ta rea en una 

interacción di.recta relativamente pequeña con el maestro. El -

maestro alienta a los alumnos a idear y desarrollar por sí mismos 

proyectos que estén relacionados con algún tema dado, Los proye~ 

tos son valiosos porque estimulan el desarrollo de la capacidad de 

autorrefuerzo. Un refuerzo adicional puede consistir en presentar 

el producto final de un proyecto, a la clase. De esta forma, un -

proyecto puede ser el estímulo que origine la discusión grupal, y 

también el resultado de ella. En estos casos, el maestro debe 

aprovechar la oportunidad de invertir su rol con los alumnos para 

reducir la distancia entre enseñanza y aprendizaje. 

d) La Repetición. -

Este es el método más nocivo, ya que por ser casi. 
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s iemp r e s upe rfi c i a l y precedido por e l e s tudio m e moriz ado de m o -

do m aquina l pronto a burre a 1 os a lumnos , cuyas re a cciones son un 

barómetro que revela al maestro en qué momento una técnic~ de er·1 

señanza ha perdido su efica cia por el excesivo uso. 

Aparte de estas técnicas tradicionales , ha n surgido té~ 

nicas e s pecializadas que se basan en l a idea de que el modo id eal de 

aprender a funcionar en un ambiente determinado es estar inse rto 

· en él. 

De esta forma surgen métodos tales como: 

e) Ambientes simulados.-

En la medida en que es posib le crear un "ambiente si-

mutado" (representación realista de un problema real), el maestro 

puede producir aprendizaje ace rca de situaciones reales. 

Una meta de esta técnica es acercar el futuro al prese~ 

te, para pe rmitir a los alumnos representar roles que la sociedad 

· normalmente las negaría durante mucho tiempo, o también aque-

llas que deberían comprender aún cuando nunca las asumieran -

ellos mismos, como por ejemplo; el de presidente de una planta 

.. . qu1m1ca . 

Antes de poder adoptar las técnicas de simulación co-

mo parte de un programa de estudios, es necesario hacer un exa-

men riguroso al respecto. Existen muchas innovaciones que pro-
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m e t e n se r b e ne fi.ci. osas , pero s ólo l a experiencia puede de mos tr·ar 

cuá les s on pos itivas e n la r ealid ad y cuá les lo s on sólo e n a pa ri e n-

ci.a. 

f) -.Juegos de E nseña nza. -

Si. bien en las simulaciones el r ealis mo es una premisa 

bás ica , en e s t e tipo de actividad no lo es. Existe una cantidad infi-

ni.ta de actividades di.vertidas ' que al. mismo tiempo incluyen el m a 

nejo de todo el contenido que el maestro desea que los alumnos 

apre ndan. Cuando estas actividades son compatib le s con los va lo-

res d e la educación, debe n inc orpora r s e a l proceso de enseñanza 

y apre ndizajeº 

g) Ins trucción Programada.-

. En esta técnica de enseñanza, la pa rticipación del 

maestro es relativamente pequeña • 

. El material se presenta en forma de enunciados breves 

que habitualmente terminan con una pregunta o un espacio para -

completar . L as proposi.cion~s o cuadros, puede n ser presentadas 
. . 

. . . 

por una "máquina de enseñar" o por medio de otros métodos. 

Cuando se utiliza una máquina , la primera propos ición aparece en 

una venta nilla , donde el alumno puede leerla. Si el primer cua-

dro es un a pregunta, el alumno escribe su respuesta en un rollo 

de papel que aparece a través de otra abe rtura de la máquina. 
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A continuación e l a lumno, e mpuj a ndo una pala nca ha c e a p a rece r e l 

s igui.e nte c u adro; la r espuesta correcta a l prime r cuadro apare c e 

junto al cuadro sigui.ente. Las ventajas principales de la instruc

ción progra m a d a s on la rea lime nta ción inmediata que reciben los 

alumnos y e l he cho de que cada uno dete rmina su propio ritmo de · 

progreso º 

El material programado puede presentarse también 

por medio de una computadora~ que pue de a s u vez programarse 

para evaluar la naturaleza de una respuesta incorrecta y pres entar 

lo que es apropiado para una instrucción posteriorº La computad~ 

r a pue de e v a lua r y responder al rendimiento de muchos alumnos , 

en forma simultánea. De e:3ta forma se .permite al docente aband~ 

nar el rol de ser qui.en brinda o niega refuerzo durante el proceso 

de aprendizaje • 

. Aún no se ha experimentado suficiente con el método de 

Enseñanza Programada º Con el tiempo podría convertirse tanto en 

un método principal de ens eñanza, cómo en un complemento menor 

de otros métodos o quizá como una forma de enriquecerlos o 

Sólo la investigación y las reacciones de maes tros y 

aiumnós darán la respuesta definitiva al_ respectoº 

Elección de un Método de Enseñanza. -

Hasta ·aquí, se ha analizado cómo las diversas técni

cas tratan de resolver los problemas fundamentales de la enseñan 
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za, inc luye ndo: 

1. - Di.ri.gi.r la a tenc_ión de l a lumno hacia la na turaleza especi_ 

fi.ca de la t a rea de aprendiz aje, para que sepa exactame~ 

- -/ 

te lo que s e espera de el º 

2. - Proporcionar o despe rta1~ la motiva ción par·a aprender. 

3. - Mante ner el inte rés. 

_4o- Proporcionar realimentación inmediataº 

5.- Permitir al alumno progresar según su propio ritmo. 

6. - Evitar la frustraci.6n y el fracaso excesivoº 

7. - Promover la transferencia del aprendizaje a situaciones 

fuera del aula. 

8 .- Desarrollár y mantener las actitudes positivas del alumno 

hacia sí mismo, el maestro, las materias y el proceso -

edu_cacional en generalº 

Cualquier método de enseñanza tiene virtudes y defec-

tos, por lo cual el buen maestro sabe que debe elegir, entre ellos 

de acuerdo _ con los problemas que se le presenten en cada casoº 

La fuerza de las tradiciones difi.cul ta la introducción 

de nuevos métodos de enseñanzaº . Generalmente, una profesión, 

incluyendo ia docente, se basa en habi.l id ad es aprendidas, y cuan-

do éstas se vuelven obsoletas y deben aprenderse otras nuevas, la 

seguridad del profesional se pone en juego. 

Debe demostrarse la superioridad de un nuevo método 
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para a ba ndonar las técnicas tradicionales , y ll e va tiempo probar 

que a lgo s irve y lograr .que se lo acepte. 

En la escuela, los maes tros prefie1"en m é todos distin

tos d ebido a diferentes pers onalidades propias o a diferentes gru

pos de a lumnos . La combi.naci.Ón de diferentes métodos probable 

mente es s i. e mpre superior a cualquier método utilizado en forma 

permanente. 

En el cuadro Noº 5, se juzgan las di.sti.ntas formas de 

enseñanza según los ocho requis itos fundamentales de una buena 

técnica de e nseña nzaº Estas cla s ificaciones r e flej a n las ventaj as 

y defectos propios de cada método, haciendo abstracción de la efec 

ti.viciad del maestro • 

. · Con frecuencia se olvida que los maestros y los alum

nos son seres humanos y por lo tanto poseen personalidades dife

rentes. La autocríti.ca puede proporcionar la suficiente compren

sión como para que el indi.vi.duo tenga en cuenta sus predisposicio

nes, lo que le permitirá funcionar de manera más adecuada como 

maestro y ~orno persona en ge neral. Cua ndo un maestro advierte 

que ante ciertos alumnos reacciona de manera inexplicable dada la 

~i.tuación re~l, debe examinar sus propias motivaciones y actitudes, 

para evitar conductas injustasº La manera en que el maestro mane 

ja la autoridad puede ser si.gni.ficativa. 

Cuando el maestro recuerde la distinción fundamental 

- 45 -



1 

.J::. 
CJl 

01sc us1·0N 

JUEGOS 

E XPOSICION 

I NTRODU CION 
PROGRAMADA 

PROYECTOS 

REPETICION O 
EJER CITACION 

SIMULACIONES 
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NO 
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e ntre s u rol y e l del a lumno, se rá c apaz de manejar la dLsciplina 

de un modo más racional. Por otra parte , el sentido de justicia y 

el trato igualitario llevan al respeto. 

· Es normal que cua ndo los alumnos· no reaccionan como · 

él desea, e l m aestro puede tener s entimientos de agresión, hostil~ 

dad y ans iedad, pero no debe permitirse nunca que ello perjudique 

el proces o de enseña nza y aprendizaje. 

Por Último la elección de. la técnica de enseñanza ade

cuada requiere una combinación de sentido común y comprensión 

básica de los pri.ncipi.os de enseñanza y aprendizaje. 

El maestro al que le importa el rol decisivo que ti.ene 

en nuestra sociedad' se hallará dispuest<? a pensar y esforzarse 

. todo lo necesario para ser un buen docente. 
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CAPITULO I I 

LOS MEDIOS AUDIOVISUALES Y LA ENSEÑANZA 

- 48 -



Il. - LO S M E D IOS AUDIOVISUA L ES Y LA E NSEÑANZA . 

Es d e suma import¿:i.ncia integ rar racionalmente el mé 

todo audiovisual a la comunicac ió n pedagógica, pero ·s i.n dejar di.

cha integración a l aza r, sino hac iéndola depender de la función de 

comuni.c aci.Ón que se asigne al medio utiliza do, de los obj e tivos 

que s e persigan, de un análi s i s de la materia a enseñar y de las 

caracterís ticas d e l auditorio a que se dirige. 

Esto s upone qu e e l maestro, además d e conocer las 

pos ib ilidades de los di.vers os apa r a tos , es capaz d e aprovechar

los al máx imo e n función de las cuatro variables anteriores. 

Pue den definirse los medios audiovisuales como cual

quier di s pos itivo o equipo que se ut iliza para la trans mi s ión mee~ 

nizada, e léctrica o electrónica de imágenes y (o) son idos . Se con 

sideran medí.os educativos todos aquellos que operan en un contex 

to escolar .. 

. Durante mucho tiempo los medí.os audiovis uales se -

explotaron en clase sólo de una manera marginal. La técnica au

diovisual se "an.exaba" a la enseñanz a tradicional, mas no se la -

"integraba " a una enseñanza que forzosamente hub ie ra sufrido u--

na transformac ión en manos de los nuevos medí os. 

- 49 -



E s fundamental comprende r qu e no basta con embell e -

cer la presentación de una lección para mejorar la comunicación-

pedagógica, y que el recurso aud iovisual "ilust r ativo " tiene solo-

un inte r és relativo. 

Esta utilización muy a . menudo redundante, explica en 

parte la causa por la cual la técnica audiovisual, aunque goza de-

un favor aparente, sigue siendo objeto de una profunda des con--

fianza. 

Progresivamente, se está llegando a comprender que 

ese uso ta:n marginal de los medios audiovisuales, no conduce --
·~ 

mas que a un rendimiento pedagógico muy poco eficaz para una -

inversión relativamente elevada, y que se requiere de una utiliza 

ción integrada. 

Es necesario "insertar" la utilización de los medios 

a una "estrategia" pedagóg ica de conjunto que plantee los proble-

mas no sólo a nivel de escuela, sino incluso de conjuntos de es-

cuelas, y no ya simplemente a nivel de clase, y que no busque u-

tilizar "medios", sino poner en acción los proces os de enseñanza 

en forma más dinámica y efectiva. 

- 50 -



Esta estrategia g lobal o "Tecnolog ía E ducativa" rea-

. . ,, 
grupa las metodolo·gias d e los difere ntes m e dios y las transforma 

e n otras tantas "tecnolog ías " (del cine, d e la televi:siÓn; etc.), 

c uyas implicac iones son mucho más vastas . 

II.1 .- !.J.- TECNOLOGIA EDUCATIVA. 

Una tecnología constituye un conjuntó centrado sobre 

un m e dio como mínimo que engloba no s olo el medio mismo con -

sus posibilidades y 1 imitaciones, sino también: 

a) Sus d estinatarios : maestros y alumnos, problemas 

de .comportamiento, de n\vel, de modo de aprendi -

zaje, etc~ 

·· b) Los objetivos perseguidos: comunicación colectiva, ·· 

trabajo en equipos, trabajo individual, adquisición 

de una habilidad, de una información, estimulación 

d e la ·creatividad, creación de una motivación, etc~ 

c) Los procedimientos pedagógicos o metodología, 

apropiados a esos medios; destinatarios y objetivos. 

d) Las disposiciones r:ráctic.as y administrati. vas im~ 

prescindibles para asegurar el funcionamiento efi 

caz de ese conjunto. 

La tecnología educativa agrupa a las tecnologías ---
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particulares m e ncionadas (d e l cine' d e la televisión, etc .) y debe 

poner a una escue la en condiciones de utilizar con provec ho no só 

lo un m edio, o mas bien una tecnología , sino un conjunto de proc.:::_ 

sos t e cnológicos d e ens eñanza . 

La tecnología educati va se _ha vuelto necesa riamente -

imprescind ib le a causa de la enseñanza r enovada, es decir, basa

da no ya e n la adqui s ición de conocimientos mediante una a s isten-

cia pas iva d e los estudiantes, eventualmente ilustrados d e manera 

"margina 1" y que se suceden de acue rdo a un horario r-Íg ido . Re 

quiere d.e una participación activa de los alumnos dedicados a ta

reas y a grupac iones diferentes según sus mot ivaciones, su ritmo 

de trabajo; su forma de aprendizaj e , etc. De aquí surge la nece

sidad de tomar un cierto número de di s posiciones mate riales , ad

ministrativas , psicológicas y pedagógicas que es necesario planear, 

coordinar y controlar, como se ilus tra en el Cuadro No. 6. 

Skinne r se refiere a la tecnología e ducativa como el 

Único med.io de acrecentar la productiv id ad d e la enseñanza. Para 

entender é sto, es necesario refe rirnos al término "sis t e ma" en -

el ámb ito educacional. Un "s istema " es una interre lación d e ele-

ment o s de di ve rsa naturaleza. El enfoque en "sistema" represe'n

ta una manera planificada, autocorrectiva, prog ramada , d e utili-
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FORMACION, ESTILO. 
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MOTIVACION, NIVEL, ETC. 
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zar este conj-.mtó de e l e ment os, r ecurs os hu m a nos y materiales , 

en función de ciertos objetivos predetermina dos , de naturaleza -

pe dagógic a. 

Integrar e l r ecurso audiovi s ual a un sistema, no signl_ 

fica simple mente adquirir en abundancja un material a v eces cos

toso; se trata d e adquirir, o inclus o simpleme nte de movilizar, el 

material que conviene y de combinar su utilización al se rvicio de 

la educac iÓn . 

Al poner en acción un sistema educativo, el ingenio y 

la imaginación adquieren tanta importancia como el análisis de -

los componentes y el estudio de su combinación. 

En contraste con los campos industrial y económico, 

un "sistema" en educaci6n no puede concebirse de manera rigu-

r-osa, pues al lado de elementos estructurados es imprescindible 

el libre jue go de una yar ia ble parcialme nte incontrolable que es 

desde luego, el factor hUmano. Además, en educación un sistema 

.debe combinar a la vez la eficacia pedagógica y la creatividad. Es 

necesario, por lo tanto, erradicar aquellos sistemas educativos 

tradicionales que si bien son corregidos por el análisis de una·

retroalimentación, tienden a permanecer cerrados. Aceptan arre 
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. .,; 
glos, pero r eacc ionan contra la mnovacwn. 

La enseñanza d ebe ría practicar una fórmula más 

fl exib1e, más abierta, tanto más cuanto que los mis mos estudian..:... 

tes, parte e s encial del s istema, no desean ser "prefabricados ", 

sino que desean contar con la pos ibilidad de elegir sus cursos, 

organizar sus estudios, dete rminar algunos objetivos , etc. 

Es . por ésto imprescindible, planear, hallar un mode-

lo d e escuela o de e nseñanza que sea ramificado, con varias al-

ternativas que puedan ponerse en acción .según una crítica cons-

tructiva que lleve a transformaciones. 

Para que esta idea sea rentable, este enfoque debe -: 

apoyarse en una colaboración real y estrecha entre el director de 

la esc~e la y sus servicios administrativos, además con el equipo 

de educadores, alumnos y especialistas entusiastas. 

Para 1 levar ésto a la práctica, puede pensarse en un . · 

plan de acuerdo a estas bases, que quedaría dividido en tres face 

tas importantes: 

a) Actividades previas de planeación. 

b) Aplicación o puesta en práctica. 

e) Análisis de los resultados y retroalimentación al 
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sistema para su control. 

En cuant o a l pri.m e r punto, s i ubicamos e l prob lema 

a una c lase y un curso d ete r m inados , es neces ario cons ide r ar : 

a) La fijación d e objetivos a corto plazo (un mes o un 

trimest r e ), situándolos e n e l momento y e l nivel adecuados. 

b) La d ete rminación de los conocimientos previos . 

c) La selección d e los medios adecuados que permitan 

descub r í r la exis tencia de dichos conocimientos previos y después 

d e terminar e l cumpl imie rit o de los obj etivos fijados. 

d) Elecc ión e interrelación de los medios , aparatos , . 

procedimie ntos , e tapas de progres ión, ag rupami e ntos, que d e b e 

rán wtilizarse para conducir a los alumnos a la adquisición de los 

obj eti vos finale s . Para elegir las formas de prese ntación es bási 

co un análi s i s de la materia. 

e) Ubicación de la infraestructura de funcionamiento 

para logra r el éxito, .es decir, elaborar un inventario de todos los 

r ecu r sos d e equipo, rr:ateri a l, loca les , pe rsonal con que cuenta -

la escue la; estudia r la manera Óptima de utilizar esos recurs o s , 

tanto desde .el punto de vista práctico, como pedagógico; definir la~ 

m e didas p rácticas y admini s trativas a tomar en vi sta de la utili

zación deseada y en función d e los recurs os di sponib les : arreglo 

de locales, des tino del personal, modificación de horario, rota-



. / 
c10n del material, etc, 

f) Fijac i.6n de un c ie rto número de medidas que permJ. 

.tan s omet e r a prueba y m e jorar el s istema e n función d e la retro~ 

lime ntación basada en una crítica constructiva de alumnos y mae~ 

tros, y en la e nseñanza que haya proporci.onado la mi.sma expe~-

ri.encia. 

En relación al segundo punto, es decir, la pues ta en 

práctica, se puede d eci.r q ue es donde entran e n aplicación, según 

el plan prev isto y los objeti. vos, los sigui.entes aspectos: 

a) Una gran variedad de formas de presentación: 

Fotografía para el análisis de detalles, cintas de 

audio con fines di.dácti.cos · para una determinada 

disciplina, emisiones televisivas para la moti.va-

ci.Ón, películas d e análi s is, apuntes programados 

para la asi.mi. laci.Ón de un mecanismo, cortos para 

la adquisición de una técnica, etc. 

b) Di.versas formas de aplicación y de trabajo: ens~ 

ñanza colectiva a manera de gran auditorio para la 

mera inform~ción, trabajo de investigación en pe-

que~os grupos, trabajo individual para la creativi-

dad o la recuperación, trabajo en laboratorio, tra -
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bajo de c ampo, e tc. 

La tercera fase d estinada a l a ná lis is d e los r esulta-

dos , pued e t~ealiza rse por la obse rvaci.Óri di recta d e los alumnos 

en función d e a lgunos crite rios d e informac ión, por el exá m e n d e 

documentos de control que los alumnos debe n completar, o por un 

inte rrogatorio oral colectivo. El enfoque en siste ma , es decir, el 

ordenamiento programado de las etapas y de los procé$OS de ense 

ñanza e n fundón de los recursos y de la retroa limentación, perm.!._ 

ti.rá organizar la tecnolog ía educativa , no ya en una sola di s cipli

na, s i.no en e l plano de la escuela 'en su totalidad . 

Un buen inventario general, será siempre base para el 

enfoque en sistema., que buscará la optimización de la intensidad 

y eficacia d e utilización d e l recurs o audiovisual en una escuela 

bien o mal equipada., E sto supone además , en c~anto al equ ipo hu

mano, el pensar y an.imar e l s is tema con una dirección d e un jefe 

seguro d e sí mismo, una amplia dosis de inge nio y de imag ina

ción y un real e s píritu de iniciativa y de colaboración e incluso, 

en algunos casos , de abnegación. 

Lo esencial en cuanto a l inventario es ubicar los apa

ratos en donde más utilida d inmediata representen, en función de 
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las neces idades de los alumnos, de las exigenc ias d e cada dis ci --

' 
plina, d e l grado de peritaje del maest ro en audiovisual, de la exis 

tencia d e condic iones favor·ables de utllización (local adecuado e n 

condiciones acústl c as y de ilum inac ión), etc. 

En el establecimiento de prioridades deberán partí.el_ 

par tanto los maestros, como los expertos audiovisuales y el per-

sonal administrativo. 

Hay que tener en cuenta que un sistema es algo vi.vo, 

que evoluciona, se corrige sin cesar en funCi.Ón de los resultados 

y que debe completarse mediante una planeación de las compras 

previstas y de la orientación futura del equipo. 

Por otro lado, todas las decisiones en cuanto al porv~ 

nir deben ser sumamente suaves y flexibles. Es importante reví-

sarlas periÓdicament e, a la luz de los progresos extremadamente 

rápidos sob re todo en el dominio técnico . . 

Es importante hacer hincapié en el papel del maestro 

como parte importante de un plan de este tipo. 

Desde luego, el hecho de a s ociar a los maestros a la 
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solución d e todos los problemas materiales y didácticos de la es

cuela, y de conferirles un poder de decisión, los convi.e rte en -

agentes activos de la renovación pe dagógica . 

El contacto con el sistema educativo en el cual viven 

y ense"1an diariamente, es parte de la formación de los maestros. 

Su efectiva asoc iación al sistema creará aderi1ás, el contexto so

cial que m?difique su comportamiento. Lo básico es poner en mar 

cha un cierto número de medios que coloquen al maestro en situa 

ción de participación y de cambio. Desde ese momento deberá co~ 

sultar de manera ocasional a diversos especialistas sobre proble

mas de agrupación, selección, motivación, recuperación, etc., 

así como sobre problemas específicos de la técnica audiovisual. 

Además deberán tener frecuentes reuniones en grupos, bien por 

disciplinas, o por clases. Esto Último fomentará: 

a ) Una contribución para la mutua formación. 

b) Acrecentar la eficacia pedagógica. 

c) Facilitar la movilización de los recursos educati

vos de la escuela o del exterior. 

d) Multiplicar los procedimientos de utilización y de . 

explotaciÓn1 de dichos recursos y 

e) Ayudar a b s maestros a afrontar y a aceptar el 

cambio. 
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En suma, una tecnología (del cine, del retroproyecto r, 

e tc.), cons iste en el estudio d e l m e dio en función del conjunto de 

sus condiciones de utilización y no s ólo de s u empleo metodológi

co en clase . La Tecnolog ía Educativa cori-ibina las diferentes tecno 

logías en una utilización simultánea y combinada. 

El enfoque en sistema es una manetra realista, pro

gramada y ci.entífica, de hacer funcionar esta combi.nac:i.ón en la 

práctica. 

· Enseg~ida se hará un anál i.sis .de la forma en que la 

tecnología educativa modifica el papel de los maestros, las relaci~ 

nes 'interpersonale s y la organización material y pedagógica . de 

la escuela. 

II.2.- LAS CONSECUENCIAS DE LA TECNOLOG IA 

EDUCATIVA. 

II.2.1. EL DIRECTOR DE ESCUELA. 

Un sistema de este tipo promoverá nuevas relaciohes 

.entre el director y alumnos, maestros e instifuciones externas, 

como pueden ser museos, cinetecas, etc. 

En el plano pedagógico el papel del director de la es-
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cue la es e xtre madamente importante . De é l d epende , e n gran me-

di.da, la ori.entaci.Ón y 01~gani. zación del equipo e s colar para au me!2 
I 

tar la e fi.caci. a d e la e nse ñanza . La f igura del di.rector d ebe tender 

cada vez m ás a se r una especie de i.ngeni. e ro y arquÚ:e cto de la p~ 

dagog ía , aún cuando no se encuentre en e l ejerc icio de la enseña n 

za. 

Conci.e nte de los objetivos e ducativos, debe concebir 

y facilitar ampliamente la puesta en marcha de los dispositivos y 

procesos operacionales que permitan alcanzarlos. Conocer el pr~ 

fesorado para aprovechar sus cualidades . 

. 11.2.2.- EL PROFESOR. 

Aparte de acrece ntar sus relaciones con s us superiores, 

sus colega s , alumnos y ciertos especialistas, amplía el concepto 

de su papel como educador. Ya no está aislado en su clase, sino 

integrado a un grupo de maestros con un objetivo com ún. Su pa-

pel s e ·convierte c ada ve z más eh conocer el medio educativo pa-

ra pode r conoce r y esti.mwlar a s us alumnos y no solamente en 

"adoctrinarlos ". 

Comienza a ver al alumno, no comO una parte pasiva 

del proces o de aprendizaje, sino como un contribuyente de su pr'2_ 
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pio a p rendi za je, que es capaz de: 

a) Escuchar una e x pos kión, pero tambié n d e observar 

una pe lícula, seguir una emisión, etc. 

b) Saber criticar los documehto s a udiov is ua les prod~ . 

c idos por el maest ro mismo o por ambos. 

c) Traba jar solo o en grupo, con libros, máquinas, o 

ambas cosas. 

d) Practicar la investigación, el descubrimiento, la 

creación, expresarse a partir d e documentos impresos o audio

visuales 

e) Inte grarse en la red de interacciones sociales que 

se desarrollen en el grupo. 

Por otro lado, el maestro debe planear su enseñanza, 

no ya eo :~érminos de contenido y de materia pcr ver, sino en fun 

ción de objetivos (lo que el alumno debe conocer y saber hacer -

despué.s de cada clase). 

Asimismo, podrá dedicarse a otras nuevas funciones, 

distintas de la enseñanza propiamente dicha, como: 

a) Revisión de trabajos de investigación, de pruebas 

o evaluación de resultados. 

b) Producción individual y con los alumnos, de docu-
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m e ntos p 1~ogramados y audiovisuales . 

c) Utilización creativa d e documentos prefabricados 

por firmas com e rciales o por otras instituciones educativas. 

d) Explotac i. Ón i.magi.nat i.va y crítica de los mensajes 

proporcionados por los m e dí.os d e comunicación masiva. 

e) Establecí.miento de comisiones o asociaciones de 

profesores para definir criterios en cuanto a la producción de au-

di.ov i. s ua les, · al uso de aparatos, etc. 

El maestro se percatará asími.smo de que ya no se rá 

Únicamente la escuela donde se lleve al cabo la e nseñanza, s i.no 

fuera d e e lla, según las necesidades . Por ejemplo, en cua nto a 

labOres d e investigación, podrán reali zarse en un museo, en el 

terreno o en el taller de trabajo. 

En resumen ;; el maestro deberá ser capaz de adap-

tarse al cambio y de aportar su positiva contribución al seno de 

un grupo o un equipo . . 

II.2.3.- EL. EQUIPO. 
. . 

La tecnologfa educativa y el enfoque en s istema impl.!_ 

can la constitución de equipos de educadores (organización de la 

vida escolar) y de equipos e ducativos (organización de la enseñan 
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za po r di sc iplina y nive l). E s tos equipos que d a n comprendidos por 

maes tros , alumnos, e s pecia lis tas, gente de s ervicio, etc., que 

d e berá n a s umir r esponsabilidades en la vida pe d a gógica y escola1~. 

También las máquinas intervi e ne n en estos e quipos, 

pues s e ha comprobado que la enseñanza del profes or y la impar-

tida por m e dios audiovisuales, son compl e mentarias. Ocurre in

. cluso, que .en alg unos casos las máquinas enseñan mejor qu e los 

maes tros , por lo que resulta factible asignarles una parte de la 

enseñanza , como miembro con d e dicac ión e xclus iva d e un equipo 

educativo. La repartici6n de las tareas derivará de una reflexión 

en cuanto a la oportunidad máxima del medio utilizado y de su con 

veniencia específica en tal o cual aspecto de la materia. 

El' t1~abajo de los equipos implica, de hecho, una con

cepción m oderna del humanismo que no puede basarse ya en el 

individualismo tradicional de los profes ores, sino en una partici

pación coope radora con grupos de reflexión, de producción y de 

investigac ión. 

De no ser así, la tecnolügía educativa no sería más que 

un eufemismo para designar una enseñanza con clases superpobl~ 

das, con maestros que disponen de poco tiempo y con pocos me-
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dios pa ra planificar su enseña n za. 

Una vez tomada la deci s ión de a d o"ptar un sistema d e .. 

este tipo , es impresc indib le repartir las áreas d e trabajo en fun-

ciÓn d e los tres tiempos distintos que s e ñalan el acto educativo: 

a) El tiempo de información: Caracterizado por una 

r e lación unívoca de maestro - alumno, la sala de 

proye cción, el auditorio o el estudio central de dis 

tribución de la información en el cas o de una escue 

la equipada con circuito cerrado. 

b) El tiempo d~ .ex plotación: Determinado por la dis-

cusión,. la explotación y el control en grupos o se-

· minarios que utilizan medí.os audiovisuales ligeros 

(diapositivas, pel ÍCula de 8 mm., cintas. de audio, 

discos., etc.). 

c) El tiempo de asimilación: El momento del estudio. 

individual y del trabajo personal. 

. . 

Así se explica una gran flexibilidad en 1 a distribución 

y concepción de las construcciones y de los locales; salones con 

forma y superficie variables, salas de discusión, lugares para la 

investigación, la experi'.l'lentación, las aplicaciones prácticas y 

creadoras. 
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Ser1a conveniente considerar esas · necesidades en la 

c onstrucc iÓn de nuevas escuelas. En cuanto a las ya existentes , 

e l enfoque en sistema deber1a contribuir a la búsqueda de una so-

luci.Ón embrionaria que se i.rá ampliando mediante una planeaci.Ón 

a corto y a largo plazo. 
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CAPITULO III 

DIFERENTES TIPOS DE MEDIOS AUDIOVISUALES Y SU 
APLICACION 
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III DI FER E NTES TI P O S DE M E DIO S A UDIOVISUA L ES 
Y S U A PLI CACIO N º 

III . 1 º - EL PIZARRON º 

La utilización eficiente, imaginativa y creativa del pi.-

zarrón t a nto por maestros como por alumnos para ilustr a r lo que 

se qui.ere d eci r , es l a primera m a ne ra de i.ntroduci r lo audiovis ual 

en la claseº 

- ( 

L1 t 
)/ 

Actua lmente el pizarrón tradi.c.iona l ha aumentado sus 

posibilidadesº Puede uti.lizarse ya como pantalla, o con ciertas 

extensiones pasar a ser pizarrón de fieltro, m a gnético y retro-pro 

yector denominado piza rt"Ón blanco. 

Pero en cada caso específico, debe seleccionarse cui-

dadosamente el tipo de pizarrón a emplearº 

/ 

( 

( El pizarrón común sirve para reproducir material que 

no está al al c ance del alumno, para su discusión inmediata. Es 

además, una máquina de policopias, por lo que es importante cui-
. . 

dar la legibilidad, y sirve también como "anotador" para resaltar 

conceptos nuevos, preguntas u observaciones que deban discutirse 

en el transcurso de la clase. 

Cuando se utiliza un pizarrón debe cuidarse que el mí-

nimo tamaño de letra sea de 6cm., los espacios, evitar reflejos, 
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confrastes, d e color y asegura r se que e s visib le pa r a todos los -

alumnos d e l a clase. La s obreca rga de un piza rrón e s pe ligrosa. 
·~ 

. )'l Más vale una clara síntesis. 

Hay procedimientos bas tante acce sibles para asegurar 

la claridad de l mensaje sobre el pizarrón; la reproducción de un 

,,,.- ' di.bu.Jo complicado puede hacerse faci. lmente mediante la proyección 

del dibujo en el pizarrón con un proyector fijo o un proyector de 

cuerpos opacos. Cuando se trate de dibujos, esquemas o mapas 

que deben figurar a menudo en el pizarrón, pueden reproducirse en 

punteado perforado sobre nmoldes n de cartón, cuyas perforaciones 

serán seguidas con la tiza. 

Un Último punto de importancia es complementar la ..., 

imágen visual del pizarrón con una explicación dara. 

/'" (. 
/ · 

Antes de decidir aplicar un medio audiovisual es nece-

sario justificar su utilizaciónº 

En el caso del pizarrón, las. sigui.entes preguntas pre-

vi.as a esta decisión pueden servir como guía: 

tal noción ? • 

pizarrón ayudará a comprender / 

()A 
- ¿ El empleo del 

- ¿ Es la manera más eficaz y accesible?º 
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- ¿ Cuáles s on las nociones esenciale s que ha n de fig.:_: 

rar ? • 

... ¿ Cómo lograr que l a clase contribuya a la animación 

d l 
. ,, ') e p1zarron . • 

- ~· 
- ¿ Cómo estructu r a r e l texto · que ha de figura~cq_mo 

/ 

hace rlo legib le y at ractivo ? . 

- ¿ Cómo concebir ilus traciones que faciliten efectiva-

mente la demostración ? º 

- ¿ Qué papel desempeña el color? º 

- ¿ Debe emplearse el pizarrón común o una de sus 

exte ns iones ? º · 

a) El Pizarrón de fieltro y el magnético 
) , l 

( 
..,, 

j ·: ' / , 

El p{zarr6n de fieltro y el magnético resulta convenien .· 

te para la presentación de imágene·s y esquemas acompañadas de 

subtítulos ; queda exclu(da, por el contrario, la presentación de tex 

tos prolongados. 

Es Útil para aclarar· reladones y correlaciones, gra-

ci.as a la movilidad y"al carácter progres ivo que permiteº 

(/ 
El color desempeña en este caso, un papel importante. 

Deben res pe t a rse dos principios en la uÜlizaciÓn del color; un pri~ 

cipio de unificación, pués la elecCi.ón de los colores debe servir pa 

- 71 -



r a prese nta r t odos l os ele m e ntos como un conjunto coordinado , y 

un principio de contras te: los colores m ás vivos contribuye n a de~ 

tacar los e l e m e ntos esenciales. Excesivamente suaves, los col o

r es no atraen; de m asia do intensos , lleva n a l rechazo . Cuando es

t á n en contraste contribuye n a destacar. Hay que saber c6mo ex

traer provecho de todo ésto. 

El equilibrio de los colores y del espacio r esulta ese n

cial. No debe olvidarse én este sentido, que el ojo se orienta en 

primer término hacia el objeto: 

- que posee e l color m á s intenso, 

- que ocupa la m.ayor superficie, 

- que presenta el contorno más irregular, 

- que está situado más cerca del borde o del margen. · 

I II 2 .- LA PROYECCION FIJA 

Se presenta en varias formas: 

La filmina, la diapositiva, la mica para retroproyector, 

la imáge n para el proyector de cuerpos opacos o episcopio. 

Este Último tipo de proyecci6n es una variante de la 

proye cción de diapositivas, pero a partir de documentos registra

dos en el papel y no en la película. 
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Antes de r ecurrir a u na for m a de proyecci6n fi ja , deben 

pl a nt earse l as preguntas : ¿ S e justific a esta proyecci 6n ? . . ¿ No -

s e r(a ve nta josam e nte reem pl azada por un filme , o por una foto so 

bre s oporte de papel que l os alumnos pue da n mani pul a r ? . 

Con tal de qu e l'.:esulte acc esible , l a filmina será más -

conve niente si s e tra ta de mos tra r el movimiento y s e pre fe rirá la 

fotograf(a si s e pre t e nde sus cita r un tra ba jo de observaci6n perso

nal deta llada. 

La filmina puede s e rvir pa r a l a de mostr aci 6n, la na rra 

ci6n, e l e ntre na miento, l a presenta ci6n d (3 un razona miento. Esto . 

explica por qué cue nta a menudo con 20 a 30 imagenes o m ás. 

La diapositiva, que ge ne ral mente se presenta en forma 

to de 35mm., resulta muy útil para l a observaci6n detallada , la 

discusi6n, la reflexión cr(tica, l a inte r rogaci6n. E s to e x plica por 

qué la ·prese ntación de 5 a 6 diapositiva s por clase e s un l(mite que 

no se debe s o br e pa sar. 

Si las diapositiva s y las filminas motiva n, focal i zan la 

atención, puede n s e rvir de m e dio de r epetición y de control. No 

son documentos autónomos como el cine sonoro y la televisi6n,. s~ 

no que requie r e n de la inte rvención de l maestro. Ade más son fa-
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cil mente r ealizabl es por alumnos y m aestros . 

En lo referente a la utilizaci6n en clase, la proyecei6n 

fija implica: 

Llevar al cabo una proyecci6n previa 

Señalar el ritmo de exposici6n, es decir los tiempos 

que permanecerá cada in:iágen en la pantalla. 

Determinar el momento en que se recurrirá a las 

imágenes en el transcurso de la clase. 

Prever para qué imágen se requiere un complemento 

de información escrita. 

reemplazar el comentario, en la medida de lo posi

ble,, por preguntas que inciten a la reflexión, a la in 

vestigaci6n. 

Con anterioridad a toda proyección es necesario tomar 

ciertas medidas generales: 

La disposici6n de los alumnos con respecto a la 

pantalla .. 

- la pantalla ideal debe medir en su base un quinto o 

un sexto de . la longitud del local. 

- la primera fila de espectadores debe estar a una dts 

tanda por lo menos doble de la longitud de la 1Pasé 

y la última fila a seis o siete veces esa longitud. 
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- pa r a l ograr e l ángulo úti.l de todos l os espectadores, 

l as hile1~as de asientos no deben ser más l a r gas que la 

distancia que las separa de la pa nta lla . 

El ángulo de visión, es decir , e l ángulo en el cua l la 

imágen no aparece de form ada y oscura en exceso; se 

distribuye a 45°de una y otra parte d e l eje de la panta

lla cuando ésta es- absolutamente m ate y a 1 5°cuando es 

plateada o perlada. 

La mejor posición de la pantalla es en diagonal, en un 

· ángulo d e l salón. De esta manera se libera el pizarrón y se incre 

menta la zona de vi.sibil idad. El aparato di.fusor será colocado por 

debajo del borde inferior de la pantalla, tanto como para que ésta 

res1....1lte más el~vada que la cabeza de los espectadores. Asimismo, 

será posible colocarlo al lado de la pantalla, su centro se encuentra 

alineado en e l centro de ella. Las bocinas se situarán encima de 

la pantalla, inclinadas hacia los alumnos. 

Todo ésto no posee más que un valor indicativo; cada lo 

cal constituye un caso particular; s e rá imprescindible proceder -

por medio de tanteos. 

El desfile de diapositivas en un proyector tiene la venta 

ja, sobre el desarrollo de un filme fijo, de poder automatizarse. 
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Me di a nte l a s inc r onización con e l desarroll o de una cinta m ag néti- · 

ca, se obtie ne un .m onta je a udi ovisua l . 

IIJ 3 .- EL MONTAJE A UDIOVISUAL. 

El Montaje Audi ovi sual constituye una combina ción fun

cional, equilibra da , de i m á ge nes, pal abra s, sonidos y mú s ica. 

No se t rata de cine y e l peor error estri ba ría e n procurar que se 

die ra esa ilusión. El montaje r equ ie re que se dedique mucho tie m 

po a l ajus te y a aquellos aspe ctos r e lacionados con su explotación. 

Se jus tifica : 

- Cua ndo su mensaje exige un expositor especial izado. 

- Cuando la sincronizaci6n imáge n-sonido demande un 

rigor t a l que no podría ser alcanzado por el profesor. 

- Cuando la complejidad y el carácter delicado del tema 

requie r an un t exto cuidadosamente preparado. 

A continuación se dan algu nas sugestiones para la real.!_ 

zación de montajes en la escuela: 

a) La imágen .- Existen en gene1--al tres tipos de imágenes; 

la imágen documento, la evocadora o sugestiva y la imágen símbolo. 

Es imprescindible poder explotarlas con conocimiento de causa y 

eventualmente a lternadas , variando según el objetivo, su duración 

y número , procurando tiempos fu e rtes y tiempos débiles . Es r.ie ce 

sario también, jugar con la varieda d de planos y con el ritmo de su 

cesión de l a s imágenes . . Este será rápido o lento según la natura-
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l eza del m e nsaje por tra ns mitir o de l a infm' m a ci 6n a comunicar . 

Es necesario según los principi os de composici6n de l a 

imagen , evita r l a r edunda ncia pict6rica, l a imagen por la imagen 

y evita r las t rivialidades . 

La imagen fina l es de particular importa ncia . Debe. -

constitu ir una síntesis, una repetici6n calcula da o una invitaci6n 

a la reflexión o a la discusión. 

b) El C om e ntario Sonoro.- Además de servir par a e l esta 

blecimiento de una r e l a ci6n e ntre las dive r sas imágenes de l a se

rie, el t exto hablado pose e ot ras funcione s en relaci6n estrecha con · 

el tipo y la calidad de l as imá genes. 

Conviene abstenerse de describir lo evide nte y cua nd o 

el come ntario deba ser descriptivo debe concebirse c omo un estí

mulo para la reflexión y el descubrimient o. 

Por Ejemplo; En lugar de de cir: " La reacci6n que aquí 

se muestra es dife rente por::¡ue .... "; es mejor decir: " Notan us- · 

tedes dife rencias entre esta reacción y l a anterior? .... " ~te. 

El comentario descriptivo aumentará la informaci6n de 

la image n pobre, "con poca definición". En otros casos, la - -
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imagen habl a r á por SÍ mi s rna y tal vez e ntonCGS r esulte impr es-

cindi bl e utilizar e l c om e ntari o expl icativ o e inclus o e l que i nvita 

a la crítica o a la ref1exi6n más all á de la imagen; o puede ser 

m e jor en a lgunos c a sos omitir cualquie r comentario. 

c) El Equili brio "Imagen-texto".- Es un punto primordi al. 

En principio, y ésto e s válido t a nto para cine como para televisi6n, 

cuanto más neutra o pl a na sea la imágen tanto más " atrapador " 

o dinámico será el texto. Cuanto más " hablada 11 sea la imagen -

tanto más discreto y conciso resultará el texto. 

Este Último debe actuar como un dese ncadenante de la 

atenci6n, un estímulo de la observaci6n, o por el contrario, subr~ · 

yará mediante su sobriedad, la fuerza de la imagen. Puede des-

truirse el impacto de una imagen por un texto inoportuno. Asimis 
. -

mo, el silencio en ocasiones, pue de tener una resonancia impre-

sionante. 

d) Los sonidos, los ruidos, la música.- Con ellos ocurre 

lo mismo que con el comentario. S6lo debe recurrirse a ellos -

cuando su utilizaci6n se revela funcional y se desarrolla en para-

lelismo con la imagen. Debe evitarse la sobresaturaci6n sonora, 

la bÚsqueda a cualquier precio del efecto dramático "que da vida". 

No hay que intentar transformar en filme sonoro un montaje audio 
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visual qu e posee s us l e ye s y s us c ualidade s espe cífica s . 

III . 4 .- EL RETROPROYECT9R .-

Es una versión. m odificada del proyector de cuerpos opa 

cos o epidiascopio y del proyector de filmes fijos o filminas . 

En a lgunos cas os , tal documento resultará mejor si se presenta en 

e l r etroproyector; en otros casos se p r eferirá el proyector fijo, es 

pecial mente si se tra ta de imágenes m uy detalladas . El r etropr o ·--

· y e ctor con$tituye por excelencia el dominio de l esqu e m a , de l día-

grama, del histograma, de l mapa. De cua lquier manera, incluso 

aunque n o s iempre se sepa hace r una · distinci ón específica, se 

r equie r e c onocer , en l a t écnica audiovisual, la manera de variar 

la presentación . La utili zaci ón continua de un sólo aparato destru 

ye su impacto. 

El ret roproyector es el único medio audiovisual di seña 

do espectfica m e nte para l a e nseñanza y no adaptado de otros cam-

pos como entretenimiento, cie ncia o simple pasatiempo. 

Entre las ventajas más importantes de -~ste aparato se 

puede m e nciona r: 

a ) Gran visibilidad de l a imagen y nitidez de l a proye~ 

.,; 
c1cn. 

b) No requi e re de oscure cimiento. 
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c) Da la pos ibilida d de u na vis u aliz aci ón prog resiva de 

una l e cción o una de mos t r a ci ón. 

d) Proporciona l a posibilida d de utiliz ar una gran vari.e 

d a d . de documentos : diag r a mas , .textos escritos e n 

acet ato, objetos de m at e r iales traslúcidos, demos-

traciones físicas o química s, anima ción de figuras 

articula das, etc . 

Desde el punto de vista peda gógico, no debe abusarse 

del r e troproyector, sino usa rlo cuando resulte particularmente 

conve nie nte y a lte rnarlo con ot ras técnica s que lo s uperen en otros 

momentos de la exposición. 

Los documentos a proyectar serán en forma de acetatos 

o micas, impresos ·mediante el aparato especial para ello, o elabo 

radas simplemente con un plumón o una crayola. Esto da oportun.!_ 

dad de coloración~ . 

Es posi.bie la superposici.Ón de. documentos, adicionando 
. . 

sucesivamente varios transparentes suplementarios, lo cual brinda 

una continuidad en la exposición. Quizá una de las características 

más importantes de la utilización de este aparato es la posibilidad 

de que todo un grupo siga el detalle de los trazos del maestro so-

bre la mi.ca. 
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Una v ez que el profesor·, en base a un a ná li s i s de obje-

tivos y del mome nto adecuado de inserción, ha decidido utilizar -

el r etroproyector' debe procede r a preguntarse ' al igual que sería 

con cua lquier otro medio avdiovisual: 

- ¿ Cuáles son los antecedent es de l os alumnos en 

cuanto a este tema ? • 

¿ Qué se les deberá mostrar por medio de la ayuda 

audiovisual ? . 

¿ Qué actividades prácticas complementarán la lec-

. ,, ') c1on .• 

En base a ésto deberá determinar el número necesario 

de micas, su contenido, y el orden de sucesión. 

A su vez, cada transparente implicará un análisis en 

cuanto a: 

- Título 

. - Texto explicativo (contenido, longitud, disposición, 

dime nsiones de las letras , etc.) 

Dibujos que figurarán. 

Su ubicación con respecto al texto y su objetivo. 

- Color, o blanco y negro. 

¿ Será necesaria la superposición de micas ? . 

¿ Porqué ? , etc . 
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Ade m ás , de be rá estudi a r l os e l e m e ntos d e r e pe tici 6n , 

de recue t~do o de s íntesi s y e l ti e mpo d e ex posic ión. 

III . 5 .- EL PROYECTOR DE CUERPOS OPACOS. 

No plante a proble mas ni d e ope ración ni d e prepara ción, 

permitie ndo la proyeceión de una g1~an v a riedad de cuerpos opacos .. 

Por otro lado, este aparato, además de ser muy voluminoso, re-

quiere de oscuridad completa. Amplifica facilmente un dibujo so-

. bre una pantalla, una pared o un pizarrón, logrando la variación 

del tamaño sin ningún problema, cambiando simplemente la posi

ción d e l t a maño sin ningún proble ma, cambiando simple mente la 

posición del equipo. Hace posible también mostrar objetos e ilus

traciones a todo color. 

lII. 6.- EL FILME SUPER - 8 

Este tipo de película en movimiento es mucho más mane 

jable que el de 16mm., más fácilmente utilizable en clase. A cau

sa de la calidad, dimensiones de su imagen y economía con respec.:... 

to al formato de 1 6mm., ha resultado el más adecuado para fines 

de enseñanza. 

Una de sus más grandes ventajas es la posibilidad que 

ofrece, por una parte de realizar una producción netamente adapt_~ 

da a una clase dada, y por otra, de iniciar a alumnos y profesores 
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e n l os probl e m a s de l a expr esi ón cine m a t og r áfi c a, a un bajo cos -

to. 

La realización de una pel(cula· en Super-8, implica una 

sede de etapas: 

a) Fijar el objetiv o del filme 

b) Definir en detalle los aspe ctos esenciales del ob 

jetivo (¿Qué se pretende enseñar a través de él?) · 

c) Determina r la duracióri en función del tema y el 

presupuesto disponible. 

d) Confeccionar una lista detallada de los puntos i'2:1 

portantes y de las nocione s que se ilustrarán . 

e) Hacer un croquis de las ir:1ágenes, dibujos, esque

mas, etc., que ilustrarán dichas nociones . . 

·· Enseguida y en función de lo que es necesario prese12._ 

tar, decidir: 

f) Movimientos de cámara y técnicas a utilizar en 

cada secuencia. 

g) Si el filme debe ser mudo o sonoro. 

h) Si es necesario en color o basta en blanco y negro. 

Si se requiere una repetición constante del filme, en 

un m(nimo de tiempo y de manipulaciones, existe actualmente la 

posibilidad de "encasetarlo". Además el filme presenta también 

la posibilidad de detener la proyección en un cuadro fijo para su 
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aná lis is . El equipo necesar i o pa r a l a rroyccci6n de los filmes e n 

S-:8 es de ba jo cos to , poc o v oluminoso y no r equiere os c ure cimie n 

to total. C om o el material es poco costos o, e n a lguna m edida re

prese nta para el cine, lo que el libro de bols illo pa ra e l libro. 

El filme en Super-8 es a m e nudo limitado para utilizar 

se de manera a is lada . Por ésto, en gene r .al , se utiliza sól o pa:ra 

profundizar detalles evocados por otros medios, como las diaposi-

tivas, micas, etc. 

En ge neral, el equipo para proyección de películ a s en 

m ovimie nto es cada vez más sencillo y práctico, por lo que para 

el maestro no r e presenta ninguna dificultad su operación. 

III 7 .- LA TELE\/ISION EDUCATIVA. 

La televisión es a la vez el más pregona do y más expe

rime nta do de los nuevos m e dios. Aunque desde su aparición resul 

tó evidente su funcionalidad en e l ambiente educativo, han pasado 

dos décadas de exploración de las formas posibles e n que la televi

sión puede afectar la instrucción, administración e investigación 

de las escue1as. 

Desde el punto de vista del m aestro, la televisión puede 

considerarse un aliado o un riva l . Como aliado, puede compleme n 
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ta r l as capacidades y e n e r g ías d e l maes~ro e n e l aula , suminis 

trando l ecc iones planeadas y prese ntadas e n forma experta, . sob r é · 

una gran var ie d ad d e temas. 

Sin e mbargo, l a natura l eza impone nte d e l m edio, d a 

especial importancia al maestro que apa rece e n televisi6n, y a 

veces, puede opacar al maestro d e aula, que tiene contacto direc

to con los alumnos. El p robl ema estr iba e n e ncont rar formas d e 

aprovechar la adecuada combinación d e la televisi6n y el maestro, 

con otros r ecursos , pa ra obtener mejores r esul tados . 

Como medio d e comunicaci6n, la televisión puede desa 

rroHar ciertas funciones en forma fácil y efectiva: 

a) Amplificar imágene s, a través de len tes especiales. 

b) Multiplicar imágenes, proyectando simultáneamente 

la misma imagen en dive r sas pantallas. 

c) Transportar imágenes, desde el lugar en que la 

cámara hace la toma, hasta el aula. 

d) Combinar imágenes, unié ndolas en una pantalla di

vidida , sobreimponiéndolas, etc. 

e) Almacenar imágene s, m ediante la grabación en -

"video - tape" para reproducción inmediata o pos-

terior. 
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Además, l a t e l e vis i ón c r ea ilusiones que ayudan a l a 

comunicaci ón de. l a e nseñanza . El tel e v isor m a ntie ne l a at e nc ión 

porque l a pantalla es una fu e nte de luz y !a bocina una fuente de s~ 

ni.do. El m aestro de t e l evisión cre a la sensación de intimida d a l 

mira r di r ect a m e nte a l l e nte de la cáma r a, a us piciando la sensa

ción de contacto directo con e l alumno. La televisión imparte u n 

sentido de cercanía, como si lo que aconte ce en la pantalla estuvie 

ra sucediendo en ese mismo momento. En fin, la televisión logra 

la síntes is, mediante la fusión de va rios sucesos dispe rsos en un 

total simultáneo relacionado. 

La forma más utiliz ada de este medio en la enseñanza, 

es el Circuito Cerrado de Televisión. El Circuito Cerrado se re

fiere al sistema cuya señal es recibida sólo en pantallas, en este 

caso llamadas monitores, instaladas en el mismo edificio o escue 

la. Cada monitor receptor debe estar ligado al sistema. 

nes de: 

La televisión ha demostrado su eficacia en las funcio-

a) Captar, estimular y mantener el interés para · 

motivación del alumno. 

b) Formar la presentación del contenido básico de 

una unidad determinada. 

c) Servir como un medio de síntesis o culminación. 
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d) Repr esentar una emisi6n de comple mento. 

e ) Microeducaci6n, o sea l a posibilidad de a~to-obse~ 

vaci6n inmediata después de una actuaci6n. 

Las emisiones en circuito c e rrado son casi s iempre 

abie rtas, es decir, sugestivas y susceptibles de ser completadas 

y me jo radas . 

Acompañando a las lecciones televisadas para su uso 

en el aula, debe contarse con un manual de enseñanza que las 

complemente. En él se da n los obje tivos del programa, e l voca

rulario especial utilizado, preguntas clave que suelen hacer los 

alumnos, con respuestas sugeridas, la estructura del contenido, 

bibliografía, gráficas y diagramas para exhibir durante la emi

si6n, lecturas adicionales, .actividades subsecuentes y pruebas 

para evaluaci6n. Con este material, el maestro podrá planear el 

desarrollo de la clase. 

Antes de.la sesi6n, el m aestro deberá: 

a) Hacer los preparativos técnicos, es decir, revisar 

que el equipo esté en buen estado y ajustado. 

b) Preparar a la clase; o sea instruir a los alumnos 

de los objetivos y el desarrollo de la misma. De 

esta manera, estarán preparados para el caso en 
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que l as l ecci ones t e ng a n e lementos progra m a dos 

que impliquen hacer a nota ciones . 

c) Suministrar la informaci 6n preliminar necesaria en · 

cua nto a vocabul a rio, ideas y conceptos importa ntes 

nuevos . 

El maestro deberá anima r a los a lumnos a que partici

pen en las actividades de respuesta de s eadas. Y a ún m ás impor

tante, puede a provechar al máximo e l contacto individual con el 

alumno par.a identific ar y ayudar a resolver los problemas. 

Al terminar la l ección televisada, de be e fectuarse el 

refue r z o correspondiente. Hacer preguntas y otras actividades 

planeadas para aclarar, reafirma r, explayar y aplicar el m aterial 

de la l ección. La aplicación inmediata del contexto mediante la 

solución de problemas y discusiones efectivas, indicarán al m aes 

tro si se ha n c omprendido los puntos de l a lección. Además, r e 

fuerz a el comportamiento positivo ante la televisión, pues el a lum 

no sabe que tendrá que ejecutar y utilizar los conocimientos así 

aprendidos . 

En cuanto al aspecto económico, puede decirse que la 

inversi6n fuerte es la inicial, es decir la adquisición del sistema, 

incluye ndo el equipo de grabación y de r eproducci6n. Pero una 

vez realizada ésta, el costo de producción de programas grabados 

en vide o-tape , representa , con un poco de creatividad de los en-
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carga dos de s u e l abor aci6n, un g asto conside rablemente menor a l 

de otros medios , tomando e n cons i.derac i. 6n s us ventaja~ de todo . 

tipo. 

III . 8 . - OTROS. -

Hay a lgunos otros medios como las cintas de a udio, 

los di.seos y l a r a dio, que por s us funcione s específicas s6lo se 

utilizan e n campos de l a e nse ña nza muy determina dos. 
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CAPITULO N 

SELECCION DE MEDIOS AUDIOVISUALES 
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IV. - SELECCION DE MEDIOS A UD IOVISUA LES .-

El problema de la ele c;ci6n de 1os m edios supone, desde 

el comienz o, una nueva actitud del maestro y una concepci6n más 

m atiz ada de s u pa pel. 

Según los principios que rige n la tecnología educativa, 

para la elecci6n de los medios adecuados, son indispensables tres 

actividade s pre vi as: 

a) El análisis de los diversos aspectos de la materia . 

por enseñar . 

b) Decidir la forma de presentaci6n de cada uno de sus 

aspectos. 

c) Ubicaci6n del enfoque combinado: orden de sucesi6n 

de los diversos medios y procedimientos y coordin~ 

ci6n por establecer entre ellos. 

En cuanto al inciso (a) se puede decir que cada materia 

y porci6n de m ateria presenta aspectos de muy diversa naturaleza. 

Algunos consisten en informaci6n pura y simple; otros requieren 

del aprendizaje de ciertas operaciones o técnicas; otros aún, nece

sitan una motivaci6n o un ajuste previo y otros, por último, apelan 

a la reflexi6n, a la imaginaci6n, a la creatividad. La elecci6n del 

medio entonces, dependerá de la naturaleza del punto de la materia 
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a tra t a r. Par a saber c uál es l a forma de presentación más ade-

cua da (inciso b) es ne cesari o e l pl a nteamiento de dos preguntas: 

a) ¿ Basta l a exposición ora l o un texto escr ito ? , 

b) ¿ Son indicadas l a pre sentación del objeto real 

o la visita sobre e l terreno ? 

Si la res puesta a una de ellas es afirmativa, el probl~ 

ma estará r esuelto. 

En el caso en que se decida exponer oralmente será ne . -
cesari o a de más, determinar si e l desarrollo del tema se llevará 

al cabo m e diante la participación activa del alumno (preguntas y 

respuestas), o si se necesita utilizar en forma el método de expo-

sici-ón, en cuyo caso podría ser útil una cinta grabada, sobre todo 

cuando se presentará varias veces o que el carácter técnico del te 

ma~ no permita impe rfección alguna en la expresión~ Sin emba r-

go si se trata de apelar a una reflexión prolongada, el maestro op 

tará por una exposición escrita. 

La exposición oral res ultará insuficiente cuando: 

a) El tema resulte muy abstracto. 

b) La operación a describir es muy compleja. 

c) Se utilizará vocabula rio poco usual o demadiado 

técnico. 
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d) El tema a desarr-ollar obligue a una motivación. 

Para continuar, volvamos a l caso en que las dos pre-

guntas previas (lobjeto rea l?, lexposici.Ón verbal?) hayan sido con 

testadas negativamente. 

Se procederá de nuevo al planteamiento de preguntas : 

a) lEs necesaria la ayuda de imágenes? 

b) lSe presentará el tema con el auxilio de una drama

tización sonora o de ruidos naturales?. 

c) lCon el apoyo de imágenes sonorizadas?. 

La imagen simplifica la comprensión de demostraciones 

complejas; proporciona una experiencia semiconcreta más accesi~ 

ble que el lenguaje simbólico de las palabras, y motiva ·la libre. ex 

presión y la imaginación. 

Los ruidos naturales describen aquello que ni la imagen 

ni la palabra pueden describir. · 

La dramatización sonora es ante todo, un mensaje mo

tivador, suscita interés por un tema y ayuda a fijar algunos elemen 

tos de conocimiento. 
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Las imagenes s onot:'izadas son efica ces par a tra nsmiti r 

una inform ac i6n de tallada . Provistas de un buen come nta rio-guía 

cons tituyen una de las mejores f ormas de aprendizaje colectivo o 

incluso individual . 

Si despue s de r eflexiona r se ha e legido l a imagen, con 

vie ne ade más determinar: 

a) Si la imagen será fija o animada o bien, una combi-

nación de ambas. 

b) Si es suficiente el blanco y negro o si se requiere el 

color . 

. La imagen ani. macia se impone cuando se trata de re

presentar un movimiento, nociones sobre Física, funcionamiento · 

o articulaci6n de diferentes partes de un conjunto. 

La imagen fija: por su par te, capta momentos privilegi~ 

dos, los ofrece en ané.li.sis prolongados, elimina la distracci.6n del. 

. movimie nto cuando éste no es necesari o para la comprensi6n. Si 

se le elige, a ún faltará decidir sobre qué soporte se presentará. 

La imagen sobre papel (fotograña) favorece la observa

ci6n individual detallada. Las diapositivas, además del aporte del 

aumento, introduce un efecto de espectáculo, crea las condiciones 
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de una obse t~vación colectiva en l a s e mioscurida d, motiva e n m a- · 

yor medida y desencadena la expresión Y'.. discusión. E s factibl e 

combina r l a imagen fij a y l a a nimada , así la observación de las 

fa s es de un movimiento a pa rtir de una imagen fij a , s i::;guida de l a 

proyección de un filme que m uestra e l desarrollo de l m ovimiento, 

es mucho m ás eficaz que la visión a islada del filme. 

Por último, l a i rragen fija puede prese ntarse e n forma 

de un esquema o un diagrama, siempre y cuando esté apegado a la 

realidad, o bie n en forma de maqueta o modelo, lo que se justifi

ca cuando la aprehe nsi 6n del r elieve o de un movimiento e squemá 

tico, es nece s a ria para la comprensión. 

En cuanto al color, se justifica en principio, cuando se 

quiere motivar o cuando resulta indispensable para la legibilidad 

de . un docume nto. El blanco y negro elimit:ia el efecto de distrac

ción del color, pero por' otra parte , otorga a l documento un valor 

menos r eal. 

Algunos estudios de la televisión en color proporcionan 

las siguientes conclusiones: 

En el plano psicológico: . 

a) El color afecta las c a pas emotivas del espectador 

pero no las capas racionales. 
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b) E s timula l as impresiones, los sentimie ntos, los 

esta dos de ánimo, e n detrimento del pensamie nto 

y de la fantas(a. 

c) Facilita l a pa rticipación emotiva y fre na ~el distan

ciamiento r a c ional . 

En el plano didáctico: 

a) Aspectos neg ativos. 

El color foca liza la atenci6n . 

No facilita l a comprensión. 

- Vuelve más difícil l a abstracci6n. 

b) Aspectos positivos: 

- El color torna l a s cosas más accesibles, 

· 1as hace más concretas. 

- Acrecenta la impresión de realidad y autenticidad. 

- Aumenta el interés y facilita el aprendizaje, pero 

unicamente en pequeñas dosis. 

- Vuelve más tardío el olvido. 

IV; 1 • -Cinco variables importantes: 

La elecci6n de los medios no deriva nunca automática

mente de sus posibilidades específicas. Además de la naturaleza 

y del tipo de mens aje, que se ha analizado ya, hay otras tres va-
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ri a bles que a m e nudo ex ig irá n a lgunas r e ctificaciones : 

La primera de ellas es la "función de la comunicaeión" 

que s e qui e re asig na r a un m e dio dete rmi.na do. 

En opinión de R . Gagné, l a e nseñanza implica siete fu n 

ciones de comunicación: 

a) Moviliz a r la a tenCión. 

b) Definir el objetivo de la lección. 

c) Recordar la adquisición anterior necesaria para 

la prog resión. 

d) Presenta r los estímulos (comunicación ve rbal, re 

presentación de l a realidad, etc.) 

e) Guiar el aprendizaje. 

f) Proveer al alumno de una retroa limentación. 

g) Favorecer la transfe rencia de la adquisición • 

. La elección del medio (así como el momento de su inser 

ción y su forma de utilización) , dependerá de la función que se es

pera que desempeñe' es decir' el documento debe: 

. a) ¿Motivar? ¿suscita r interés? ¿Provocar la expresión 

o la discusión?. 

b) ¿ Plantear un proble ma ? 

c) ¿ Recordar nociones ? 
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d) ¿ Orie nta r una inve s t ig a cí 6n ? 

e) ¿ Pre sentar un e s tímulo, una informución, 

una ilustración ? 

f) ¿ Presenta r a plicaci one s dif2 r e ntes de una_ 

noción adquirida ? 

g) ¿ Proporcionar una síntesis ? 

En una l ección dada, puede suceder que aparezcan va

.rías funciones de comunicación. A menos de estar en condiciones 

de usar todos los medios necesarios en el transcurso de una lec

ción (lo cual g e ne ralme nte es difícil), es necesa rio adopta r el m e

dio más apropiado para la función principal, o incluso utilizar el 

único medio disponible. 

11 El público escolar 11 al que se dirige la ayuda audiovi

sual es otra variable muy importante, pues los alumnos pueden dife 

rir de una clase a otra, de una enseñanza a otra, según principal-

. mente, sus edades. 

Sin embargo, con un poco de práctica y de conocimiento 

de los alumnos, resulta relativamente fácil la adaptación del nivel 

del mensaje al tipo de auditorio. 

Otra variable a menudo imperativa, son las 11condicio-
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nes m at e ria les de utiliz ación" de tal o cual apa rato, t e niendo e n 

cue nt a e l p r e s upuest o de l a escuela, l a r e ntabilidad de l apar ato 

disponible con r especto al objetivo, e l carácter accesible de l apa

r ato e n la escue l a o los obst áculos que suscita s u utilización. 

En r esumen, en l a elección de los medios intervienen 

cinco variables e n función de las caracte r:ísticas de la materia 

por enseñar y ellas . son: 

a) Las posibilidades específicas de los medios. 

b) La naturaleza y el tipo del mensaje a transmitir. 

c) La función de comunicaci ón esperada. 

d) El público. 

e) Las condiciones materiales de utilización. 

El problema de la elección de los medios o de una com 

binación de medios, podría aclararse partiendo del anál i.si.s de la 

comunicación es decir, de la transmisión de una información de l 

"emisor" al "receptor". 

Según algunas investigaciones, esta transmisión ti.ene 

lugar a través de los cinco canales de comuni.caci.6n, más o. menos 

en la siguiente proporción: 

Vista 66% 

o(do 22% 
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tacto 7% 

olfa to 5% 
y 

gusto 

El flujo de est a informaei6n puede m e jorarse m ediante 

un m a ne j o a decuado de l as condiciones y del valor de la comunica-

ción, que depende de la relac i.6n entre s us dos componentes funda 

m e nta l es, a saber, la r e lación "se ñal/ruido,¡. 

Toda informaci.6n parasitaria, es decir, que no sirve 

di. r ectamente al objetivo de la comunicaci.6n , es denominada -

"ruido". La comuni.caci6n res ulta t anto más eñcaz cuanto men or 

es el ruido, aunque nunca será posible llevarlo a cero. 

En la teoría de la informaci6n, toda disgresión, toda 

información no esencial cons tituye un ruido, · así como lo es todo 

problema interior que preocupa al alumno, o incluso, el ruido e n 

un corredor o el arranque de un automóvil. 

A veces existe la posibilidad de reducir la relaci6n 

señal/ruido m e diante el incremento de l número de señales trans-

mi.ti.das en un tiempo dado. Es factible por e jemplo acudir para 

ésto a dos canales de comunicación, el visual y el auditivo. En 

ese caso, tal como afirman los ingenieros en comuni.caci.6n, se 
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amplía l a ci.nta transmisora. Sin embargo, l a mult iplicación de 

l as seí~ales debe ser equilibrada, de lo cont r ario hay satu1~ación 

y e l receptor (a lumno) ya no es capaz de discrimi na r entre l as -

señales vi s u a l es y l as auditivas. Ot r a manera de r educir el r 'ui

do es la e lección adecuada de l a señal uÚlizada (c6digo) . Si se 

trata de una image n por ejemplo, de be adaptarse al público y al 

o bjetivo perseguido . 
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V.- CLASE TIPO DENTRO DE LA CARRERA 

DE INGENIERIA QUIMICA, COl'\J LA AYUDA 

DE MEDIOS AUDIOVISUALES. 
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V.- CLASE TIPO DENTRO DE L A CARRERA DE ING E NTERIA 

QUIMICA, CON LA AYUDA DE MEDIOS AUDIOVISUALES. 

Debido a la natural e za de las m ate ria s que se imparten 

e n la Facul t.ad d e Química y e n particular en la carrera de In ge nie 

ría Química, puede decirse que prácticamente en todas e llas y en 

un gran núme ro de temas, las ayudas audiovisuales tienen una a

pl i.cación directa. 

Bien sea con objeto de motivación, de estandarización 

d e conocimientos, de reforzamiento de una unidad de enseñanza, 

como apoyo para la visualización de un concepto, con fines de mi.

cro~nseñanza, et.e., las ayudas audiovisuales representan un me

dio Útil para maestros y alumnos de esa área. 

El objeto de este capítulo es llevar a la práctica los 

conceptos que hasta aquí se han enunciado, presentando en forma 

comparativa una clase convencional y la mi.srra clase apoyada con 

medios audiovisuales. 

Esta Última, al ser probada en una muestra represen 

tat.iva de 46 alumnos, proporcionó los datos que se exponen y que 

sirven como base para una evaluación de la misma. 
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Se seleccion6 d e ntro d e l a as ignatu r a d e Economía In-

dustria l lI, e l te ma referen te a la Cla sificaci6n d e los Costos e n 

una empresa pa r a poder obtene r e l Costo Total d e un producto d ado. 

La ayuda aud iovis ua l ut ilizada fü e e l " video - tape", 

de bido a l as venta j as económicas que ofrece, además de la nece-

sidad d e contar con imágene s en movimiento que facilitaran la 

compre n s ión d e cada uno de los aspectos que se d esc riben. Así-

mismo, fue d e suma ut ilidad e l "video - t a pe" para l a parte 

in t roductoria y de motivaci6n d e l programa. 

El objetivo del programa en este caso, es se rvir de 

apoyo al profesor, y no con fines de autoenseñanza. Por lo tan-

to, d ebe ser presentado despué s de que el rraestro ll eve al cabo 

en forma directa con los alumnos una introducCi6n en la que se 

planteen los objetivos de la clase y quede ubicado el tema dentro 

del contexto ge neral de la m .ateria. Una vez hechO ésto, se pro-

cede a reproducir el "video - tape" que debe ser posteriormente 

compleme ntado por el profesor aclarando duda s y ate ndiendo a 
. . ' ' 

los come ntarios de los alumnos . En c~so necesario, . el alumno 

podrá solicitar una segunda proyección del programa. 

A contínuaci6n se expondrá el resultado de este expe-

rimento, incluyendo: 
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1 • - A punte s de una c lase trad ic iona l s o b r e l a Clas ific~ 

ción d e lo s c osto s involuc rados en e l Costo Total de un Prod.uc to . 

2. - Adaptación. d e l a mism a c l ase pa ra se r p r e s e n tada 

a travé s d e un 11 V ide o - T a pe 11 º S e muestr a e l guió n técnic o que 

s irv ió c o m o base para l a grabación d e l prograrn:::i. . 

. 3 .- Programa en nvideo - casette" titulado !' E l Costo 

Tota l de un Producto11 
• 

.4. - R esultados de las encue s tas real izadas a los alum 

nos para la evaluac ión técnica y didáctic a del programa. 

5. - Conc lusione s. 

V.1 .--APUNTES DE UNA CLASE TRADICIONAL SOBRE LA CLA

SIFICACION DE LOS COSTOS INVOLUCRADOS EN EL COSTO 

TOTAL DE UN PRODUCTO. 

1.- Costos de Operación. 

1 .1 Costos Directos de Producción. 

Se dice que son en los que se incurre espe cíficamente 

en la manufactura del producto º 

1. 1º1 Materias Primas • . · 

El costo total de las materias primas está en función d e 

la cantidad necesaria para el nivel de producción de s ea-
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do. E l p r ec io d e las m ate rias primas s e pued e obtene r 

d e los p roveedores . En e l caso de ser materia prima im 

portada se pue de conoce r el v al o r a ·través d e publ icac io 

nes c o mo 2l Oil P a in t , & Drug Re port o d e l C he mica l - --' 

Ma r keting Re port, e n estos casos deberán considerarse 

fl e tes , permisos, ·impue stos, etc., para dar el precio 

en nuestra planta . 

En c ua nto a la cantidad, se podrá conocer a través del 

balance de materiales de la misma planta, en algunas 

publ i.cac i.one s s e d a la relaci.6n entre m ate ria prima y -

produc to terminado, debiendo tomarse en cuenta la pu-

reza d e las materias primas. En cierto tipo de procesos 

se considera como insumo al catalizador, por lo tanto, . 

deberá tomarse en cuenta el costo impl Ícito a esa opera 

- i . . . / c10n. 

1. 1 º 2 Servicios• 

Se . engloban en éste concepto los servicios, · tales como 

vapor, en~rgía eléct~ica, ~ombl.1stible, agua de proceso, 

agua de enfriamiento, refrige rantes, etc. 

Referente a la energía eléctrica, se debe cuantificar la 

demanda de ésta, y hacer el cálculo conforme a la tari-

fa de la C.F. E. que le corresponda. 

El costo del vapor necesario depende del costo del corn 



bustibl e u t ilizado y e l nivel d e pres ión al que o¡Jera el -

gene rador. 

El costo de agua -estará definido por l a Secretaría d e Re 

curs os Hidráulicos, a travé s del Depar tamento d e Uso s 

del Agua, existen tarifas para c uantificar e l costo tota l, 

el cu3.l se encuentra dependiendo de la cantidad y la cal i 

dad de ella, en los casos e n que sea necesario tratarla. 

Con respecto a combustibles y refrige rantes, este cos

to depe nderá d e l tipo de combustible utilizado y el nivel 

de r e frigeración a l que se esté operando. 

1. 1 • 3 Mantenimiento. 

Si no existe un conocimi.ento previo de la planta o se es 

tá evaluando el proyecto , se pueden utilizar los siguien

tes parámetros: a) 1 O % anual de la inversi6n total, 

cuando los problemas de corrosi6n son al tos; b) 3 % con 

problemas menores de corrosi6n. Generalmente el rrn.n

tenimiento toma 60 % de costo por pago a personal y -

40 % de materia les. 

Operando la planta al 75 % de la capacidad, el costo se

rá al rededor del 85 % con respecto a la operaci6n a ca-

rpacidad total. Si se opera a l 50 %, se considera que el 

costo de mantenimiento será el 75 % del costo operando 

a capacidad máxima. 
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1 . 1 . 4 Mate riales d e Ope r a ci6n. 

S e considera a éstos, tales como lubricantes, cartas de 

instrumentos, thi.nner, estopa, etc. 

Si. se contabi.l izaron con ante rioridad e n una planta, pue 

d e n obtene r se esos d atos, s i. no, se pue d e considerar co 

mo un 6 % del pago a obreros. 

1.1.5 Pago de Regalías e Impuestos Especiale s. 

Dependiendo de los contratos de pagos de regalías, en al 

gunos se establece el pago de regalías sobre unidad pro

duc ida, por tanto, este concepto e sta rá e n funci.6n d e la 

cant ida d de unidades producidas. En algunas emp r esas 

s e puede presentar que exista un impuesto fijado a la pro 

ducci.6n. 

1 . 1 . 6 Pagos al Personal de Operaci.6n º 

En este rengl6n se debe considerar e .l pago al trabajo, al 

personal obrero y al de supervisi.6n. 

Si se ti.ene el número y las características de éste, se 

puede cuantificar el pago. En México existen los salarios 

mínimos a obreros y personal calificado que va ría año -

con año, por lo tanto, se deberá tener presente para el 

personal de supervi.si.6n y di.recci.6n, que existen encues 

tas que presentan niveles de experiencia y nivel de suel-

dos. 
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Tamb ién se puede estimar como un 20 % d e l pago a l pe r

sonal obrero. Como casos extremos se debe considera r 

que a mayor automatizaci6n, menor personal obre ro y 

viseversa. 

En e l Arie s se prese ntan tablas de horas- hombre re

queridas por tonelada de producción, que pueden servir 

de guía. 

1 • 1 • 7 Pagos al personal de mantenim iento. 

Si se conoce la plantilla de trabajadores se puede esti

mar fácilmente, si no, se podrían u t ilizar l as r e l ac io

nes antes vistas en mantenimiento. 

1 . 1 º 8 Prestaciones y sobresueldos. 

Aquí deben cuantificarse premios de producción si se -

conceden o consideran. En la realidad mexicana se paga 

por el trabajador, además_ de su sueldo, la cuota del Se 

gwro Social, el 1 % del sueldo para educaci6n, el 5 % d e 

INFONAVIT, Prima de vacaciones, pagos dobles por --

días festivos, etc. 

En general se puede considerar un 20 % del sueldo o sa 

lario por concepto de prestaciones. 

1 • 2 Costo Indirecto de Producción. 

Gastos generales de la planta y otros cargos. 
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1.2.1 Pagos por Ad m inistraciónº 

Referidos éstos a los erogados por los pagos a adminis

traciones de la planta. Deben tomarse en cuenta presta

.ciones. Personal que se puede incluir: Gerente, secre -

tarias, auxiliares, etc. 

1 . 2 º 2 Pagos Indirectos. 

Aquí se e ngloba n los pagos· r eal izados por: 

a) Laboratorio. · 

Estos pueden ser estimados en base a la experiencia o 

en base a las horas - hombre requeridas, o bien, fin a l

mente, como un porcentaje de "los costos de operaci6n. 

Se puede tener como parámetro de un 3 a un 1 O %, o lle 

gar hasta un 20 % , dependiendo de la complejidad. 

b) Servicios técnicos y de Ingeniería. 

c) Talleres .• 

d) Departamento de Embarque~ 

.. Estos conceptos están íntimamente relacionados con el 

grado de compl _ej id ad y autonofnía de la planta. 

1 • 2. 3 Impuestos Municipales. 

Es el valor del Impuesto que se cobre conforme al valor 

catastral de la planta. 

1. 2. 4 . Departamento de compras, recepción y almacena

miento. 
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La cuantific ación de e stos costos estará en función de la 

complej i.dad de esta función. Si. los inventarios de una -

plan ta son e levados, la complej i.dad ·aume nta y vi.sever-: 

sa. 

1. 2. 5 Inspección; seguridad y protección. 

Aquí debe Cohtabil izarse el pago a las personas encarga-

. . . . 
das de la vigilancia de la planta, los encargados de los 

sistemas de seguridad y protección contra incendios. 

1.2.6 Seguros. 

Son cargos e n función de l activo fijo, e xistencia de nea -

teri.ales, robo de _equipo, responsabil i.dad civil, etc. 

Estos costos d e penden del valor asegurado. 

Una estimación puede ser proporcionada por compañías 

de seguros y fianzas de una manera rápida. 

1.2. 7 Otros~ . 

En este renglón podemos _colocar los costos erogados 

. de las situaciones que no se consideran en el presente 

análisis. 

1 • 2. 8 Contingencias. 

Una situaci6n impredecible puede tener como resultado 

la erogación de dinero para vol ver a la normalidad. Se 

puede conside rar que puede representar un 5 % de los 

costos directos. 
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1. 3 Dep r e ciac ión y Amort izac iónº 

La d e preciación es un costo fijo. Se puede decir que es el 

cos to imputado a la producción por la uttl ización de bienes 

de c apita l. 

En l a Legislación Fiscal Mexicana, la Ley del Impuesto So-

bre la Re nta, prevee el pociento sobre el valor· d e l activo fijo 

que se puede cargar a este conc:::epto ( Arts. 21 y 22 ). 

Las tasas en general aplicadas son las siguientes: 

Para inversión en equipo· de investigación 35 % anual 

Para inve rsión en equipo móvil 20 % anual 

Para inve rsión en edificios 3 % anual 

Para inversión en equipo industrial 9 % anual 

Para inversión ·en equipo de oficina . 1 O% anual 

Gastos preoperativos y gasteis de 

ingeniería amortizables . 5 % anual 

Debe tenerse cuidado de no depreciar la inversión en terre-

nos. 

1.4 Costos de Distribución~ · 

. . . . 

Aquí se debe tener en cue nta la fórma en que se lleva al ca-

bo ésta. Debe considerarse el costo de envases, del transporte, 

manejo, etc., y los sueldos erogados por el personal asigna 

do a estas tareas. 
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2, - Gasto s Generales. 

2, 1 Me rcadotecnia, Ventas y Servicio Técnico. 

Se incluyen gastos por los conceptos siguientes: 

a) Pago a personal d.e ventas y comisionistas, 

b) Pago a personal de mercadotecnia. 

c) Pago a personal de servicio técnico. 

d) Gastos de representaci6n, viáticos. 

e) Gastos de publicidad, 

En México no es deducible el 100 °/o de estos gastos. La Ley 

permite cargos por el 60 °/o del gasto en el año en que se in

curren y diferir el resto. 

2. 2 Administraci6n. 

Se incluye el pago por sueldos y prestaciones al cuerpo de -

administraci6n de la empresa. 

Gastos incurridos en papelería, copias, etc., gastos de ren

ta, luz y demás servicios. 

2. 3 Investigaci6n. 

En los casos en que exista la investigación dentro de la em

. presa, deberán considerarse estos gastos. 

2 .4 Gastos Financieros. 

Son los pagos de intereses de las deudas contraídas por la 

empresa. 
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C. 

V. 2 . - ADAPTACION DE LA M ISMA C LASE PARA S ER PRESENTA 
DA A T RAV ES DE UN "VIDEO-TAPE" 

GUION TECNICO: 

11 EL COSTO TOTA L DE UN PRODUCTO 11 

Vi deo T. P. Au di o 
.. -

FADE IN A : FADEIN 

Esc r itori o c on l a t a s Mús ica r egistra fuert e y queda a 

de pintura fue r a de foco fondo 

TRACK 1 
. , 

ZOOM IN hasta a focar una 

lata abierta. . . 

LOC. 1, EN OFF: 

.. Con un artículo conocido para 

cualquiera como éste' hicimos un 

sencillo experimento que queremos 

reproducir para ustedes: 

Al enseñárselo a un ama de casa, 

nos coment6: 

DISOLVENCIA A: AMA DE CASA: 

En estudio, Medium Shot de 11 Con uno como éste podría quedar 

Ama de Casa observando una muy bien la cocina " 

lata de pintura. 
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C. V id e o . T. !:>. Ali dio 

LOC. 1 EN O F F: 

Más t arde , un m édico n os de cía. 

CORTE DIRECTO A : 

EN ESTUDIO : Lat a de pintura MEDICO 

e n l a m a no del médico . " Siempre usamos el blanco pa r a un 

ZOOM BACK A MEDIUM ambiente higié nico .••.•. " 

SHOT DEL MEDICO 

CORTE DIRECTO A: LOC. 1, EN OFF. 

EN ESTUDIO, 

MEDIUM SHOT DE Por su parte, una secretaria 

S .ECRETARIA CON LATA DE expres6 .lo siguiente: 

PINTURA EN .LA MANO. 
SECRETARIA: 

ZOOM IN A CLOSE U P "Ya me estaba haciendo falta para un 

de lata de pintura. buen cambio ' eri mi oficina" 

CORTE DIRECTO A : LOC. 1"' EN OFF 

En estudio, close up unas Y Toño y Pablo, ni siquiera se 

latas en l as manos de dos procupa ron por contestar. -

niños. Simplemente come nza ron a armar 

ZOOM BACK A MEDIUM su edificio. 

SHOT DEL NIÑO. 
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C. V i d 0 o . T. P. t~ u d i o T."! 

CORTE DIRECTO A : LOC . 1 , EN OFF: 

En e s t udio, m e d ium s hot de l Pero ... qué nos coment6 un 

inge nie ro con l a l at a de pintura ingeniero m á s exa ctamente , un 

enfre nte . . ingenie r o q uímico c ua ndo se l a 

El ingenie ro se e ncue ntra pusimos enfrente: 

concentrado en s u trabaj o . 

INGENIERO: 

ZOOM IN hasta close up del "Me gustaría saber c 6mo se fabrica. . 

ingenie ro hacié ndose l a S a ldrá muy a lto su costo? 

reflexi6n ante l a l ata de pintura. 

CORTE DIRECTO A: LOC. 1, EN OFF: 

Me dium shot de ama de casa. Para cualquier persona, las 

paneo hasta medium shot primera s reacciones pudieron ser 

del inge nie ro. bastante normales. 

ZOOM IN hasta close up del Pero ... lQué hay det rás de la 

ingeniero. respuesta del ingeniero?. 

... 

DISOLVENCIA A: · LOC. 2, EN OFF: 

TELECINE, FILME: 

C . U . de un inge niero en sala Bueno; pues lo que pasa es que un 

de maquetas y zoom back hasta ingeniero es un profesional que hace 

sala completa cosas; que establece proyectos para 

su crea ci6n y elabora planes para su 

real izaci 6n • 
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C. V id e o Aud i o T. i 

( 

Es evide nte que ésto no puede 

DISOLVENCIA A : logra rse sin un e l e m e nto muy 

E S TU DIO: Di nero cayendo por importa nte : EL DIN E R O 

una r ampa . 

CORTE DIR ECTO A: LOC. 1, EN OFF: 

T E LEC INE, . FILME: Es por ello, que un bue n ingeniero, 

El ingenie r o pasa de la s ala de ademá s de los conocimientos 

m aque t a s a s u oficina. tecnológicos que debe poseer,, 

S obr e s u escritorio ana liza neces ita t a mbié n c ontar con 

unos pa peles que firma. coriocimientos de tipo econ6mi.co. 

Sólo. así, podrá ser c:::apaz de tomar 

decisiones bajo un crite.rio que 

incluya esos dos puntos de vista. 

LOC. 2, EM oi=F: 

Por 10 general, las decisiones · en los 

negocios se toman considerando los 

beneficios eéon6micos que pueden 

lograrse. 

PANORAMICA DE UNA Incluso en los gobiernos, 

REFINERIA Y PLANTAS . DE instituciones educativas o fundaciones 

LA MISMA. ¡que r e presenten empresas que no 

persigan primordialmente un objetivo 

de lucro, se está obligado al más 

eficaz apr'ovechamiento de los 

-117- ,, . 
r e cursos econom1cos. 
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TOMA GENERAL DEN TRO DE En e l m a nejo de toda empresa ha y · 

LA P LANTA DE PINTURAS conceptos de est a í ndole que son 

EN SUPER: e l ementa les , como es e l COSTO 

CARTON # 1: TOTA L DE UN PRODUCTO 

EL COSTO TOTAL DE UN 

UN PRODUCTO. 

TELECIN E , FILM.E: A través de dicho COSTO TOTA L, en 

Un inge niero hablando con los conjunt o con otros elementos, el 

obreros e n la planta de pintu r as inge niero puede evaluar nue v as 

inversiones nuevos prcx:luctos, 

justifica r cambios de proceso o 

evalua r las posiciones de los 

competidores. 

TOMAS DEL TRABAJO EN Dependiendo del tipo de empresa y 

PLANTAS DE: de sus características especiales, 

- Vidrio ·será e l sistema ·que se emplee para 

- Alime ntos 
. "i 
k::ontabil1zar adecuadamente cada 

- Instituto de Investi;Ja ci6n peso gastado, pero dicho sistema 

- Pe rforación d e un pozo k:leberá estar basado siempre en una 

pe trolero. K:;orrecta clasificación de los costos. 
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1· 

CO R TE D I R ECTO A 

CA RTON # 2 · 

Letreros m6vile s con 

viñeta s . 

DISOLVENCIA A: 

CAR.TON # .3 CON COL LAG E. 

MOVIMIENTO DE CA RTON 

# 3 A COSTOS DE 

FA BRICACION Y A GASTOS 

G E NERALES' 

CORTE DIRC:CTO A : 

EN ESTUDIO, MESA CON 

VARIOS TIPOS DE LATAS Y 

BOLSAS DE PINTURA. 

GLOSE UPA CARTON # 2, e n 
COSTOS DE FABRICACION. 

-11 9 -

L OC. 1 , EN OFF: 

Si t~eflexionamos u n poco e n l os 

procesos de l a s industria s 

m a nufactureras , veremos que en 

general , ha y tres d ivi s i ones 

principa l es de esfuer zo: 

1 •. - LA FABR ICACION DEL 
PRODUCT O. 

2 .- SU V ENTA, Y 

3 .- LA ADMIN IS T RACION DE LA 
EMPRESA . 

LOC. 2., E N OFF. 

A estas divisiones del esfuer z o 

c orr esponden l as gene ralmente 

aceptadas y pr~cticamente út iles 

divisiones funcionales d e l os c ostos 

que son, por un l ado, los costos de 

fabric~i6n o de manufactura, y por 

el otro, l os englobados como GASTOS 

GENERALES. o DE OPERACION. 

Como se compr e nde rá entonces, para · 

poder o btene r el COSTO TOTAL DE lJ N 

P R ODUCTO,- Será necesario conocer, 

por un l ado, el COSTO DE 

FABRICACION que comprende: 
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MOVIMIENT O DEL CA RTON A 

LAS T R ES D NISION ES. - LOS COSTOS DIR ECTOS 

- LOS C OST OS INDIR ECTOS 

- Y LOS COSTOS FIJOS. 

GLOS E UP A CA RTON # 3 en Y por el otro , c on ocer también l os 

GASTOS G ENERAL E S. GASTOS GENERALES, en los que 

MOVIM I ENTO DE L CARTOf\J A se· incluy en: 

LAS CUA TRO DIVISIONES. - LOS GA STOS DE VENTAS 

'-- LOS GA STOS D E ADMINISTRACIO~J 

- LOS GASTOS · D E .INVESTIGl\CION 

y 

- · LOS GASTOS FINANCIEROS. 

ZOOM BACKA FULL SHOT Pero, los invito a que veamos 

DE CA RTON # 3 juntos , con más det alle, cada uno 

de ellos : 

LOC 1 ~' EN OFF: 

EN CARTON # 3 , CLOSE UP Comer!{!:er.nos por el COSTO DE 

COSTOS DIRE CTOS. FABRiCA CION, cuy o prime r 

APARECE Fl-ECHA MOVIL HA'- factm ':, los COSTOS DIRECTOS, 

CIA EL LETRERO. se r efi e r e a LOS COSTOS QUE 

INCURREN DIRECTAMENTE E N LA 

PR.ODUCCION. 

i.120-
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DISOLVENCIA A CA RTON # 4 

CON NUMER O 1 • 

DISOLVENCIA A : 

TE L ECINE , FILME 

TOMA DE VARIAS MATERIAS 

PRIM,L\S EN LA PLANTA DE 

PINTURAS. 

CORTE DIRECTO A: 

CARTON # · 5 con número 2 . 

DISOLVENCIA A: T C 

P e r sona l obrero y de Super-

visión e n la planta de pinturas, 

en ple na l abor • 

TOMA DE: 

ENVASA DO A UTOMATICO 

TOMA DE: 

ENVASA DO MANUAL (EN 

PLANTA DE PINTURAS). 

-121-

LOC. 2, EN OFF : 

Sie ndo así, lo primero a c onside rar 

se r án " LAS MATERIA S PRI1\/\AS 11 
• 

S u precio puede obtenerse d e l os 

prove edores, teniendo e n cuenta que 

es necesario cons idera r en a l g unos 

casos el i mporte de l os fletes , 
t 

' 
pe rmisos, impuestos, etc ., para 

obte ne r e l p r e cio de esta m at e ri a . 

prima puesta en nuestra planta. 

El · segundo aspecto de importancia 

será, desde luegºo, e l personal que 

hac_e posible en fdrma directa, l a 

manufactura. del producto, o sea , 

e l persona l obrero y el pe rsonal de 

:supervisión. 
... 

Es por ello que deben ser incl uí dos 

s us salarios , considerándolos como 

PAGOS AL PERSONA L DE 

OPERACION, O MANO DE OBPA 

DIRECTA. Desde lueg o, a m ayor· 

automatización de un proceso, m e nos 

personal o br e ro será necesario, y 

viceversa. 
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CLOSE UPA SUPERVISOR . 

Z OOM BAC K HAST A TOMA -

GENERA L DE LA PLANT A DE 

PINTURAS . 

CORTE DIRECTO A : 

CARTON # 6 , CON NUMEROS, 

"DISOLVENCIA A T C: 

O BRERO DE OPERACION 

LUBR ICAN DO UN EQUIPO Y 

CLOSE UPA MATERIAL QUE 

UTILIZA: 

LU BRICA NTE, ESTOPA, 

THil\JNER, ETC. 

(EN PLANTA DE PINTURAS). 

CORTE DIRECTO A: 

CA~TON # 7, Cc'N NUMERO 4 

DISOLVENCIA A T. C 
TOMA DEL TALLER -DE 

M ANTENIMIENTO Y TOMA DE 
UN EQUIPO PARADO SOBRE 
EL QUE ESTAN TRABA..JANbO 
(EN PLANTA DE PINTURAS) 

-122-

Por otro l ado, l os sal arios de los 

su¡::e rvi sores estar án en funci ón 

directa con el grado de 

r esponsabilidad que impl ique su 

puesto. 

_ El siguiente punto a considerar son 

los "MA TERIALES DE OPE RACION 1 

que son los ut ilizados por el 

personal de l a pl anta durante l a 

operación norn:ial del equipo. 

Por eje mplo, lubricantes, c artas 

de instrumentos, thinner, estopa, 

etc. 

. ; 

... 
A los "GASTOS DE MANTENIMIENT 11 

--

que s e rían los siguientes por _ 

incluir, corresponde el costo de los 

m _ateriales y los salarios a los 

empleados encargados del 

mantenimiento de rutina, de las 

reparaciones incidentales , y en . 

algunos casos, de revisiones mayare 

. 
de equipo y edificios. 
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COR TE DIRECTO A: 

CA RTON # a·, CON NUMERO 5 ~ Por otro l ado, es necesario 

DISOLVENCIA A : cons iderar l os "PAGOS DE 

EST UDIO EN UNA MESA: REGA L IAS " por el uso de pa t e ntes, 

PLA NOS, D IAGRAMAS, marcas y tecnologías específicas . 

REVISTAS CON FOTOS Y Dependiendo del contrato, l as 

CONTRATOS. regalías pueden pagarse con base en 

la producci6n, o bien., con base en 

las ve ntas . 
-

CORTE DIRECTO A : 

CAR TON # 9, CON NUMERO 6 conceptos tales como el vapor 

DISOLVENCIA A TC requerido para e l proceso, la 

TOMAS DE: SUBESTACION electricidad, el gas natural, el agua 

ELECTRICA, TORRE DE de proceso, los combustibles, e l 

ENFRIAMIENTO, COMPRESOR aire comprimido, r e frigera ntes , etc. 

DE AIRE. quedan englobados como "COSTOS 

(EN PLANTA DE PINTURAS) . POR SERVICIOS" 

CORTE DIRECTO A: Y Finalme nte, en lo que se r e fiere a 

CARTON # 1 o, CON NUJMERO 7 estos costos dire ctos. hay un 

DISOL VENCIA A: · último aspecto de importancia que 

COLLAGE Y TOMA S DE debe ser incluído: "LAS 

ENFERMO EN HOSPITAL. PRESTACIONES Y SOBRESUELDO " 

ESCUELAS, CONSTRUCCION 

DE VNIENDAS. 

-123-
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•. 

L a s presta ci ones comprende n alg uno' 

a s pectos instit uidos e n l a r e alida d 

. 
m exicana, c omo l a c uota del S egu r o 

S ocial, e l 1 'Yo de l sueldo pa r a 

educaci ón , el 5% de Infonavit. Los 

sobresue ldos pue de n s er los . 
premios de producción en el caso de 

.. 

que exi s tan, la prima ' de v a c a ciones 

- los pago.s dobles por días festivos , 

et<::: . En ge ne ral, l a s presta d ones 

~ y sobr e sueldos vienen repre s e ntandó 

el 30% del salario • 
. 

CORTE DIRECTO A : LOC. 1 , EN OFF -: 

CARTON # 3 LA FLECHA Bien, hag amos ahora un res umen de 

SEÑALA LOS C OSTOS l os COSTOS DIRECTOS' tra t a ndo . 

DIRECTOS. de irse a nticipando mentalmente • 

... 
DISOLVENCIA A: Sería n pues: 
EN ESTUDIO: 
MAQUETA HO_RIZONTA L Y - MATERIAS~ PRIMAS 

CIRCULAR # 1, QUE VA - PAGOS DE PERSONAL DE 
OPERACION O MAN O DE O BRA 
DIRECTA. 

GIRANDO EN CADA RENGLON - MATERIA LES DE OPERACION 

- GASTOS DE MANTENIMIENTO 

- PAGOS POR REGALIAS 

- COSTOS POR SERVICIOS, Y 

-124- - FRESTACIONES Y SOBRESUELO< ps 
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CORTE DIRECTO A: Pasemos ahora a analizar los 

- FULL SHOT DE CARTON # 3 aspectos que se incluyen en los 

CLOSE UP A COSTOS COSTOS INDIRECTOS, que v i enen 

INDIRECTOS .• . APARECE FLE- siendo t odos aquellos gastos que se 

CHA MOVIL INDJCANDOLO~ efectúan C OMO RESULTADO DE, 

(más no directamente por) LA . 
OPERACION PRODUCTIVA . 

' 
CORTE DIRECTO A: LOC . 2 , EN OFF. -· 

CARTON # 11, CON NUMERO El primer punto que hay que 
1 • 

' 
considerar son los "PA G OS POR 

. • 

DISOLVENCIA A TC ADMINISTRACION", en donde se 

TOMA DE GERENTE, toman en cuenta l os salarios y 

SECRETARIA Y OFICINAS • prestaciones del Gerente , 

(EN PLANTA DE PINTURAS). secretq.rias, auxiliares, etc • 

C ORTE DIRECTO A: En los procesos químicos, el 

• . 

CART.ON # 12 , CON NUMER0 2 control dé calidad es siempre de 

... 
DI.30L VENCIA A TC vital importanc i a . Este sería el 

.TOMA DE PRUEBAS DE 
CONTR OL DE C A LIDA D EN segundo punto a tomar en cuenta y 

L ABORATORIO. 
(EN PLANTA DE PINTURAS O se denomina "PA GOS POR 

LABORA TORIO" 

CORTE DIRECTO A: 
CARTON =l:it 13 , CON NUMEROS Ad~más, de igual forma es necesari o 

' 
3 y 4 . incluir los pagos por: 
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C. 1 

DISOLVENCIA A TC . - " SERVICIOS TECNICOS Y DE 
INGENIERJA" Y 

TOMA DE INGEN I EROS EN 
S ALA DE DIBUJO (IM P ) - " L OS PA GOS POR C ONCEPTO D E . 

. TAL L E R E S ". 
TOMA DE T A LLE R E S DEL 
IMP . 

. CORTE DIR ECTO A : 

CARTON # 14 , CON NUMER O 5 L os "COSTOS DE DISTRIBUCI ON " 

. 
DISOLVENCIA A T C: se refieren a envases y empaques , 

T OMA DE A L MACEN D E así c om o al m anejo y :tansporte del 

ffiOD UCTOS TERMINA D OS producto t erminado . Esto 
-

(EN PLANTA DE PINTURAS) dependerá , desde lueg o , del ti;:>o 

de product o de que se t r ate . ·' 

C ORTE DIRECTO A : 

CARTON # 1 5 CON NUMERO 6 Por otro l ado, el " DE PARTAME NTO 
, 

DISOLVENCIA A T C : DE C OM PRAS, R ECE PCION Y 

TOMA D E A L M A CEN DE ALMACENAMI E NTO", r epresenta 

MATE R IAS PRIMAS C ON . ot ro gasto a considerar . L a 

ENCARGADO (EN PLANT A DE compl e;idad par a cuantificar est :)S 

PINTURAS) . costos est ará en funci ón directa de 
, 

l os i nventari os de l a pl anta • 
. . 

' . 
: 
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CORTE DIRECTO A : Los pagos a las p e r sonas encargada~ 

CAR TON # í 6 , con núme ro 7 . d e 1 a ' i g ;l ancia de l a plan ta , a l os 

DISOLVENCIA A T . C .: encargados d e los sist emas de 

TOMA DE ¡::ioL ICIA , s eguridad y protecci6n c ontra 

HIDRANTES, MAN G UERAS Y incendios, . se d enominan " GASTOS 

EXTI~G UJDORES CONTRA DE iNSPECCION, SEGUR IDAD Y 

INC ENDIO (PLAN T A DE PRÓTECCION", y pertenecen 

. PINTURAS) . también a los COSTOS INDIRECTOS 

que estamos d esc ribiendo. 

CORTE DIRECTO A: 

CAR TON # 17, con número s. Y finalmente , c omo protecci6n, 

DISOLVENCIA A: existe un Úl t imo grupo, en donde se 

CARTON # 28 , CON UNA GRAN. col_ocan los costos e rogados d e · 

INTERROGACION DE A LAM : ; · 1 situaciones .especiales o con t ingen-

BRE . cías. 

Este grupo es el clasificado como 

"OTROS". 

CORTE DIRECTO A: LOC. 1, EN OFF: 

CARTON # 3 , LA FLECHA ¿ Hacemos un r esumen de los 

MOVIL SEÑALA LO S COSTOS COSTOS INDIRECTOS? 

IND IRECTOS Recuerden, deben tratar de 

adelantarse mentalmente. 

El primero es: 
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DISÓLVENCIA A : 

EN ESTUDIO: 

Maqueta horizontal y Circular 

# 2 , . que va gi r ando en cada 

r englón. 

CORTE DIRECTO A : 

FULL SHOT DE CARTON # 3. 

CLOSE UP A COSTOS FIJOS. 

APARECE FLECHA MOVIL 

SEÑALANDOLO. 

T P. Audio 

-- PAGOS PC:< ADMINIS T RACION 

-- PAGOS POR LABORATORIO 

-- PAGOS . POR SERVIC IOS 

T ECNICOS Y DE INGENIERIA 

-- PAGOS POR TALLERES 

-- CÓSTOS POR DISTRIBUCION 

-- DEPARTAMENTO DE COMPRAS , 

RECEPCJON Y A LMACENAMIENIP 

-- GASTOS DE .INSPECCION, 

SEGURIDAD Y PROTECCION 

-- Y OTROS. 

De acuerdo a lo ya mencionado, para 

tener .el to tal .de los COSTOS· DE 

FABRICACIÓN, sólo nos resta consi-

. . 
.. k:lerar los COSTOS FIJOS, que son . 

íl os refe.,rentes a la inversión fija iní-

t;:ial y a los gastos asociados a ella, 

Rue permanecen constantes con el 

iempo, sin importar el nivel d e 

oroducci6n. 
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CORTE DIRECTO A: 

CARTON # 18 , con número 1. 

DIS O L VENCIA A T. C . : 

TOMAS DE MAQUINARIA, 

EQUIPO Y EDIFICIOS 

(PLt;NTA D E PINTURAS) 

CORTE DIRECTO A : 

CARTON # 19 

FIGURA DE TERRENOS 

TACHADA. 

CORTE DIRECTO A : 

CARTON # 20: 

CARICATURA DE P ESOS Y 

MO N EDAS CON ALAS, EN EL 

CIELO. 

T. P. Aud i o 

LOC. 2, e n OFF: 

Prime r a mente estarían los"COS T OS 

P OR DEPRECIACTON Y 

A MORTIZACION". 

La depreciación es el c osto asignado 

a la producción por e l uso de los 

bienes de capital que intervienen 

f(sicamente en la elaboración del -

producto, como la maqu inaria , e l 

equipo, edific ios, h e rramienta, etc. 

cada uno de los cual e s t iene una 

tasa de depreciación específica 

fijada por la ley. 

Es eleme n tal recorda r que la 

inve rsión en terrenos NUNCA PUEDE 

SER DEPR ECIADA. 

La amortización -por su parte, es el 

- cos ~o 2.s iC'1-,ado a la producción por _, . 

el uso de los bienes de capital 

INTANGIBLES, como son, patentes, 

marcas, franqu"lcias, gastos legales, 

costo de la ingenierfa, etc. 

- 129-
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Es importante puntual i zar que tan to 

los conceptos de D.EPR ECIACION, 

c omo d e AMORTIZACION , se apl i-

can durante un tiempo de te rminado 

para cada caso. 

CORTE DIRECTO A: En segundo lugar, están los 

CARTON # 21, con número 2. " TM PUESTOS MUNICIPALES", que 

D'ISOL VENCIA A T. C.: dependen del valor declarado de 

TOMA DE PLANTAS EN VALLEJO. . la pl anta y d e su localizac ión. En 

TOMA DE PLANTAS EN EL C~ MPO. gene ral, las plantas ubicadas en 

grandes ciudades como México, 

pagan mayores impuestos que las 

que se encuentran en regiones 

menos . industrial izadas. 

CORTE DIRECTO A: El tercero Y,'úl timo aspecto por 

CARTON # 22, con número 3. ·· cons{derar en los COSTOS FIJOS 

DISOLVENCIA A: es Bl de "SEGUROS", cuyo gasto 

ESTUDIO, sobre mesa, estará en furici6n de los riesgos 

p6l izas de seguros con potenciales y las .condiciones de 

cadenas y candados. seguridad que se presenten en la 

empresa. 
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CORTE D TRECTO A : LOC 1, EN OFF: 

CARTON # 3, L A FL ECHA Resumiendo : Dent ro d e l os COSTOS . 

MOVlL SEÑALA LOS COSTOS FIJOS han qued ado incluídos: 

FIJOS. -- LOS GASTOS DE D EPRECIACIO N 

DJSOLVE N C IA A : Y AMORTIZACION, 

E N ESTUD IO: · -- ·EL PAGO DE IMPUESTOS, Y 

!MAQUETA HOR TZONTAL Y -- EL PAGO DE PRIMAS DE 

C IRCULAR # 3 , QUE VA GIRAr--J 1 SEGUROS. . -

b O E N CADA RENGLON. 
-

CORTE D IRECTO A: 

CARTON # 3 , EN GASTOS A fin d e dete r m inar el COSTO 

GENERA LES, CON CUATRO T OTAL del producto, es necesario 

DIVISIONES . añadí r ·al COSTO DE FABRICACIOf\ 

los llamados GASTOS GENERALES 

O DE OPER4CiON . 

CORTE DIRECTO A : LOC. 2, en OFF: 

CARTON # 23, con núme ro 1. .. 
Dentro del primero de ellos, "LOS 

DISOLVENCIA A T. C .: 
GAS TOS DE VENTAS'¡., quedan con 

Grupo d e vendedores con 
· siderados los pagos al pe rsonal de 

portafolios en junta, c on folle-
ventas y comisionistas, los pagos 

tos publlcitarios y estante de 
al personal de merc ado tecnia y 

exposic ión con produc tos 
s e rvicios técnicos, los gas tos d e 

te rminados . ( PLANTA DE 
representaci6n y viáticos y los 

bJNTURA S). 
gastos publicitarios. 
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1 • 

. CORTE Dil=<ECTO A : En los -"GAS TOS DE 

CARTON # 24 , c on número 2. ADMINISTRÁCION", se con tab ilizan 

DIS OL VEN C JA A : · los sal a rios y las pre stac iones del 

CA R TON # 2 5 cuerpo de A dministración de l a 

(SO B RE FIG URA DE UNA empresa, . as( como los gastos d e 

PlA NTA, UN ORGANIGRAMA)~ . papelería, ren ta, luz y o t ros 

s e r v icios • 
. l 

CORTE DIR E CTO A : 

CARTON # 25, con núme ro 3 . En al gunos casos, l _a empresa 

DISOLVEN CIA A T.C.: cuenta c on su propio equipo d e 

l aboratorio del I. M. P. con ".INVES TJGACION", siendo en estas 

mic;._oscopio el ec t rónic o. circunstancias necesario, tomar en 

cuenta los gastos· involucrados en 
. . . . 

ello. 

COR TE DIRECTO A: Y por Último, los "GASTOS FINAN-

CARTON # 26 , c on número 4. CIEROS " son los pagos d~ inte r eses 
... 

DJS OLVENCJAA T.C.: debido a las deudas con t raídas 

PERSONA CON PORTAFOLIO por la empresa. 

PAGANDO EN UN BANCO. 
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CORTE D IR E C TO A : LOC 1, en OFF: 

ES T UD IO : E n r esumen , los costos d e FABRI-

SE HACEN G IRAR L AS CACION O D E MAN U F ACTURA es-

MAQUET AS 1, 2 y 3 . t án d ados por los CO S TOS DIRECT03 

más L:OS COSTOS INDIRECTOS, 

más los CO S TOS FIJOS . 

S E HACE G TRAR LA .MAQUET.L Y si se d e sea obt ene r el COSTO 

# 4 DE GA STOS G E NERA LES , TOTA L D E L PRODUCTO, d eben 

- D E ~CUERDO A CADA ENUN- · añadirse al COSTO D E F ABRICA-

CIADO. CION, LÓS GASTOS GENERALES 
' 

de: :--- V E NTAS, 

-- ADMINISTRACION, 

-- ,INVESTIGACION , Y 

FINA NZAS. -

Desde luego , EL COS TO UNITARIO 

DE UN PRODUCTO es ,el Costo To-

tal d e Producci6n, div idido entre el 

número de unidades. 

PANEO DESDE AMA C'E CASA Bueno, quizás ahora se comprenda 

HASTA INGENIERO. mejor la reacción de nuestro inge-

PANEO A LOC. 1, CON niero ante la lata de pintura, . 

ENVl\SE DE PINTURA ¿verdad? 

ENFRENTE. 
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C. Vid e o T. P. Audio T. T 

ZOOM BACI< HASTA 

TVVO SHO.T DE LOC' 1 Y 

LOC. 2 LOC . No. 2 : 

'3 i en . Una vez anal izada y 

CLO S E UP HASTA MEDIUM . ~omprendida totalmente la 

SHOT DE LOC. 2 i:::las.ificaci6n que acabah de ve r en la 

~an tall a y una vez r esuelto dudas y 

"eal izado c omentarios 'con su profe-

"or, se r á necesario en una sesión 
-

!JOSte rior, estudiar los métodos 

Z OOM BACK A TODO EL SET, !Dara evaluar cada uno de los renglo-

QUE SALE DE FOCO. t es incluídos en EL COSTO TOTA.L 

DE UN PRODuci:o. 

DISOLVENCIA A : SUBE MUSICA. 

CARTON # 27 

GUTÓí"J: Margarita Noguera. 

DISO L VENCIA A : 

CARTON # 28: 
ASESOR: Tng. José Guerra ~. 

DISOL VENCIA A : 

CARTON # 29: 
DIRECTOR DE CAMARAS: 
Jorge d e l a G~rza B . 

FADE OUT 
FADE OUT 
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V. 3. - PROGRAMA EN "VIDEO - CASETTE'' TITULADO "EL COSTO 

TOTAL .DE UN PRODUCTO". 

Anexo a e ste trabajo se incluye y hace e ntrega de una copia 

de l prog rama "El Costo Tota l d e un Producto", en "video -

.cassette", marca Scotch, de 3/4 ", en color, con una dura~ 

ci6n de 22 minutos, grabado en el Estudio de Televi.si6n del 

Instituto Mexicano del Petr6leo el día 11 de Mayo, de 1976~ 

V. 4.- RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

ALUMNOS. 

Con fecha 14 de Mayo de 1976 se experimentó la presenta-

ci6n del programa en "Vi.deo - Tape" titulado "El Costo Total de un 

Producto", con un grupo de 46 alúmnos • 

. Durante la presentaci.6n se pudo apreciar claramente la aten-

ci6n d e los estudiantes mantenida a través de toda la proyección. 

. . / . 
Par.a llevar al cabo la evaluacion del programa, se efectuaron 

dos evaluaciones por separado:. 

a) Evaluaci.6n Técnica, para recopilar las opiniones de los alum-

nos con respecto a la ayuda audiovisual utilizada y su efectivi-
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dad. · 

b) Eva luaci6n Didáctica , con el fin de detectar el grado de apre n

dizaj e logrado gracias a la reproducci6n del "video - tape". 

· A continuaci6n se d an los resultados de dichas evaluaciones , 

con base a las encuéstas real izadas. 

a) En cuanto a la evaluaci6n técnica, se apl ic6 la siguiente encues 

ta, en la cual se recopilan los resultados obtenidos, así como 

se incluye n los comentarios relevantes formulados por los a

lumnos. 

EVALUACION TECNICA SOBRE EL PROGRAMA "EL COSTO TO 

TAL DE UN PRODUCTO'' 

·1 .- De acuerdo a la preparaci6n general .d e l grupo, el nivel aca

démico del programa de Televisi6n es: 

Alto ( 2) Adecuado ( 42 ) Bajo ( 1 ) 

2. - El tiempo dedicado a cada concepto en el programa es: 

Excesivo ( 1 ) Adecuado ( 30 ) Insuficiente ( 1 5 ) 

¿ En qué parte ? a) Es necesario incluir más d e finiciones. 

b) Los resumenes son positivos como e l ementos de síntesis. 

3.- La forma en que está organizado y estructurado el contenido 
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en e l programa, facilita e l aprendizaje ? 

Mucho ( 41 ) Poco ( 5 ) Nada ( ) 

¿porqué ? • a) S e conside r a importante l a r epetición de con

ceptos . b) Es ne c esaria una int roduc Ción por escr ito a n tes -

d e l programa . 

4 .- Consideras que este tipo de ayudas audiovisuales c omplemen

tan l a exposic i6n d e l profesor ? 

'::_$í ( 46 ) No ( ) 

¿ Porqué ? a) Siempre y cuando exista continuidad entre la 

expos ición d e l profesor y e l programa . b) Da oportunidad d e 

ver aplicados a la práctica, lo s conceptos teóricos tratados 

en c lase. e) Hay un ahorro de tiempo, aprovechable para acla 

·rar dudas que surgen durante e l programa. 

5 .- Las características y la calidad de la voz de la narrac,i6n au

mentan o disminuyen la efectividad de la presentación ? 

La aumentan ( 32 ) No la afectan ( 13 ) La disminuyen ( 1 ) 

¿ Porqué ? a) Es importante la claridad y el t ono de la voz, 

así como la veloc;idad d e l e ctura y e l uso d e un lengua j e conci 

so para mantener l a atención en e l programa. b) Una modula- . 

ci6n adecuada es Úti.l para enfatizar los conceptos importan-

tes. 

6. - En el programa el tiempo de permanencia d e las imágenes en 

la pantalla es: 
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. a) E n l e treros: 

Excesivo ( 8 ) Adecuado ( 3 1 ) Corto ( 7 ) 

b) .En imagen m óvil: 

Excesivo ( 5 ) Adecuado ( 30 )'· Corto ( 11 ) 

c) E n l a repe tic ión de c o ncepto s en los r e sumene s: 

E xcesivo ( · 1 ) Ad ecuado ( 37 ) Corto ( 7 ) 

7.- La c l a ridad d e la image n ( tluminac i6n y diseño de detalles ) · 

es: 

Excelente (!41 ) Aceptable ( 38 ) Confusa ( 4) 

Come n tario: a) El color inc r emen ta el interé s, y a que crea 

situac ione s m ás real es . . b) Se encontraron fa ll a s en la imagen, 

provocadas por e rrores té cnicos. 

8 .- Al guna situac ión dentro del programa: parece poco auténtica? 

SÍ ( 14) No ( 2s· ) 

¿ Cuál ? a) Los personaje s de la in t roducción. 

¿Porqué ? a ) Por parece r poco r eal e s sus r e pre sentac iones. 

9.- El grado d e inte graci6n e ntre imagen y sonido es: 

Exc elente ( 24 ) Re gular ( 20 ) Insuficiente ( ) 

1 o.- La e fec tiv ida d d e la T e l e visión c o m o medio aud iovisual para 

apre nder a dis tinguir los diferentes conceptos de costo involu

crados é n l a fabricación de un producto es: 

Excele n te ( 34 ) Regular ( 9 ) Deficiente ( 1. ) 
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11 . - Sugerirías la utilización de otros medios ·audiovisuales para 

este fin ? 

SÍ (22) No (18) 

¿Cuáles? Cine, transparencias sincronizadas con sonido, 

retroproyectores, textos ilustrados, visitas a indu a trias. 

12.- ¿Crees que se pueden lograr los mismos resultados que con 

este programa, utilizando otro tipo de metodología ? 

SÍ (17) No (21) 

¿ Cómo? a) Con grupos menores >J la gufa del profesor. 

b) Desarrollando ejercicios complementarios. c) Contando con 

· la posibilidad de detener la imagen para ad arar dudas. 

Muchas · gracias por tu colaboración. 

b) En lo referente a la evaluación didáctica, se apl ic6 la siguiente 

encuesta, en base a los conceptos tratados en el programa. 

- 139 -



EVALUACION DIDACTICA'SOBRE EL PROGRAMA" EL COSTO 

TOTAL DE UN PRODUCTO" 

1 .- ¿ Porqué es Út il conocer e l costo total d e un producto? 

2. - Enuncia los tres renglones básicos que constituyen el Costo de 

Fabricación: 

3. - Enuncia los cuatro renglone s que integran los Gastos Genera

les o de Operaci6n: 

4. - ¿ Cómo puede obtenerse e l Costo Unitario de un Producto ? 
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5.- En la columna de la der·echa escribe el número d e l grupo al 

que corresponde cada uno de los conceptos de costo dados: 

e ) Pagos por regalías 
e 1 ) COSTOS 

·. DIRECTOS e ) Pagos por Laboratorio 

e ) Gastos de Ventas 

( 2) COSTOS e ) Pago de · impuestos 
INDIRECTOS 

e ) Gastos de Depreciaci6n 

e yMaterias Primas 
e 3) COSTOS 

FIJOS e ) Prestaciones 

e ) Seguridad y protecci6n 

e ) Investigaci6n 

· e ) Pagos al personal de Ope-

raci6n 

Muchas gracias por tu colaboraci6n • 

. Con respec.to a esta evaluaci6n se obtuvieron los resultados que 

se dan a continuaci6n, en los Cuadros No. 7 y No. 8. 
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CUADRO No. 7 

MUESTRA: 42 Alumnos. 

% 
No .de acreditados: 28 = 67. 

No .de No acreditados: 14 = 33 

Total.- 42 = 100 

CUADRO No. 8 

DESGLOSE: 

Calificaci6n: No. de a,lumnos: 

NA 14 

s 15 

B 9 

MB 4 

. Total.- 42 
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• 

V 5.- Conclus ione s º 

Como se puede observar, este experimento hizo posi

ble la c omprobac ión de todos los conce ptos teóricos dados en los 

ante riores capítulos de esta tesis. 

Desde el punto de v ista t é cnico, los alumnos pudieron 

apreciar y vivir la apl icaci6n de un medio ·audiovi;;ual en clase, y 

constatar su util id~d, tanto como un rec urso de motivación, como 

de resumen. Fue importante para ellos visual izar la apl icaci6n 

directa en la industria, de los conceptos estudiados en forma te6-

rica. 

Por otra parte, las resultados de la encuesta didáctiea 

real izada, comprueban en forma objetiva la eficacia, desde el -

punto de vista de apr~ndizaje de la apl icaci6n de los Medios Audio 

visuales en el Aula. 

Cabe hacer énfasis en el. interés y la gran aceptación 

por parte de alumnos y maestros por e ste tipo de medios como a

yuda a la ense ñanza, siendo importante considerar la necesaria 

inclusión en forma activa y continua de una me.todología bien pla

neada, basada en la util izaci6n de dichos medios. 
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VI.- CONCLUSIONES. 
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VI.- CONCLUSIONES. 

A través de este trabajo se han anal izado de,_sde sus 

r a íces, dos conceptos de importanc ia: "El Proceso enseñanza -

aprend1zaje" y "Los Medios Audiovisuales". En base a ésto fue 

posible señalar la estrecha relaci6n que entre ambos puede y de-

be existir en el ámbito de la enseñanza mode rna, caracte rizada -

por un acelerado incremento de los conocimientos a impartir, a 

un número cada vez mayor de estudiantes. 

Sin embargo, la inserción de un medio a un sistema 

no es automática. Una clase tradicional constituye un sistema -

que tiende a permanecer cerrado. Cuando por una u otra raz6n -

se introduce un aparato, se ve surgir, una vez que la curiosidad 

ha quedado satisfecha, un fenómeno de rechazo frente al "cuerpo 

extraño" 

La integraci6n de un aparato en e l trabajo d e una cla

se solo es real y segura cuando se modifican, en forma simultá

nea, los métodos y los objetivos de la enseñanza. Los medios .:.. 

audiovisuales solo tienen posibilidad de integrarse si un curso es 

concebido como una observación analítica y progresiva de los fe

nómenos y de su interacción. Toda innovaci6n tecnológica favo--
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r ece y pos tu l a , a l a vez, una r enovaci6n pedag6gica. Si no se pr e 

para esa r e nova ci6n, la innovaci6n es r echazada por el sistema -

o sirve unicamente para reforzar sus debilida des. 

"Los. medios no pueden provocar por sí mismos una r e 

novaci6n pe dag6gica, y esa renovaci6n no es fa ctible sin la cola

boraci6n de medios apropiados a las nuevas tendencias. Pedago

gía y un buen equipo son dos elementos indisolubles de un sistema 

de enseñanza moderno !' 

Como se mencionó en el último capítulo, se puede de

cir que debido a su naturaleza, toda s las materias que se imparten 

en la Facultad de Química y en particular, en la carrera de Inge

niería Química, son susceptibles de ser apoyadas con la ayuda de 

medios audiovisuales. Estas ayudas podrían ser integradas en el 

contexto general de cada materia para lograr la formaci6n de 

"Unidades de Enseñanza", compuestas según el tema por: 

a) Unidades de auto - enseñanza. 

· b) Exposición del maestro con apoyo de ayuda audiovi

sual para efectos de motivación. 

c) Exposición del maestro, texto y práctica, en forma 

· integrada con una ayuda a~diovisual de tipo didácti

ca, como sería el caso de un concepto que requier:-a 
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d e visual izac i6n para su comprensi6n. 

d) Otras. 

Las posibles combinaciones pued en ser tantas como -

las necesid a des que cada terna implique . 

Al ubicarse en la real ida9 d e la Facultad de Química, 

en lo que s e refiere a las. ayudas audiovisuales que pone en servi-

cio tanto del maestro como del alumno, se detectan dos centros 

importa nte s dependientes d e l a Unidad Adm inistrativa . 

. a) Por un lado el Departamento Audiovisual, que apar-

te del s e rvicio de préstamo de equipo entre los que se incluyen: 

Proyectores de 16 r'nm., proyectores de diapositivas de . 35 mm •. , 

proyectores de cuerpos opacos, retroproyectores, etc., propor-

ciona las facilidades para la elaboraci6n de cierto material, co-

mó la impresi6n de micas para su uso en el retroproy ector. De-

. la rnisma forma cuenta con una cantidad de material ya elabora-
. . . . . 

do aplicable a algunos temas, como es el caso de películas di_; . 

dácticas de 16 mm. Es el contacto además, para el préstamo de 

películas .d e 16 mm. que pueden proporcionar algunas embajadas 

y centrOs de invest igaci6n. 
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El escaso eq uipo con que s e cuenta en el Departame nto 

Audiovisual corresponde actualmente a l a s solicitudes que para su 

uso se formul a n. Pero ésto es de bido al poco inte r é s y conocimie n 

to con r especto a la utilizaci6n de estos m edios. 

Por otro lado, a través de e ste Departamento se cana-

l izan actualmente todas las solicitudes de ayudas audiovisuales, 

mismas qu_e, dado el caso, son transferidas al otro centro audio 
-. 

visual d e nominado "Didacta". 

b) "Didacta" proporciona los servicios referentes a: 

-- Imprenta, 

-- Diseño y Dibujo, 

Fotografía y 

Televisi6n. 

Didacta cumple con las solicitudes de impresi6n, di-

seño, dibujo y fotografía, s6lo que conc retándose a hacerlo en -

forma mecáhica, sin interveni~ direc tamente en la planeación -

desde el punto de vista didáctico y audiovisual de cada material. 

Debido a que Didacta fue fundado para servicio de la 

Facultad de Medicina y la de Química, se puede decir que hasta 
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l a fecha , un mayor porcentaje d e los trabajos desarrollados en el 

Estudio d e Tel evisión, han sido encaminados a resolver problemas 

dentro del área d e l a Medicina . Si.n embargo, se han elaborado 

tambié n a l gunos programas de apoy o s o b°re varios temas del cam

po d e la Química. 

Si bien es cierto que ambos centros se encuentran en 

operación actualmente, su producción e stá un tanto alejada con 

respecto al Óptimo que podría esperarse cuantitativa y cualitativa 

mente. Sobre todo si. se toma en cuenta que en uno de los puntos 

más difíciles de sOlventar, por la inversión inici3.l que represen

ta, es decir, el referente al equipo, como en el caso concreto del 

Estudio de Televisión, se tiene solucionado. 

Se hace obvia la necesidad imperante de conjuntar en 

forma organizada los esfuerzos de estos centros para un mejor 

aprovechamiento de sus recursos. 

Pero, es necesario enfocar la atención al caso concre 

to de la Televisión por ser éste uno de los medios que más posi-

bil idades representa. 

Si se consideran algunas de las variables del sistema 
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de televisión que serían susceptibl e s de modificación, podrían te-

nerse: 

a) Conciencia de las autoridades de. la Facultad d e los . 

beneficios qUe e l uso d e esta ayuda audiovisual puede brindar. 

b) Plane aci6n y organización del sistema audiovisual. 

. c) Recursos de equipo. 

d) Recursos de material. 

e) Personal, etc. 

Con r e specto al punto ( a ), se puede decir que la crea 

ción misma de este Departamento fue debida a que se había detec

tado de antemano, la necesidad de incorporarlo al sistema esco-

lar. 

En cuanto al equipo y al material para el desarrollo - . 

actual de las actividades, se puede considerar adecuado. 

Quizás el punto más importante es el referente al Per 

sonal, . pues además de implicar el problema de un número deter

minado de personas, éstas deben ser organizadas con imaginaci6n 

y creatividad. 

Podría considerarse la real izacién de un programa en 

- 150 -



"Vide o - T ape ", div idida e n cuatro f ::i.ses p rinc ipales: 

a) Informaci6n básic a., 

b) Elaboraci6n de l guión técnico, 

c) P r oduc ción, 

d) Grabación. 

En forma estima ti va cada una represe nta los siguien--

tes porcentajes con respecto a la duración que implica su termi-
-. 

nación: 

ETAPA: DURACION ( % ) 

a) Información básica 25 

b) Guión técnico 25 

c) Producción 40 

d) Grabación 10 

TOTAL: 100 

Desde luego, la primera etapa implica la participa-

ci6n directa del especialista en el tema a tratar. En el caso de la 

Facultad de Química, esta fase podría ser llevada al cabo por el 

profe sorado mismo, que con una explicación oportuna del proce-

so global, puede facilmente elaborar dicha información, en base 
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a los objetivos establecidos para cada tema • 

. Por otro lado, e l a lumnado, con la supervisión de los 

profeso r es puede ser también un recurso invaluable e n e l desa

rrollo de esta fase. Bien podría ser ésta una forma Útil y prácti

ca d e prestar e l Servicio Social. 

Asimismo, con la adecuada guía y supervisi:6n de guío 

nistas especial izados, maestros y alumnos pueden colaborar -

hasta la segunda etapa, o sea en la elaboración d e l g<~i6n técnico 

con .lo que se tiene cubierto un 50 % del tiempo que implica una 

real izac i6n de este tipo • 

. En cuanto a la producción, se cuenta. ya con el equipo 

·humano capaz de elaborar todas las ayudas impl Ícitas en cada pro 

grama, como puede ser: filmación de escenas en movimiento, fo

tografía fija, dibujo y diseño e cartones, diagramas, caricaturas, 

etc. ), selección de locución y musical izaci6n, etc. 

Por Último, la etapa de grabación, aunque desde el -

punto de vista técnico es la más apasionante, supone también el 

tiempo más c orto. Se ha d emostrado que con el equipo elemental 

con que Didacta cuenta en la actualidad es posible la grabación de 
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programas de a l ta calidad. 

En resumen, es necesario aprovechar al máximo y en 

forma organ izada e l recurso humano que a lumnos y profesores re-

-
presentan para las etapas más importante s que son, de hecho, la 

concepci6n misma de un programa en "video - tape". 

Sin embargo, una vez solucionados los aspectos ante-

·. 
riores, no debe caerse en el error frecuente de concretarse a u-

na fuerte producci6n. La difusi6n de l.os programas grabados de-

be ser tan inmediata como sea posible, para que de esta forma se 

amortice la iriversi6n que en ellos se efectu6. Además, ésta será 

la ú_nica forma de que autoridades, profesores y alumnos puedan 

hacer una correcta evaluaci6n de los resultados y modificar opo.!:. 

tunamente, en los casos necesarios, las tendencias adoptadas en 

busca de una superaci6n. O bien, mantener las formas y políticas 

de trabajo cuando estén siendo realmente efectivas. 

La enseñanza, que en un tiempo fué un ámbito de apa-

tía pÚbl ica, se ha transformado en asunto de interés para todo el 

mundo. 

Los medios masivos de comunicaci6n se han convertido 
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en portavoces d e l problema. 

De esta forma~ mucha gente que de otro modo jamás 

hubiera pe nsado en la importancia de la educ aci6n, ha tomado con 
. ~ 

ciencia d e l papel decisivo que en la actualidad desempeñan las es-

cuelas. 

A raíz de todo ello, se han obtenido resultados favora-
-. 

bles como innovaciones en los programas de estudio, integración 

de medios audiovisuales a los mismos, capacitaci.6n y actual iza-

ción de los maestros, y otros aspectos de la ~ducaci.6n en favor 

del alumno. Esta situaci.6n tan positiva da lugar a una revisión de 

los objetivos, los medios y los resultados en los procesos de en-

señanza. 

Si. se acepta la definición bastcnte ampl i.a de "enseñan 

za": "Enseñar es hacer que la gente aprenda", no se puede util i.-

zar la palabra enseñar para describir solo la actividad del · maes-

tro, sin. considerar si los alumnos aprendieron como resultado de 

la misma. Este uso de la palabra "enseñar", sería similar al de 

la palabra "vender" cuando se di.ce por ejemplo: "Estuve vendien-

do durante todo el día, pero nadie me compró nada". 
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Por lo tanto: 

"No se ha enseñado, hasta que el alumno ha aprendido". 

Y todo esfuerzo tendiente a lograr una enseñanza de a-

cuerdo a las necesidades que cada situaci6n implique, debería ser 

considerado y estudiado profundamente. 

Se espera que la revisi6n de las ideas y conceptos ex-

puestos en esta tesis sean una contribuci6n para el logro de un -

. . 

cambio de actitudes que haga factible una mejor transmisi6n del 
. . . 

conocimiento de la Química, en base a !..!na· efectiva integraci6n -

de los medios audiovisuales en el aula. 
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