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INTRODUCCION 

Las estrategias de enseñanza que pretenden dar respuesta 

al problema de acercar al alumno a un determinado conocimiento, se 

diversifican de acuerdo a ciertas particularidades que enfrenta el 

profesor y según las herramientas tanto teóricas como económicas de 

las que disponga. 

El presente trabajo pretende constituirse en una 

aportación para la formación de aquellos profesores que estén 

interesados en incorporar los recursos audiovisuales a su clase(•). 

Aunque aqul sólo se trata de forma teórica la construcción de 

audiovisuales utilizando diapositivas, se busca que sirva como 

incentivo para despertar el interés en probar los diversos medios 

audiovisuales de los que actualmente se dispone. 

Pues bien. el presente trabajo se divide en tres grandes 

partes, la primera de ellas ·Fundamentación teórica-, a su vez 

comprende tres apartados: 

En el primer apartado -Teoría del aprendizaje 

significativo-, se presenta una síntesis de la teoría del aprendizaje 

desde el punto de vista cognoscitivista, donde se establece· el 

funcionamiento cognoscitivo, delimitando las condiciones que afectan 

el aprendizaje del salón de clase y señalando las fases temporales del 

aprendizaje significativo por recepción. Además se anota que para la 

organización del material de enseñanza de un determinado cuerpo de 

conocimientos. es pertinente recurrir a los organizadores previos, Jos 

cuales pueden facilitar la incorporación y estabilidad de dicho cuerpo 

(•)Especialmente se dirige a los docentes de Enseñanza Superior de la UNAM, y en particular a aque· 
Uos que laboran en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza (ENEP·Zaragoza). 



de conocimientos que un grupo de alumnos debe adquirir en un 

momento especffico de su formación, como parte del material que el 

profesor puede planear para facilitar a los alumnos el acceso a deter

minado conocimiento. 

El segundo apartado -Los audiovisuales en la enseñanza

especifica el uso de audiovisuales, tratando de conceptualizar lo que 

se entiende por medios audiovisuales y su aplicación en la enseñanza, 

centrándose en aquellos audiovisuales diseñados en diapositivas con 

una explicación grabada, ya que se resalta la integración de los dos 

sentidos somáticos más poderosos: Ja vista y el oído, que en este tipo 

de materiales educativos resulta menos oneroso que la televisión o el 

cine y lo mismo puede ofrecer salvar barreras de tiempo y espacio 

para que los alumnos accedan a cierto conocimiento de una manera 

más objetiva. 

El tercer apartado -Los manuales y la formación docente-, 

pretende precisar cómo se han concebido los manuales en general y 

particularmente el uso que han tenido en la formación docente, ya 

que todo ·ello servirá de base para el desarrollo de Ju última parte de 

esta obra, que dicho sea aprovechando este espacio, no hubiera sido 

posible sin la experiencia y esfuerzo que muchas personas empeñaron 

al participar en la labor de planeación, ejecución, crítica, evaluación 

y seguimiento de una propuesta para formar a los docentes de Ju 

ENEP-Zaragoza, en el periodo comprendido entre 1980 y 1986. 

La segunda parte de este escrito -Antecedentes-, incluye 

dos apartados, los cuales constituyen el preceden:te en la 

ENEP-Zaragoza; el primero se refiere a la formación docente en 

forma global, y el segundo considera la particularidad de elaborar 

materiales de apoyo a la docencia, centrándose en la modalidad 
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referente a medios audiovisuales utilizando diapositivas. 

Finalmente, la tercer parte, constituye propiamente la 

propuesta de un manual para producir guiones audiovisuales, 

empleando diapositivas, el cual se recomienda sea utilizado como un 

instrumento más, al servicio de Ja formación docente en la 

ENEP-Zaragoza. 
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FUNDAMENTAC!ON TEQRICA 

l. Teoría del aprendizaje significativo. 

La orientación teórica que seguiremos aquí tiene como 

fundamento la teoría cognoscitiva del aprendizaje significativo, 

expuesta por David P. Ausubel en su libro: "Psicologfa educativa. Un 

punto de vista cognoscitivo", ya que se considera que en el nivel 

superior de enseñanza resulta fundamental el propiciar en los 

alumnos los aprendizajes simbólico y significativo. ' 

Por tanto nos remitiremos a analizar el funcionamiento 

cognoscitivo y los aspectos que se relacionen con él de maneru 

directa, tomando en cuenta que la psicología educativa estudia el 

aprendizaje del salón de clase: "Como ciencia aplicada, la psicologín 

educativa no trata las leyes generales del aprendizaje en sf mismas, 

sino tan sólo aquellas propiedades del aprendizaje que pueden 

relacionarse con las maneras eficaces de efectuar deliberadamente 

cambios cognoscitivos estables que tengan valor social. La educación, 

por consiguiente, se concreta al aprendizaje guiado o manipulado, 

encauzado hacia fines prácticos y especfficos. Estos fines pueden 

definirse como la adquisición permanente de cuerpos estables de 

conocimiento y de las capacidades necesarias para adquirir tal 

conocimiento."{!) 

El modelo explicativo acerca de la naturaleza del 

aprendizaje parte de hacer una diferenciación de los tipos de apren 

(1) Ausubc~ P. David Psjcotorra Edncatjva Un pun!o de ):jsta GOV'QSdtivn p. 22, 23 
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dizaje que pueden darse en el salón de clase, para ello es necesario 

marcar dos distinciones de proceso que seccionan todos los tipos de 

aprendizaje, estas distinciones son: 

Prlmera.-apendlza}e por recepción y aprendizaje por descubrimiento. 

Segunda.-aprendlza}e mecánico o por repetición y aprendizaje slgnlflca

Uvo. 

El aprendizaje por recepción tiene lugar cuando el 

contenido se le presenta al alumno de manera acabada, donde éste 

sólo tiene que incorporar dicho contenido de tal manera que pueda 

reproducirlo en el futuro. 

En el aprendizaje por descubrimiento, la tarea principal 

del alumno es descubrir algo (una relación de conceptos, la aplicación 

de ciertos principios para la solución de un problema, etc.), donde el 

contenido principal a incorporar debe ser trabajado por él mismo, es 

decir, arreglar Ja información de tal manera que se relacione con lo 

que ya maneja, produciendo asr una nueva reorganización, síntesis o 

integración. Ambos aprendizajes pueden ser repetitivos o 

significativos según las condiciones en que sucedan. Podemos hablar 

de aprendizaje slgnlficalivo cuando el estudiante relaciona de forma 

sustantiva lo que aprende con lo que ya sabe y cuando la actitud que 

adopta es tratar de que así suceda. 

Dentro de la terminología utilizada por Ausubel, 

encontramos como central la definición de ciertas categorías, una de 

ellas es la denominada estructura cognoscJUva, que se refiera a la 

totalidad de elementos conceptuales íntimamente relacionados y que 

de alguna forma pertenecen a un conjunto ordenado de datos 
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adquirido por un sujeto con base en el contacto que ha desarrollado a 

lo largo de su historia particular con un campo de conocimiento 

específico. Dentro de la estructura cognoscitiva, podemos señalar Ja 

existencia de sistemas de ideas o como Ausubel los denomina: 

sistemas ideativos o matrices ideativas. 

En esta totalidad de elementos relacionados y ordenados, 

existen ciertos componentes que son de mayor inclusividad y 

generalidad y por tanto tienen la capacidad de organizar a otros 

componentes que son de menor poder explicativo, dichos 

componentes se conocen como ideas de arlanzamicnto, organizadores 

previos, clasificadores o entidades incluyentes. Los conceptos no se 

almacenan en la memoria anárquicamente, sino que se relacionan con 

otros conceptos similares formando grupos, as! podemos hablar de un 

orden lógico de la estructura cognoscitiva, donde ésta se modifica al 

interactuar con nuevos conceptos y donde estos mismos conceptos 

cambian para lograr una estructura más congruente, asC podemos 

afirmar que la información se procesa de una forma estructurada. 

Para comprender mejor, podemos recurrir al sCmil de un 

árbol, donde el árbol mismo representaría la estructura cognoscitiva, 

las ramas de mayor tamaño serían las ideas de afianzamiento o 

entidades incluyentes y las ramas menores nos indicarían la presencia 

de conceptos o ideas subordinadas del conjunto, donde cada una de 

ellas se encuentra bien definida y no se confunde con otra: esto 

último es lo que se conoce como poder o fuerza de disoclabllldad. 

Ahora bien, las condiciones que influyen en el 

aprendizaje pueden ser clasificadas en dos: l. Intrapersonales y 2. 

Situacionales. 
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Las Categorías Intrapersonales se refieren a factores 

internos del alumno, donde se destacan cinco: 

1. t)Ln esJtuctura cpgnoscitjya - incluye las propiedades esen

ciales y organizativas del conocimiento previamente adquirido, es 

decir, lo que se sabe y la profundidad en que se sabe dentro de un 

campo de conocimiento dado. 

1.2)Disposición del de5nrroJJo - hace referencia a la etapa de 

desarrollo intelectual en la que se encuentre el alumno, as{ como las 

capacidades y modalidades del desempeilo propias de una deter

minada edad. 

1.3)Capocidad intelectual.- se refiere al grado relativo de ap

titud escolar intelectual deJ individuo, inteligencia general. 

1.4)Motiyaci6n y actitudes - hacen alusión al deseo de saber, la 

necesidad de logro y de autosuperación, y el interés que se tenga con 

respecto a un campo del saber. Estos factores afectarán el estado de 

alerta, la atención, el nivel de esfuerzo, la persistencia y la 

concentración que muestre un individuo a la hora de aprender. 

1.S)Perspnaljdad - como características de personalidad, intere

sa setlalar las diferencias individuales de nivel y clase de motivación, 

de ajuste personal y el nivel de ansiedad presentes en un momento 

determinado. 

En cuanto a las Categorfas Slluaclonales, Ausubel señala 

cuatro: 

2.1)1 a práctica.. como características centrales de esta, 

anotaremos la frecuencia, distribución, método y condiciones 
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generales que pomueven el aprendizaje. 

2.2)Arreeln de 105 materiales de enseñanza .. aquí eqcontramos 

el contenido organizado de tal forma que nos permite determinar su 

aprendizaje en términos de cantidad, dificultad, tamaño de los pasos, 

lógica interna, secuencia y velocidad. 

2.3)Factores de grupo y sociales - en general se refieren a la 

atmósfera que reina en el salón de clase, es decir, ambiente de 

cooperación y competencia, asf como la pertenencia a una clase social 

determinada. 

2.4 )Las s;nrpcterf5rjcp5 del profesor - hacen referencia tanto a 

características de personalidad y conducta como a las capacidades 

cognoscitivas, tales como: dominio de la materia y desempeño 

pedagógico. 

Por supuesto que esta división responde a necesidades de 

análisis, ya que cada factor se encuentra íntimamente relacionado con 

los demás, constituyendo una totalidad determinada y determinante 

para el aprendizaje. 

Estos dos grupos de factores ejercen cierta influencia en 

el cambio de capacidad de los alumnos, de tal forma que es deseable 

que se establezcan las condiciones externas óptimas, para que 

interactúen de la mejor manera con las capacidades internas del 

estudiante. 

Siguiendo esta lógica, podemos hablar de aprendizaje 

slgnlflcatlvo cuando un estudiante incorpora ciertos significados a su 

estructura cognoscitiva. Por su parte el material nuevo con el que se 
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trabajará deberá ser potencialmente significativo para que se 

produzca un aprendizaje sustancial y no al pie de la letra. Asf, 

tenemos que si se dan estas dos condiciones, el alumno se hallará en 

posibilidades de desarrollar mejor su propia matriz ideativa y 

organizadora para incorporar, entender y fijar nuevos conocimientos. 

"Aprender no tiene que ser un acto puramente mecánico o puramente 

significativo. Los alumnos pueden preferir, simultánea o 

sucesivamente, aprender tanto significativa como repetitivamente." 

(2) Aunque Ausubel seiiala que el aprendjzaie sicnificatiyo es 

511perjor en cpmparacjón con el repetjtiyo por dos razones básjcas• 

Primera.-el hecho de que las ideas nuevas se relacionan de 

forma intencional con las ya existentes y pertinentes, hace que el 

nuevo aprendizaje se incorpore con mayor facilidad, asimismo 

podemos afirmar que se dispone de una mayor cantidad de material. 

Segunda.-gracias a que las ideas nuevas y las establecidas man

tinen una relación por asimilación, esta ventaja mejora la efectividad 

del proceso en que se adquieren y retienen los significados. "El prin

cipal peligro del aprendizaje significativo por recepción no es tanto 

que el alumno adopte francamente unn técnica repetitiva, sino que se 

engañe a si mismo creyendo que ha captado relmente los significados 

exactos cuando sólo ha adquirido un confuso agregado de verbalismos. 

Y no es tanto que no desee entender, sino que carece de la necesaria 

autocrrtica y es incapaz de hacer el esfuerzo necesario y trabajar con 

el material, contemplarlo desde ángulos diversos, reconciliarlo e in

tegrarlo con los conocimientos afines o contradictorios y volver a for

mularlo desde el punto de vista de su propio marco de referencia. El 

alumno ve que es muy fácil manipular verbalismos para crear la impre 

(2) IBIDEM p. 74 
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sión espuria de haber engañado a los demás y a sí mismo al pensar 

que en realidad comprende algo que no ha captado." (3) 

Ante todo hay que tener en cue~ta que la or~pnjzacjóa 

funcjonamjepto cocnn5dtjyos sii:uen un patrón ded11ctjyo así tenemos 

que los significados abstractos establecidos en la estructura 

cognoscitiva sirven como clasificadores en el proceso de asimilacióu, 

es por esto que se afirma que la estructura cognoscitiva funciona con 

un orden graduado que va de lo general a lo particular, " ... la 

estructura cognoscitiva tiende a estar organizada jerárquicamente con 

respecto al nivel de abstracción, generalidad e inclusividad, el 

surgimiento de nuevos significados proposicionales refleja más 

comúnmente una relación subordinada del material de aprendizaje 

nuevo con la estructura cognoscitiva. Esto implica la inclusión de 

proposiciones potencialmente significativas en ideas más amplias y 

generales de la estructura cognoscitiva existente." (4) 

Ahora bien. para poder reproducir un material asimilado 

es necesario que su fuerza de disociabilidad rebase un nivel mínimo 

llamado umbral de disponibilidad, el cual se refiere a cierto límite 

que deben adquirir los elementos registrados en la estructura 

cognoscitiva para ser recuperados en un momento dado por la 

memoria del individuo, dicho umbral de disponibilidad depende en 

parte del método utilizado para verificar la retención, así tenemos 

que el reconocimiento requiere de un nivel de fuerza de 

disociabilidad más bajo que el recuerdo. Aunque en forma ~ecundaria, 

también influyen las fluctuaciones propias del umbral de 

disponibilidad. I as cansps más com11pe5 que eleyan temporalmente el 

yalor del umbral son tres· l} el choque del aprendizaje inicial que ope 

(3) WIDEM p.113 
( 4} lBlDEM p. 72 
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ra cuando se presentan ideas nuevas ocasionando resistencia y 

confusión cognoscitiva generalizadas, las cuales van disminuyendo en 

la medida que las ideas nuevas se hacen más familiares y menos 

amenazantes, 2) la competencia de recuerdos similares y 3) la 

predisposición o motivación actitudinales negativas para no recordar. 

Ya que encontramos amplia recurrencia al método 

expositivo, es conveniente apuntar que en el aprendjzaje sienificatjyo 

por recepción AusubeJ 5eilala c¡ue podemos dj5tiog11jr tres fases 

temporales· 

Primera rase: Aprendizaje - se caracteriza por la 

adquisición de significados que se relacionan con los sistemas 

ideativos pertinentes de la estructura cognoscitiva. Por supuesto que 

si el alumno no cuenta con las ideas de afianzamiento pertinentes o 

éstas tienen un nivel alto de inestabilidad o falta de claridad pueden 

surgir significados vagos, difusos, ambiguos o erróneos. 

Segunda fase: Retención de los sil:oificados - aquí 

debemos tener presente, que cada individuo posee un arreglo 

particular de ideas establecidas y de afianzamiento en la estructura 

cognoscitiva, por ello es claro que los significados retenidos son 

influidos por un conjunto especifico de predisposiciones, incluyendo 

el hincapié, la omisión y la distorsión que se presenten, lo cual 

determinará en buena medida la fuerza de disociabilidad. 

Tercera fase: Repcodµccjón del mtiterjal retenjdo - en 

esta fase es importante destacar la relación que se da entre la fuerza 

de disociabil,idad y el umbral de disponibilidad, ya que para la 

reproducción de un determinado aprendizaje es necesario que se 

disponga de dos elementos: uno es que los conceptos involucrados 
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estén bien diferenciados en la estructura cognoscitiva y el segundo, 

que dichos conceptos se encuentren en el nivel mínimo para ser 

recuperados por la memoria del alumno y es aquí donde se manifiesta 

con mayor claridad la interacción entre los factores motivacionales y 

cognoscitivos del alumno para la formulación de enunciados. 

Entonces se puede afirmar que el nprendjznje 

signi[icotlyo ocurre cuando se da la comprensi6n genuina, la cual 

implica Ja posesión de significados claros, precisos, dJterenciados y 

transferibles. "Si la estructura cognoscitiva es clara, estable y 

convenientemente organizada, surgen significados precisos y faltos de 

ambigiledad que tienden a retener su fuerza de disociabilidad y 

disponibilidad. Si, por otra parte, la estructura cognoscitiva es 

inestable, ambigua y desorganizada o mal organizada, esto tenderá a 

inhibir el aprendizaje y la retención significativos. Así pues, lo que 

más contribuye a facilitar el aprendizaje y la retención es el 

fortalecimiento de los aspectos esenciales de la estructura 

cognoscitiva." (5) 

Ahora bien, si los alumnos mantienen una actitud de 

autocrftica deficiente en cuanto a la adquisición de significados 

adecuados, aunque la materia de estudio se presente organizada 

(potencialmente significativa), el material sea claro, las falsas 

concepciones se hayan corregido inmediatamente, etc., no podemos 

esperar que las ideas más importantes sean retenidas, lo que podemos 

hacer es presentar las ideas nuevas en los términos que el alumno 

maneja de tal forma que se relacionen con las experiencias personales 

y por lo tanto con el marco de referencia propio. 

Dentro de las tareas del profesor que pretende delibera

(S) IBIDEM p. 156 
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damente influir en la estructura cognoscitiva de los alumnos para que 

estos accedan al aprendizaje y retención significativos, encontramos 

como central, la definición y organización del contenido de una deter

minada disciplina, la cual reflejará un cuerpo conveniente y estable 

de conceptos y principios generales que den cuenta de dicha dis

ciplina. Posteriormente se procederá a programar los métodos de 

presentar, arreglar y ordenar los materiales de enseñanza y los en

sayos prácticos para un determinado grupo de alumnos. 

En la definición y organización del contenido se puede 

recurrir al uso Je organizadores previos, ya que el material 

potencialmente significativo llega a ser incorporado con mayor 

rapidez y estahilidad, siempre que encuentre acomodo en las ideas 

pertinentes que ya posea el estudiante. Se dice que el uso de los 

organizadores previos (6), facilita la Incorporación y estabilidad del 

material de tres formas: 

!) Extraen y movilizan explícitamente los conceptos de afian

zamiento pertinentes ya establecidos en la estructura cognoscitiva y 

los hacen formar parte de ellos. Asl el nuevo material se vuelve más 

familiar e interacciona con Jos antecedentes conceptuales pertinentes 

del alumno para que este pueda utilizarlos de manera integrada. 

2) Los organizadores previos al posibilitar la inclusión en los 

conceptos pertinentes, suministran afianzamiento óptimo y aumentan 

la discriminabilidad de las diferencias genuinas entre el material 

nuevo y las ideas de apariencia análoga, pero en realidad opuestas 

presentes en la estructura cognoscitiva del alumno, con ello se pro· 
(6) Los orsanlzadores prnlos son los materiales introductoños, apropiadamcnle pertinentes, enuncia· 
dos en términos conocidos para el alumno, con el máximo de cla.ñdad y estabilidad. No son los materia· 
les de enscñan7.a en sí. Representan las ideas más generales. con mayor poder explicativo e inclusivo, con 
mayor capacidad integradora de una disciplina. Son las ideas de afianzamiento o clasificadores. 
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mueve el aprendizaje inicial y una mayor resistencia al olvido. 

3) Promueven que el estudiante recurra en menor medida a la 

memorización repetitiva, ya que dispondrá de ideas de afianzamiento 

claves a las cuales podrá relacionar intencionada y sustancialmente 

los detalles. 

" ... la función principal del organizador es salvar el abismo 

que existe entre lo que el alumno ya sabe y lo que necesita saber, 

antes de que aprenda con buenos resultados la tarea inmediata. 

La función del organizador consiste en proporcionar un 

armazón ideativo para la incorporación y retención estables del 

material más detallado y diferenciado que sigue en el pasaje de 

aprendizaje, as[ como en aumentar la discriminabilidad entre este 

material y las ideas semejantes u ostensiblemente contradictorias de 

la estructura cognoscitiva. Con material completamente desconocido, 

se emplea un organizador "expositivo" para proporcionar 

clasificadores pertinentes y próximos. Estos clasificadores, que están 

en relación subordinada con el material de aprendizaje significativo, 

brindan ante todo afianzamiento ideativo en términos de lo que ya es 

familiar para el alumno. En el caso del material de aprendizaje 

relativamente familiar, se recurre a un organizador "comparativo" 

para integrar las nuevas ideas con los conceptos fundamentalmente 

similares de la estructura cognoscitiva, así como para aumentar la 

discriminabilidad de las ideas nuevas y las existentes, que sean 

diferentes en esencia pero dcsorientadoramente parecidas." (7) 

Como ya mencionamos, la definición y organización de un 

contenido estará en función de un determinado grupo de alumnos, 

(7) Ausubc~ P. David. DJ)..!:il. p. 179 
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lo cual nos conduce necesariamente a considerar que no todas las 

tareas de aprendizaje son iguales, habrá tareas que por su com

plejidad no puedan aprenderse de manera directa, donde el alumno 

debe ser adiestrado previamente en una versión simplificada para que 

posteriormente enfrente la tarea misma en toda su complejidad, " ... la 

dificultad de la tarea afecta la eficiencia del aprendizaje de otras 

maneras, aparte de que influye en la cantidad y en la proporción de 

aprendizaje en relación con el esfuerzo invertido. El material en ex

ceso difrcil promueve errores iniciales y falsas concepciones, indesea

blemente numerosas, que luego tienen que desaprenderse; interfiere 

con el dominio y la consolidación dentro de la tarea en programas de 

aprendizaje en secuencia; y menoscaba la confianza en s{ mismo del 

alumno, reduce su motivación, aumenta su ansiedad y promueve la 

evitación de la tarea. 

El material impropiamente fácil, por otra parte, no 

estimula ni reta adecuadamente al alumno, con lo que se fomenta el 

aburrimiento y el desinterés." (8) 

(8) IBIDEM p. 377 . 
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11. Los audlovlsuales en la enseñanza. 

Como parte del materia! que el profesor puede planear para facllltar a 

los alumnos el acceso a determinado conocimiento, encontramos la 

utlllzaclón de los audlovlsuales, que es el tema de este apartado. 

Primeramente definiremos Jos audiovisuales como 

aquellos materiales que presentan al expectador un mensaje 

conformado por dos partes fundamentáles: una auditiva y otra visual, 

así tenemos dentro de esta categoría, el uso de la televisión, las 

filminas y diapositivas ·acompaiiadas de una explicación grabada y el 

cine. 

Las filminas y diapositivas nos ofrecen sólo la posibilidad 

de imágenes fijas, por su parte, la televisión y el cine nos ofrecen la 

ventaja del movimiento y la incorporación de diversos materiales y 

técnicas didácticas, tales como: modelos, gráficas, demostraciones, 

exposiciones, desarroJlo de procesos, discusiones, entrevistas, 

investigaciones, prácticas, etc. "La pantalJa de cine o de televisión 

-enorme amplificador documental- nos hace presentes, a voluntad, 

por los medios conjugados de la imagen y del movimiento, toda clase 

de objetos o de acontecimientos, que por su dispersión en el espacio o 

alejamiento en el pasado, por su pequeiiez o inmensidad, o por la 

rapidez extrema o ·1a lentitud excesiva de su desarrollo (sin perjuicio 

de diversos obstáculos de orden social) habrían sido sustraídos para 

siempre de nuestra · vista. Esta prodigiosa ubicuidad, muy 

característica de esas poderosas máquinas -'el mundo al alcance de la 

mano'-, es una noción muy conocida, familiar y vulgarizada, sobre la 

cual resulta inútil insistir." (9) 

(9) Lcfrant; Robcrt y colaboradores. I ;is técnjg15 audjovisyalcs ill :;cnicig dr; la enseñanza p. 7, 8 
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Para efectos del presente trabajo abordaremos 

especffjcameote los audjoyjsuales que se componen de una serie de 

djapositjyas acompañadas de una erahacjóo ya que Ja producción de 

cine y televisión nos enfrenta a un proceso de mayor complejidad, 

para el cual se requiere una infraestructura en términos de recursos 

humanos y materiales que, por el momento, sólo la UNAM a nivel 

central puede sufragar, " ... la televisión (ha) de constituir el medio 

difusor más eficaz y rentable para la información de que se trata. De 

no ser así, es mejor recurrir, según el caso, a la imprenta, (o) a la 

película fija .. ., vehículos menos onerosos y de más fácil manejo." {10) 

Es por ello que en la medida de las posibilidades de cada Escuela o 

Facultad, es conveniente rescatar la utilización de la imagen en la 

enseñanza, ya que "Cuando la imagen de (los) objetos demasiado 

familiares hace irrupción ante nosotros, en la pantalla, en ese más 

aJlá inaccesible y lihre como un mundo extraño, nosotros la recibimos 

en su frescura recreada, con un mirar rejuvenecido y un alma nueva. 

Allí está, quizá, el sortilegio esencial de la pantalla, que es el de dar 

al objeto más vulgar un aspecto insólito y como fortuito que reaviva e 

' inlcnsifica su presencia, que nos despierta frente a él, que nos 

devuelve, otra vez, el mundo nuevo y presente ... " (11) 

Es claro que si esto puede suscitar la imagen de algo 

familiar, la presencia -en el salón de cJases- de imágenes de lo 

desconocido o poco tratado, aumentará el interés con que se estudie 

un tema y la atención que se preste para su análisis. Las posibilidades 

de interpretaciones vagas y las faltas de observación se verán 

disminuidas considerablemente frente a una presentación orientada 

de manera significativa, al respecto, el sentido de la vista es 

insustituible: "El ojo es un órgano inquieto, investigador, un órgano 

(10) IBIDEM p. 149 
(U) IDIDEM p. 8 
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en movimiento. Por medio de la imagen se puede retener la 

curiosidad, fijar la comprensión." (12) 

La incorporación de materiales audiovisuales a la 

enseñanza, constituye un incomparable apoyo para el enriquecimiento 

del proceso ensei\anza aprendizaje. Hasta hoy la explotación de estos 

medios educativos, sobre todo de la televisión y del cine, ha estado en 

manos de la iniciativa privada con fines en primer 1 ugar de lucro y en 

segundo Jugar con fines culturales por accidente o derivación, es por 

este motivo que se considera pertinente reflexionar sobre el abuso de 

algunas técnicas de enseñanza: "A los que tenemos por oficio enseñar 

quizá nos convendría preguntarnos si, enquistados en nuestros 

procedimientos tradicionales y en nuestros pobres medios de 

artesanía, tan sensatos y un poco grisáceos, vamos a abandonar estas 

nuevas formas tan poderosas en manos profanas e interesadas, o si 

tendremos suficiente poder de renovación y de recurso para 

recuperarlos y orientarlos hacia fines educativos más puros." (13), 

donde se busque promover la creatividad, en el sentido de formación 

de un criterio para que el alumno estime el valor de lo que se le 

presente, es decir, que disponga de elementos de juicio que pueda 

aplicar en cualquier recepción de mensajes. 

El acontecimiento que marcó de manera importante el uso 

de audiovisuales fue la Segunda Guerra Mundial, la cual significó 

para gran cantidad de ámbitos, un formidable parteaguas que 

determinó un sinnúmero de hallazgos y avances en las ciencias y en la 

tecnología, fue precisamente allí donde se comprobó la eficacia de las 

técnicas audiovisuales, ya que por medio de estas se formó " •.. rápida y 

eficazmente a los millones de obreros y de soldados que la situación 

(12) IBIDEM p. 197 
(13) IB!DEM p. 11 

18 



exigía. Ellas contribuyeron tanto a la formación intelectual como a la 

manual." (14) 

La incorporación de este tipo de materiales a la enseñanza 

en México, data de 1964, como parte del plan modernizador hacia Ja 

educación, a su vez, podemos identificar do5 factores que propiciaron 

el uso de los audjoyjs11o!cs como cecyrsos de apoyo a Ja dpcencja en el 

o jyc 1 superior· 

1) la gran cantidad de contenidos de carácter técnico, que com

prende Ja problemática acerca de la enseñanza de destrezas y cono

cimientos específicos, donde Jos recursos utilizados tradicionalmente 

(básicamente los verbales) ya no eran suficientes. 

2) el crecimiento de la matrícula que remitió al cuestionamien

to del méto~o tradicional de enseñanza y Ja necesidad de formar a un 

número creciente de profesores. 

Como respuesta a esta situación, en los 70's, las 

Universidades comienzan a invertir en Ja compra de materiales y 

equipo para la difusión, copiado y diseño de mensajes audiovisuales. 

A Ja vez, empiezan a hacerse presentes eventos específicos del área 

audiovisual para la formación docente. 

Hoy podemos coincidir en que la adquisición de 

conocimientos se da vía los sentidos somáticos, donde encontramos 

dos de ellos en posición favorecida, ya que es gracias a la vista y al 

ofdo que podemos registrar la mayor cantidad de información que 

proviene del medio ambiente, "La vista y el oído son dos sentidos 

particularmente privilegiados. Se los ha calificado, justamente, de sen 

(t4) tBIDEM p. t4 
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tidos superiores. A través de ellos el individuo adquiere la casi 

totalidad de las experiencias útiles para su educación y su cultura. Por 

estos dos sentidos supera muy rápidamente la etapa de la sensación, 

de la 'primera impresión', para llegar a la de la percepción or

ganizada." (15) 

En una situación de ensei\anza, si se estimulan nuestros 

cinco sentidos, obtendremos mayor aprendizaje y retención, es por 

ello que cualquier material que se incorpore aJ proceso educativo, 

debe ser considerado y evaluado en su función específica, sus alcances 

y limitaciones. Es también en este sentido que debemos tener 

presente que cualquier mensaje audiovisual es un medio, que como 

tal, no se basta a sí mismo, requiere de una planeación cuidadosa e 

integral, donde las actividades previstas sean diversas y conte"!plen· el 

ejercicio de las habilidades que permitan al alumno una aprehensión 

menos parcial del objeto estudiado. 

Actualmente ya nadie supone que con el uso de materiales 

para la enseñanza se van a resolver infinidad de problemas, la 

Tecnología Educativa es juzgada con mayor realidad, sin temerla 

como algo amenazante que puede desplazar al maestro, pero tampoco 

sobrevalorandola ni grado de considerarla una llave que abre un 

sinnúmero de puertas. 

Con la propuesta referente a la sistematización de la 

enseñanza, se abre el campci para incorporar una v·ariedad mayor de 

técnicas y apoyos didácticos al proceso enseñanza aprendizaje, en tal 

sentido la contribución de los audiovisuales al ámbito educativo es 

considerable, ya que "Pocos límites se oponen a (la) representación 

audiovisual del mundo, gracias a las posibilidades técnicas de los me

(15) mIDEM p. 16 
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dios ..• Escasas limitaciones en el espacio: el alumno puede atravesar 

Jos continentes, franquear los océanos, escalar las montañas, volar en 

el espacio, sumergirse hasta el fondo de los mares. Puede usar muy 

distintos medios de transporte; ver el mundo infinitamente grande o 

infinitamente pequeño hasta los límites actuales del conocimiento; oír 

todo un m~ndo inaudible. Pocas limitaciones en el tiempo: si es 

preciso, el tiempo físico es modificado, corregido, se anticipa, se 

vuelve atrás; se acelera, se retarda; se detiene si es necesario. El 

mundo es domesticado; se convierte en una presa fácil, ofrecida al 

apetito de conocimiento de los alumnos. La vida, en sus múltiples for

mas, penetra en Ja clase." (16) 

Por medjo de las tés;njcíls audioyisuales el alumno puede 

acceder a una multiplicidad de campos, entre los cuales existen 

algunos a los que se puede penetrar sólo mediante la utilización de 

máquinas -extensiones del hombre-, sin olvidar que Jos mensajes 

audiovisuales son guías de acción que nos permiten una manipulación 

más racional de un determinado objeto de estudio y no simples 

instrumentos de representación, "Los medios audiovisuales así 

concebidos se vuelven irremplazables para la explicación de 

fenómenos difíciles o peligrosos de observar, ... En lugar de un corte 

estático reproducido en el libro, se registra la imagen de la célula 

viviente vista en el microscopio electrónico, la imagen 

radiocinematográfica de los movimientos del corazón o del fenómeno 

de la digestión." (17) 

I as proycccinncs audipyisuaJes tienen como fjnpJidad 

~proveer del documento inaccesible por otro medio, aportar 

al profesor diversas colaboraciones de los mejores especialistas, bus

(16) IBIDEM p. 19 
(17) IBIDEM p.67 

21 



cando en toda ocasión lo más reciente, de tal manera que el alumno 

adquiera conciencia de las responsabilidades que le aguardan como 

futuro profesionista. 

Es necesario pensar en una manera diferente y original de 

enseñar, ya que el alumno debe aprender además de un conjunto 

ordenado de conocimientos, un método de continuar el aprendizaje 

fuera del aula, " .. .lo audiovisual puede preparar generaciones mucho 

mejor informadas, más ejercitadas en la indagación personal, más 

exigentes con respecto a las pruebas y menos fáciles de engañar." (18) 

(18) IBIDEM p. 7 
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111. Los' manuales y la formación docente. 

Los manuales han sido, desde tiempos remotos, un 

instrumento básico para la educación, se sabe que uno de los primeros 

manuales se diseñó hacia el año 300 A.C., en el cual se exponían los 

elementos deJ matemático griego EucJides. Sin embargo fue gracias a 

Ja invención de la imprenta, hacia el año 1440, que los. manuales y 

libros de texto se empezaron a diseñar y difundir en mayor escala. El 

ejemplo de mayor representación de un texto con imágenes fue el 

diseñado por el teólogo y pedagogo checo Cornenio: "El mundo visible 

en imágenes" (1630 S-XVII), donde encontrarnos las rafees del libro 

escolar ilustrado de nuestros días. (19) 

Hacia el siglo XIX las publicaciones educativas llegaron a 

su mejor momento, aunque las deficiencias que presentaban sólo 

fueron disminuyendo a medida que los gobiernos se preocuparon en 

aumentar Ja inspección en cuanto a eficiencia de las escuelas, aunado 

a ello, el gasto del presupuesto público en los libros de texto trajo 

consigo una demanda de mejora. 

Desde entonces ha habido condiciones dinámicas para las 

publiCaciones de~tinadas a la enseñanza, las cuales se han visto 

estimuladas por la explosión de la educación y por las necesidades de 

la sociedad tecnológica para adiestrar personal. 

En la actualidad los manuales que siguen un modelo más 

rígido han sido específicamente instrumentos que se utilizan en la 

administración. El primer manual utilizado por una institución 

bancaria, data de 1848, pero fue hasta la Segunda Guerra Mundial 

cuando se desarrolló propiamente su empleo sistemático, ya que se re 
(19) Enciclopedia Británica. Vol. 21 USA 1973 
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quería adiestrar a distancia al personal que trabajaba en las oficinas o 

servicios del ejército, con lo cual, "Se lograba, al mismo tiempo, la 

uniformidad en la realización de las tareas del método óptimo de 

ejecución, tan importantes en el ejército.• (20) Hacia 1967, los 

publicistas competían entre sf produciendo manuales de auto

lnstruccfón para adultos en las más diversas materias. 

En términos generales entenderemos por manual aquel 

documento que contiene en forma ordenada y sistemática, 

información y/o instrucciones sobre ciertos procedimientos de uno o 

varios temas, que se han identificado como necesarios para la mejor 

ejecución de un trabajo. Es una forma sencilla, directa, uniforme y 

autorizada de presentar la información. Reune a la vez Jigereza en la 

presentación y seriedad en los conceptos. Un manual es también lo 

que está a la mano, lo que resulta fácil de manejar. 

Aunque existen múltiples tipos de manual, esto es, según 

el contenido que tratan: historia; organización; políticas; 

procedimientos y contenido múltiple, o según la función específica o 

área de actividad: ventas; producción; finanzas; personal; otras 

funciones y generales (21), nosotros centraremos Ja atención en los 

man11ales de contenido múltiple ya que son los que comúnmente 

encontramos que han servido en la educación, as( tenemos por 

ejemplo el uso cotidiano en las escuelas de manuales de técnicas 

didácticas, manuales de autoinstrucción en diversas áreas del 

conocimiento y manuales de técnicas e instrumentos de evaluación, 

los cuales se definen como " ... un tipo de manual de contenido 

múltiple, que trata acerca de los principios y técnicas de una actividad 

determinada. Se elabora como fuente básica de referencia para el ór

(20) Duhalt Krauss, Miguel Ins mpnuaJcs de prorcdimicntns en tas pficipps pOblici'S p.19 

(21) IBIDEM p. 20 
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gano responsable de la actividad y como información general para 

todo el personal interesado en esa actividad." (22) 

En los programas para la formación de profesores 

regularmente encontramos que en Jas estrategias a seguir se priorizan 

actividades corno los cursos, seminarios, talleres y asesorías, las 

cuales manejan para su desarrollo diversos materiales escritos, dentro 

de los cuales se incluyen antologras, unidades de autoinstrucción, 

memorias de eventos académicos y los manuales. 

Como ya se mencionó, frecuentemente Jos manuales que 

hallamos en los departamentos de formación docente, se refieren a 

cierto lipo de técnicas, lo que aquf se propone es el diseño de otra 

clase de njanuales, específicamente Jos que hagan referencia a 

procedimientos susceptibles de estandarizarse para realizar trabajos 

referidos a la docencia o como apoyo a esta. 

I a utiljzación de manuales para Ja ÍQ(madón de docentes 

presenta m1iJtjples ventajas ya que se encuentran a la disposición de 

quien los requiera, pueden utilizarse como apoyo para la capacitación 

del personal que se va incorporando a la labor educativa, mediante su 

consulta se pueden resolver ciertos problemas sin tener que depender 

del tiempo de los formadores, ya que nos introduce cómodamente a 

cierto conocimiento, promoviendo la optimización de los recursos 

ífsicos y humanos, pues evita la repetición de información, 

explicaciones e instrucciones para Jlevar a cabo un determinado 

procedimiento, constituyen un medio valioso para la comunicación sin 

distorsiones, estimulando la uniformidad y además sientan precedente 

con respecto a la forma de actuar en prácticas generales en una área 

determinada de actividad. 

(22) IBIDEM p. 24 
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Ahora bien, sabemos que no existe un patrón o modelo a 

seguir para su diseño, cada manual deberá estructurarse seg(in las 

funciones y necesidades de cada departamento y dependencia. Para 

efectos del presente trabajo, se propone que para el diseño de un 

manual se analice la pertinencia de siete secciones: 

1) Lista de contenidos o índice, 

2) Presentación o introducción, 

3)Texto, 

4) Anexos. 

S) Formas o formatos, 

6) Glosario de términos y 

7) Bibliografía. 

1) I i5ta de cnntenjdos o fndjce .. donde se contempla en 

forma lógica la totalidad de partes que lo constituyen. 

2) Presentación o jotroducción.- donde se establece el 

objetivo principal del trabajo, se puede hablar del destina,tario al que 

se dirige el documento, especificando el área de competencia. 

3) ~-es la parte que describe detalladamente el o los 

procedimientos centrales objeto del manual, se sugiere que debe ser 

escrito de manera directa e impersonal, utilizando un lenguaje claro y 

sencillo que no deje lugar a dudas. 

4) AnJ:xll.s.,- en esta parte se recomienda incluir los 

documentos especiales que intervengan en el procedimiento descrito 

en el manual, tales como ciertas normas a considerar en la realización 

de las actividades aludidas. 

26 



5) Formas o formatos.- en esta sección se incluirán todas 

aquellas formas o formatos que se emplean en el proceso que se 

describe. Las formas o formatos son aquellos documentos que 

contienen información específica y cuentan con espacios para anotar 

en ellos un contenido variable. Se pueden incorporar en blanco, 

explicando detalladamente cómo y cuándo utilizarlos o agregando 

ejemplos que ilustren la forma correcta de su manejo. 

6) GJosarjo de térmjnos - este apartado incJuirá todos 

aquellos términos que se considere deba conocer y manejar el 

personal que lo consulte, básicamente para evitar multiplicidad de 

significados y en consecuencia trabajar con un lenguaje común. 

7) Bjbliovafla - este punto contendrá las fuentes 

documentales que se utilizaron para el diseño del manual y 

consecuentemente cada persona que lo consulte sabrá dónde 

encontrar mayor información respecto de un apartado específico. 

G:on referencia a Ja propuesta de este trabajo, el "Manual 

de Producción de Guiones", se consideró que el prólogo cubre la 

función de introducción al texto y que Ja parte propiamente 

introductoria tendría que referirse al contenido especffico de Ja 

materia a tratar. En lo referente a las formas o formatos, se pensó 

que era de mayor valor didáctico incluirlas en el cuerpo del texto y no 

como sección separada, para la mejor orientación al lector. 
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ANTECEDENTES 

l. La formación docente en la ENEP Zaragoza (*) 

Desde la creación de la ENEP Zaragoza en 1976, extistía 

la preocupación por la formación de los profesores por dos razones 

básicas; una era que gran parte de la planta docente recientemente 

había egresado del nivel licenciatura sin tener experiencia docente y 

la segunda respondía a que la escuela había optado por un sistema de 

enseñanza innovador (Sistema de Enseñanza Modular) como una 

alternativa en la formación de profesionistas y sobre el cual pocos 

docentes tenían antecedentes tanto a nivel teórico como práctico. A 

pesar de ello, el departamento de Tecnología Educativa con el que 

contaba la escuela entonces, dejó de prestar sus servicios por casi un 

año, y fue hacia 1978, cuando se vio la necesidad de elaborar un 

programa de formación de recursos humanos que atendiera la 

demanda de servicios por parte de los departamentos académicos, se 

impulsó entonces la creación del departamento de Pedagogía y 

Formación de Recursos Humanos, dependiendo de la División de 

Ciencias Sociales y Humanas y compuesto por tres secciones: 

Tecnología Educativa, Pedagogía Aplicada y Lenguas Extranjeras. 

(ver anexo 1, diagrama de organización No. 1) 

En este período, los trabajos realizados por el 

departamento de Pedagogía, seguían la lfnea teórica propuesta por la 

Tecnología Educativa y difundida a través del Centro Latino 

Americano de Tecnología Educacional para la Salud (CLATES). (23) 

(•)En esta Escuela de la UNAM se imparlcn tres carreras del oirca de la Salud: Medicina. Odontologla 
y Enfermería; una del área del Comportamiento: Psicotogfa; y tres carreras del área Químico Biológica 
Ingeniería Química. Biología y Químico Farmacéutico Biología. 
(Z3) Los d~ cun.os que se impartían eran b~icamente los mismos que ofrecía dicho Centro, posterior· 
mente denominado Centro Univcrsitnrio de Tecnología Educativa para la Salud (CEUTES) y actual
mente fusionado al Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE-UNAM, 1989). 
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A principios de 1980 se creó el departamento de 

Evaluación Académica, dependiendo de la Unidad de Servicios 

Académicos, este hecho llevó a la duplicación de algunos trabajos y 

desfases en los mismos, ya que ambos departamentos (Pedagogla y 

Evaluación Académica) tenían tareas en común, pero no funcionaban 

de conjunto, viéndose así la necesidad de unir sus esfuerzos y definir 

funciones especfficas para cada uno. Fruto de esta situación, fue la 

creación de la Unidad de Formación de Recursos Humanos y 

Evaluación 'Académica (UFRHEA), dependiendo de la dirección de la 

escuela y conformada por cuatro departamentos: Tecnología 

Educativa, Evaluación Académica, Pedagogla Aplicada y Lenguas 

Extranjeras. En general, el departamento de Tecnologla Educativa se 

ocupaba de lo referente a formación docente, el de Evaluación 

Académica de la evaluación de los aprendizajes y de los planes de 

estudio, el de Pedagogla Aplicada de la reestructuración de planes y 

programas y el de Lenguas Extranjeras de la impartición de cursos de 

idiomas. (ver anexo 1, diagrama de organización No. 2) 

Fue entonces que el departamento de Tecnologra 

Educativa se enc~rgó de las siguientes funciones: 

"-Elaborar e implantar programas diferenciados de formación 

pedagógica. 

-Organizar programas y acciones propedéuticas para los docen

tes de nuevo ingreso, al sistema educativo de la ENEP 

Zaragoza. 

-<;:oordinar y supervisar programas tendientes a la formación y 

actualización docente en su disciplina específica, 

-Investigar las necesidades de la práctica docente en la ENEP 

Zaragoza a fin de proponer alternativas. 
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-Establecer programas de difusión de las experiencias relevan

tes, relativas a la práctica docente, generadas dentro de la 

ENEP Zaragoza y en otras instituciones. 

-Asesorar la producción de materiaJes audiovisuales que 

apoyen al profesor en el desarrollo de sus actividades docentes. 

-Asesorar a los docentes en problemas específicos de su 

práctica, en el proceso enseñanza aprendizaje. 

-Realizar programas de seguimiento que permitan conocer los 

resultados derivados de la capacitación pedagógica, en la 

práctica cotidiana del docente. 

-Organizar programas de intercambio de experiencias entre 

profesores de una misma y/o diferente profesión al interior de 

la ENEP Zaragoza o con dependencias afines. 

-Participar en los Comités de Carrera, en el Comité Divisional 

de Evaluación y en el Comité General de Estudios 

Profesionales en las sesiones en que se aborden situaciones 

referidas a la formación del personal docente de la es

cuela. "(24) 

En este período una de las polfticas fundamentales de la 

UFRHEA la constituía el trabajo conjunto de sus departamentos, 

abordando asf diversas problemáticas desde tres ángulos: Formación 

Docente, Planes y Programas y Evaluación Académica. (25) 

(24) Manual de Punciones Académico-Administrativas de Ja UFRHEA. Máico, ENEP Zaragoza 
UNAM.Abril de 1980. p.10, 11 

(25) Cfr.: •t.a íonnación docente: análisis de una experiencia•, ponencia presentada en el simposio sobre 
alternativas univcrsi1arias UAM·Azcapotzalco, 1980. •proposicioocs para el servicio social a partir de 
una concepción general del sistema de enseñanza modular en la ENEP 2.aragoza", ponencia presentada 
en la semana de servido social en la ENEP Zaragoza. 1980. "Plan general de la primera fase de 
rccstruduraci6n del plan de estudios de la carrera de Enfcnneña (nivel técnico) de la ENP Zaragoza•. 
México, UNAM.1980. 
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Para estas fechas el personal que conformaba la UFRHEA 

llevó a cabo una reconsideración hacia la línea teórica sostenida hasta 

entonces, ya que se pensaba que no se podían defender propuestas 

universales, además de que la multiplicidad de problemas enfrentados 

no encontraban solución con la guía única d~ la Tecnología Educativa, 

hacía falta conocer y probar otras alternativas propias para la escuela, 

Hendo desde el instrumentalismo hasta la búsqueda de la 

profesionalización de la docencia. Se efectúa por tanto, un análisis 

crítico de la Tecnología Educativa y se identifican los siguientes 

supuestos para la formación de profesores: 

"-La formación docente debe reflejar las características del sis

tema de enseñanza de la escuela. 

-La formación docente es un proceso que necesita ser abordado 

desde la perspectiva de la investigación. 

-Los cursos y talleres no deben identificarse como la única 

posibilidad en la formación docente, deben abrirse otras 

posibilidades como asesorías, trabajos conjuntos, seminarios, 

foros, encuentros, etc. 

-La formación docente debe encuadrarse de acuerdo a las exi

gencias de los programas académicos de las carreras. 

-Es condición necesaria en el programa de formación docente 

la participación activa de los profesores en la solución de 

problemas y 

·Orientar el trabajo como un proceso continuo." (26) 

Estos supuestos conformaron la base para la 

estructuración de un programa de Formación Docente, que 

contemplaba reestructuraciones a los planteamientos de los cursos 

(26) Programa de Formación Docente. México, ENEP Zaragoza UNAM, 1982. 
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que se venfan impartiendo y ampliación de Ja gama de cursos en el 

área didáctica. 

En 1983 se realiza un cambio en Ja UFRHEA y sus 

departamentos, denominándose posteriormente Unidad de Evaluación 

y Desarrollo Curricular (UEDC) con tres departamentos: Desarrollo 

Curricular, Mejoramiento de la Enseñanza y Lenguas Extranjeras, 

quienes se ocuparon de Ja evaluación y reestructuración de planes y 

programas; la formación docente; y Ja impartición de cursos de 

idiomas respectivamente. 

Dicho cambio obedeció tanto a factores administrativos 

como académicos, entre los cuales encontramos Jos siguientes: 

Administrativos: renuncia del jefe del departamento de 

Evaluación Académica; año sabático del jefe del departamento de 

Pedagogía Aplicada y cambio del jefe de Ja UFRHEA. 

Académicos: se fusionan los departamentos de Pedagogfa 

Aplicada y Eva! nación Académica, basándose en que Jos trabajos de 

ambos departamentos tendrían que realizarse por el mismo personal, 

esto es, quienes participaban en Ja evaluación de planes de estudio 

debían continuar con los procesos de reestructuración de los mismos. 

Por su parte, el departamento de Mejoramiento de la 

Enset'\anza no fue afectado en su estructura, aunque ya no existía la 

participación conjunta entre los departamentos que integraban la 

UEDC y el personal que lo conformaba fue disminuyendo 

considerablemente -de siete integrantes a sólo tres- La lfnea de 

trabajo sostenida hasta entonces para la formación de profesores, fue 

diversificándose, reflejo de ello fue el disei\o de cursos y talleres con 

32 



la participación de los propios docentes y asesores externos: 

"Metodología para el trabajo clínico-epidemiológico" y "Metodología 

para la enseñanza clínica" entre otros. 

A partir de 1987 se presenta un nuevo cambio, desaparece 

la UEDC como tal. Con base en el departamento de Desarrollo 

Curricular se crea la Coordinación de Investigación Curricular (CIC), 

dependiente de la Coordinación de Estudios Profesionales. El 

departamento de Mejoramiento de la Enseñanza se constituye en la 

Secretaría Técnica de Formación Docente, dependiente de la Coordi

nación General de Estudios de Posgrado, Investigación y Desarrollo 

Académico (COEPIDA) (ver anexo !, diagrama de organización No. 

3). 

Nuevamente nos encontramos con la desvinculación, el 

trabajo aislado, la duplicidad de tareas y la falta de claridad en 

cuanto a las funciones de cada área de trabajo, observándose una 

delimitación poco consistente. 

La idea del trabajo conjunto entre formadores de docentes 

y las coordinaciones de carrera no ha cristalizado. En la actualidad se 

siguen llevando a cabo tareas de diagnóstico sin concretar una 

propuesta g:lobal o por carrera en cuanto a Formación Docente. Se 

habla de la detección de áreas prioritarias y de tomar como eje rector 

el programa de superación del personal académico con el fin de 

sistematizar y satisfacer las necesidades de formación del personal 

docente de nuevo ingreso y actualizar y perfeccionar el ya existente 

(27), pero tal propósito sólo se ha llevado a efecto parcialmente, ya 

que la gran mayoría de cursos y talleres que se han impartido sólo han 

27) Anteproyccco: "Detección de áreas prioritarias de formación docente de Ja ENEP Zaragoza• 
COEPIDA. Secretaría Técnica de Formación Docente. México, ENEP Zaragoi.a UNAM, 1989. p. 6. 
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cubierto algunas de las necesidades en cuanto a contenidos 

específicos o disciplinarios, dejando descubierta el área propiamente 

didáctico pedagógica. (28) 

Los materiales que hoy distribuye la Secretaría Técnica de 

Formación Docente son los mismos que se produjeron de 1979 a 1982, 

además de que ninguno se ha reeditado. La distribución se hace a 

profesores que llegan ex profeso a solicitar un material y si se cuenta 

con ejemplares se les proporciona. 

En este sentido es que se propone retomar como una de 

las funciones principales de toda instancia formadora de docentes, el 

diseño, edición y distribución de materiales escritos, es decir, 

ensayos, experiencias relevantes en cada una de las carreras, 

manuales, materiales de autoinstrucción y memorias de eventos 

académicos, lo cual contribuiría en buena medida a la formación y 

actualización de los profesores. 

(28) Haciendo una simple comparación numérica, en el bolclín informalivo que mensualmente Ja 
COEPIDA edita, encontramos en el nllmcro 31 del mes de julio de 1990, U cursos dirigidos a docentes 
de las áreas de Medicina, Odontología. Psicología y Químico Farmaco Biólogo a llevarse a caabo 10 de 
ellos en el mismo mes y 2 para el siguiente, Por su parte Ja Secretarla Técnica de Formación Docente, 
publieó igualmente en el mes de junio, el programa de fonnación pedagógica p11ra cJ scmcslrc 90-U, que 
contempla cuatro actividades. 
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11. El taller de producción de guiones y otros esfuerzos por slstematl· 

zar la producción de materlales audlovlsuales de apoyo a la docencia en la 

ENEP Zaragoza. 

Como ya se mencionó, en la ENEP Zaragoza los trabajos 

de la sección de Tecnología Educativa desde 1978, tomaban como 

base la línea teórica del CLATES, los dos cursos que se impartían a 

profesores de la escuela. eran copia de los de este Centro: "Taller de 

Actualización Didáctica .. y "Taller de Evaluación por Criterios". 

Desde esta fecha se empezaron a elaborar materiales específicos para 

la formación de los docentes de la escuela. fruto de tal inquietud fue 

el "Curso d7 Capacitación para la Docencia por Autoinstrucción" que 

comprend{a1 siete unidades, en las cuales se contemplaban aspectos 

tales como: el sistema educativo; diversos sistemas de organización de 

la enseñanza; niveles y técnicas de planeación de la enseñanza; 

elaboración y secuenciación de objetivos educativos; tipos de 

aprendizaje, técnicas didácticas y técnicas de cvaluación.(29) 

Fue a mediados de 1980 con base en la reflexión crítica 

hacia la Tecnología Educativa, que se vio la urgencia de reestructurar 

los cursos y talleres que se impartían y a su vez disefiar otros que 

respondieran a las características de la escuela, tales como : ttSistema 

de Enseñanza Modulartt; ttlnvestigación para la Docenciatt; ttRelación 

maestro-alumno"; ttMetodologfa para el trabajo clínico 

epidemiológico"; "Metodología para la enseñanza clínicatt; "El trabajo 

multi e interdisciplinariott; y "Enseñanza Programada". A partir de 

entoces se determina que un taller sobre medios audiovisuales era 

pertinente, dadas las siguientes circunstancias: 

(29) Las unidades 6 '"Técnicas diJácticas• y7 ~écnicas de evaluación•, contaban con sus respectivos 
manuales de apoyo: ·Manual de técnicas didácticas• y "ManuaJ de técnicas e instrumentos de 
evaluación•. México, ENEP Zaragoza UNAM, 1979. 
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1) Demanda de programas audiovisuales que atendieran 

las necesidades cotidianas de profesores y alumnos en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

2) Demanda de capacitación a llevarse a cabo en la propia 

dependencia, con respecto al diseño de guiones para la producción de 

audiovisuales que apoyaran la enseñanza, y 

3) La subutilización del presupuesto y recursos asignados 

a los Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA), donde se 

cuenta además con un estudio de televisión. (30) 

La experiencia que se tenía para abordar dicha tarea, era 

derivada del "Taller de elaboración por medios audiovisuales" imparti

do en el CLATES y de primera instancia constituyó la base del taller 

diseñado para la ENEP Zaragoza. Este hecho nos enfrentaba a refle

xionar al respecto de la metodología y objetivos que se planteaban en 

este taller, de tal manera que debíamos resolver tres aspectos funda

mentales que constitufan la base de dicha actividad en el CLATES: 

- Orientar el trabajo exclusivamente hacia el diseño de guiones. 

- Los guiones tendrían que ser de tipo auxiliar, informativo o 

autodidáctico (31) y 

(30) La ENEP Zaragoza cuenta con dos campos y por tanto con dos Bibliotecas. donde se encuentran 
ubicados los Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA-1 y CRA-II). 
(31) Auxiliar.- pertenecen a esta categoría, aquellos materiales que no transmiten un mensaje completo 
por sí mismos, donde es necesaria Ja presencia del profesor para orientar la significación de forma más o 
menos unívoca. 
InfonnaUvo.- aquel material que por su estructura y tratamiento del mensaje es capaz de transmitir 
información acabada, más o menos unívoca. donde la presencia del profesor no es necesaria para que el 
alumno comprenda tal información. 
Autod.JddcUco.- es el material que contiene una información estructurada con mayor complejidad. ya 
que aparte del mensaje que transmite, provee aplicación de la información mediante la incorporación de 
prácticas y ejercicios con su correspondiente retroalimentación, esto cs. evalQa lo que el alumno aprende 
y proporciona tos resultados del aprendizaje logrado. México, Cl..A TES A.C. 'Taller de desarrollo de 
matcñal audiovisual~ 1980. p. 35 
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- El diseño de guiones debía realizarse de forma individual. 

Por otra parte, se contaba con la asesoría del 

comunicólogo Mario Bravo, quien colaboraba en el Centro para el 

Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados de la Educación 

(CEMPAE) y tenía amplia experiencia en el diseno y producción de 

programas a}ldiovisuales para la enseñanza. 

Fruto de la experiencia del taller del CLATES; de la 

revisión de diversos materiales bibliográficos, valiosas aportaciones 

del licenciado Bravo y de la experiencia del trabajo con docentes de 

la ENEP Zaragoza, (considerando las características e infraestructura 

de esta Escuela) fue el "Taller de producción de guiones" que se 

impartió desde 1980 hasta 1984. 

Las consideraciones hechas a partir del taller del CLATES 

y el trabajo realizado con el licenciado Bravo, nos llevaron a 

identificar dos características básicas de Ja metodología del taller de 

producción de guiones para la ENEP Zaragoza: 

1) Vivir el proceso completo de producción de un audiovisual y 

2) El trabajo que implicaba Ja producción de un audiovisual 

debía ser enfrentado por grupos de docentes y no de manera in

dividual. 

1) Viyir eJ proce50 compJeto de prod11ccjón de un 

aJJdjnyisual Tal punto era fundamental, ya que por lo general en 

talleres de este tipo, lo que se demanda a Jos participantes es el 

diseño del guión y en determinado caso, si el docente tiene los 

recursos materiales y la capacitación o experiencia para producir, se 

considera como algo fuera de los objetivos de formación. 

Si bien en el taller de producción de guiones de la ENEP 
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Zaragoza no se abordaban temas como el manejo de cámara o 

elementos de fotografía, el proceso de producción de un audiovisual 

en diapositivas era vivido completamente, Jo cual implicaba que 

terminado el tiempo estimado para el taller (40 horas), los docentes 

contarían con un audiovisual listo para proyectarse. 

Se llegó a la conclusión de que esta vivencia, daba al 

docente una visión real de Jo que podía ocurrir y de Jo que conllevaba 

el proceso de producción de un audiovisual, es decir, había que 

valorar factores como: recursos materiales y humanos, manejo y 

actualización de contenidos y tiempo disponible. 

Los docentes se enfrentaban en corto tiempo (dos 

semanas) a hechos tales como : redactar el guión de un tema elegido 

por pequeños equipos, seleccionar o diseñar las imágenes a 

complementarse con el texto, seleccionar la música que considerasen 

adecuada al tema, grabar con su propia voz el audio del programa, 

armar el audiovisual y presentarlo al grupo. Todo esto proporcionaba 

al profesor participante una experiencia totalmente diferente de 

aquel al que sólo se Je solicitaba como producto final el diseño de un 

guión para un audiovisual que probablemente nunca se produjo. 

2) El tr¡ibaio QUC implica ta produccjón de un audjoyjsual 

debe ser enfrentado por grupos de docentes y no de manera 

indiyjd1rnl Bajo esta modalidad, los docentes se enfrentaban a la 

selección y síntesis de determinado contenido para ser representado 

por imágenes, Jo cual conlleva el problema del enfrentamiento a 

diferentes niveles de apropiación de dicho contenido, incluso en 

algunos casos, diferentes visiones para abordar un tema, según 

diversas disciplinas. 
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Es importante señalar que para Ja selección de un tema, 

cada profesor presentaba al grupo una sinópsis y con base en esta, se 

llevaba a cabo el análisis de Ja pertinencia de su producción como 

audiovisual en diapositivas, tomando en cuenta: 

.. Revisión de la existencia de materiales en la escuela. 

- La correspondencia de estos materiales existentes con las 

necesidades detectadas hasta entonces. 

- Si el material por elaborar requería o no fundamentalmente 

del movimiento. 

.. Si el tiempo del que se disponía era suficiente para la 

elaboración. 

- Si se contaba con los recursos materiales y humanos para que 

en el tiempo estimado se produjera el material y 

- El grado de complejidad del contenido para un grupo deter

minado de alumnos. 

Ahora, a diez años de haberse llevado a Ja práctica el 

taller de producción de guiones, nos encontramos con que sólo se 

impartió seis veces, favoreciendo la producción de un total de 19 

audiovisuales y sólamente atendió a 63 docentes, es decir, que una 

escasa población siguió esta modalidad de capacitación. 

En un principio este taller se programaba dos veces al 

año, esperando que el personal interesado se inscribiese, esto 

ocasionó que muchas veces, por no cubrirse el mínimo de 

participantes - diez -, la actividad tenía que suspenderse por razones 

básicamente de economía. A su vez. muchos profesores se quejaban 

de que era mucho el tiempo que había que dedicar al taller, ya que 
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además de su participación en esta actividad, cuatro horas diarias 

programadas, se demandaba la lectura de los materiales del taller 

fuera del tiempo considerado, sin prever que algunos de ellos deb!an 

cumplir con tareas asignadas por los jefes de sección o departamento 

(revisión y diseño de reactivos de evaluación, calificación de 

examenes, entrega de actas de calificaciones y otras). 

sección 

En esta dinámica se propuso que ser!a mejor que cada 

o departamento académico solicitase el taller 

específicamente, pero con una población cautiva, es decir, que se 

definiese la participación de un número determinado de profesores y 

que se les descargara de tareas extras. Dicha propuesta, rigió hasta 

1984 este taller. 

Por otra parte, en Jo referente a otros esfuerzos por 

sistematizar la producción de materiales audiovisuales de apoyo a la 

docencia en la ENEP Zaragoza, en 1982 se empezó a trabajar con la 

carrera de Odontolog!a en un proyecto denominado "Elaboración y/o 

actualización del material de apoyo a la docencia", que inclu!a desde 

la revisión, actualización y evaluación de diversos materiales de 

apoyo con que contaba la carrera, hasta el diseño y producción de 

materiales que en un análisis previo se hubiesen identificado como 

necesarios. Este hecho nos llevó a considerar que hab!a que realizar 

trabajos en tal sentido con cada carrera. 

Hubo también esfuerzos por sistematizar para toda la 

escuela el trabajo referente a los materiales audiovisuales, tal fue el 

caso de la conformación en 1983 del "Comité de producción de 

material audiovisual en la ENEP Zaragoza", por medio del cual se 

determinaron políticas, procedimientos y reglamentos de producción y 

servicio de materiales audiovisuales, así como la especificación de 
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necesidades de producción, identificando las prioridades de la escuela 

en este aspecto. 

Ahora bien, si el taller de producción de guiones obtuvo 

pocos frutos, las otras experiencias que se mencionaron fueron 

infructuosas, en ambas habfa empeño y dedicación de diversas 

instancias (profesores y personal académico·administrativo), pero 

esto no fue suficiente. Hoy tenemos que reconsiderar el camino 

seguido e intentar otro tipo de estrategias que nos conduzcan a 

obtener mayores beneficios en esta y otras áreas de la Formación 

Docente. 

Es pertinente considerar seriamente que en la actualidad 

(1989), ya que todas las carreras que se imparten en la ENEP 

Zaragoza han llevado a cabo un proceso de evaluación de los planes 

de estudio, cada una de ellas proceda con acciones específicas que 

permitan evaluar la pertinencia de cada material didáctico que se 

utiliza en los cursos y secciones académicos. siguiendo como guía Jo 

que se especifica en cada plan de estudios, esto a su vez permitiría 

rescatar y orientar mejor las inquietudes de aquellos docentes 

interesados en elaborar cualquier tipo de material didáctico. 

En apoyo a las acciones mencionad as, es que se hace la 

presente propuesta de un "Manual de Producción de Guiones". 
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PROPUESTA 

MANUAL DE PRODUCCION DE GUIONES 
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"El éxito residirá no en lo sofisticado de Jos 

medios, sino en lo idóneo de los mismos 

para la situación particular de docencia. 

La clave estará en que el profesor ubique 

con claridad el fenómeno de docencia y las 

características del mismo, o sea, que 

delimite su problema y conozca diferentes 

medios, así como sus posibilidades y 

limitaciones, observando todo esto en una 

forma integrada y sistemática, en una visión 

de conjunto de Jo que se propone lograr 

en el proceso enseñanza - aprendizaje". 

Margarita Pansza 
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PROLOGO 

' El presente manual tiene como objetivo principal, 

contribuir para la capacitación de Jos docentes de la Escuela Nacional 

de Estudios Profesionales Zaragoza y servir como apoyo a todos 

aquellos interesados en la elaboración de guiones para audiovisuales 

en diapositivas. 

Con este trabajo se pretende dar respuesta a la demanda 

de capacitación sin requerir de la asistencia a un curso o taller 

especializado, ya que se parte de la premisa de que para la realización 

de este tipo de trabajos, se requiere básicamente el dominio del 

contenido de una área de conocimiento por parte del reaJizador. Es 

en este sentido que el número de asesorías para Ja elaboración de los 

guiones se podrá disminuir, puesto que la atención se dirigirá hacia 

los aspectos técnicos y didácticos, donde el interés estará centrado en 

que el realizador dedique el tiempo que considere necesario para 

ajustar su obra corrigiendo detalles, aclarando dudas o sugiriendo 

ideas. 

Esperamos que este manual sea de utilidad para el mejor 

desempeño de la labor educativa y responda a algunas de las 

necesidades para las cuales se diseñó. 
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INTRODUCCION 

Actualmente ser docente del nivel de enseñanza superior, 

implica responsabilizarse de múltiples tareas, tales como: dominar 

una área de conocimiento; organizar los contenidos de esa área con 

fines de enseñanza; adecuar dichos contenidos -en el punto de 

partida- al nivel de los alumnos; elegir los materiales bibliográficos 

adecuados para que los alumnos se apropien de determinados 

contenidos; diseñar las experiencias de aprendizaje necesarias para 

que los estudiantes alcancen un nivel de conocimiento superior; 

elegir, ap~icar y en algunos casos diseñar los instrumentos de 

evaluación para diferentes momentos del proceso educativo y 

diferentes tipos de aprendizaje; evaluar el nivel alcanzado por los 

alumnos en una materia; mantenerse al dfa en los avances y 

descubrimientos del área de competencia y capacitarse. formarse o 

actualizarse en los diversos aspectos de la docencia. 

Como podemos observar, la tarea docente es sumamente 

compleja y requiere más que la simple preparación específica en una 

disciplina. Caracterizaremos al docente como aquel sujeto que tiene 

una apropiación más acabada de una parte determinada del 

conocimiento y con base en ella, puede orientar y planificar el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

Describiremos la enseñanza como " .•. un conjunto de 

procedimientos estimulantes, orientadores y reguladores de los 

procesos de aprendizaje de un sujeto ... " (1) Entenderemos el 

aprendizaje como " ... un 'proceso' dinámico de interacción entre un 

sujeto y algún referente, y cuyo 'producto' representará un nuevo re-

(1) Lafourcadc, Pedro D. Plnncamiento conclucci6n y cvahmd6n en la enseñanza 511pcripr p. 67. 
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pertorio de respuestas o estrategias de acción, o de ambas a la vez, 

que le permitirán al primero de los términos, comprender y resolver 

eficazment~ situaciones futuras que se relacionen de algún modo con 

las que produjeron dicho repertorio." (2) 

Sabemos que la educación se ocupa del aprendizaje guiado 

con el propósito de que el alumno se beneficie con fines prácticos y 

específicos, esto es, que adquiera de forma permanente ciertos 

cuerpos estables de un determinado conocimiento y a su vez logre las 

capacidades necesarias para obtener tal conocimiento. 

Hablaremos entonces de aprendizaje sign.ificativo, 

cuando el alumno relaciona de manera fundamental lo que se le 

enseña con lo que ya sabe y cuando la actitud que adopta es tratar de 

que as! suceda. 

LA ESTRUCTURA DIDACTICA 

Hablar de. enseñanza aprendizaje en el ámbito escolar 

implica señalar los elementos fundamentales y constantes que le dan 

movilidad al proceso educativo, tales elementos conforman lo que se 

conoce como Estructura Didáctica, la cual podemos graficar de la 

manera siguiente: 

(2) IBIDEM p. 67, 68. 

_.., PROFESOR '-

ALUMNOS - CONTENIDOS - OBJETIVOS 

"-. ESTRATEGIAS/ 

REAUZACION EVALUACION 
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"Una estructura es un conjunto que al fin de cuentas es 

una entidad real diferente a la simple colección de elementos; este 

todo unitario esta gobernado internamente, por regulaciones que 

afectan directamente las relaciones que se dan entre los elementos y a 

la estructura misma como subsistema de otros sistemas mayores. Por 

otra parte, es un conjunto estructurado que recibe la influencia de 

condiciones externas, propias del sistema a que pertenece este 

conjunto." (3) 

Dentro de Ja Estructura Didáctica podemos encontrar 

por lo menos tres tipos de relaciones esenciales, una de ellas es Ja 

que se establece entre: 
.... ,Al_u_m_n_o_s--C-o_n_t-en_i_d_o_s--O-b-1e-t-iv_o_s--.I 

La presencia del alumno es imprescindible en el proceso 

enseñanza aprendizaje, aunado a ello y de igual importancia es el 

conocimiento que se tenga acerca de algunas de las características de 

ese alumno para su desempeño en una disciplina determinada; tales 

como: las habilidades y destrezas logradas y la información que posee 

en un momento específico, ya que el haber llegado a un nivel 

particular de conocimiento, será la base o bien la barrera para 

acceder a niveles de mayor complejidad con referencia a un contenido 

definido. 

El alumno, como todo individuo, posee una Estructura 

Cognoscitiva, la cual representa un conjunto ordenado de elementos 

conceptuales o sistemas de ideas y datos íntimamente relacionados, 

este conjunto ordenado es el fruto de la historia personal en contacto 

con un determinado campo del saber. 

La correspondencia que puede existir entre los objetivos y 
(3) Furl!n, Alfredo et. al. A¡;t0[Jacipnc:; a fa djdár;tig de Ja cdm;aci6n :mpcrjnr p. 19, 
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metas que se plantea un alumno de enseñanza superior y los 

especificados en un determinado perfil profesional regularmente 

resulta vaga, es por ello que la .escuela determina la gradación de los 

contenidos de tal manera que el alumno es llevado a enfrentar dificul

tades cada vez mayores. En este sentido, los objetivos se visualizan 

como momentos que cada estudiante debe cubrir para que sus cono

cimientos correspondan en términos de amplitud y complejidad, a los 

contenidos establecidos en un currículum. 

Es labor del cuerpo de planeación determinar la 

estructura de un conocimiento, es decir, definir los conceptos, 

principios y leyes que dan cuenta de un objeto de estudio, así como 

identificar las relaciones que existen entre ellos, de tal forma que los 

alumnos gradualmente se apropien de un conocimiento. Por ~u parte, 

al profesor le corresponderá presentar tales conceptos, principios y 

leyes a un grupo particular de alumnos, lo cual nos remite al 

señalamiento de dos grupos de condiciones que influyen en el 

aprendizaje: las Intrapersonales y las Situacionales, señaladas por 

Ausubel (4), quien ha estudiado el aprendizaje simbólico y 

significativo. 

Las Condiciones lntrapersonales, hacen referencia a cinco 

factores internos del alu,mno que se describen a continuación: 

1) 1 a Estructura Coenoscitiya - que como ya señalamos, se en

cuentra constituida por las propiedades esenciales y organizativas del 

conocimiento previamente adquirido, esto es, lo que el alumno sabe y 

la profundidad en que lo sabe dentro de un campo del conocimiento. 

2) Djsposjcjóo del de5arrollo - hace referencia a la etapa de de· 

(4) Ausubc~ P. David. P5jco!pgfu cd11gtjya Un pun1p de vista co¡:;np5d1jyp Mtxico, Trillas. 1978. 
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sarrollo intelectual en la que se encuentre el alumno, así como las 

capacidades y modalidades del desempeño propias de una deter

minada edad. 

3) Capacidad jptelectuaJ.- se refiere al grado relativo de ap

titud escolar intelectual del individuo, inteligencia general. 

4) Motjyacjón y actjtudcs.- hacen alusión al deseo de saber, la 

necesidad de logro y de autosuperación, y el interés que se tenga con 

respecto a un campo del saber. Estos factores afectarán el estado de 

alerta, la atención, el nivel de esfuerzo, la persistencia y la 

concentración que muestre un individuo a la hora de aprender. 

5) PersonaJidad,- como características de personalidad, interesa 

señ.alar las diferencias individuales de nivel y clase de motivación, de 

ajuste personal y el nivel de ansiedad presentes en un momento deter

minado. 

En cuanto a las Categorías Situacionalcs, Ausubel señala 

cuatro: 

1) La práctica - como características centrales de ésta, 

anotaremos la frecuencia, distribución, método y condiciones 

generales que promueven el aprendizaje. 

2) Arrer:Io de Jos rnaterjales de enseñanzn.- aquí encontramos 

el contenido organizado de tal forma que nos permita determinar su 

aprendizaje en términos de cantidad, dificultad, tamaño de los pasos, 

lógica interna, secuencia y velocidad. 

3) Factores de cnipo y soci;iles - en general se refieren a la 

atmósfera que reina en el salón de clase, es decir, ambiente de 
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cooperación y competencia, así como Ja pertenencia a una clase social 

determinada. 

4) I as caractcrC5tjcas del profesor .. hacen referencia tanto a 

características de personalidad y conducta como a las capacidades 

cognoscitivas, tales como: dominio de la materia y desempeño 

pedagógico. 

Por supuesto que esta división responde a necesidades de 

análisis, ya que cada factor se encuentra íntimamente relacionado con 

los demás, constituyendo una totalidad determinada y determinante 

para el aprendizaje. 

Estos dos grupos de condiciones, ejercen cierta influe1.1cia 

en el cambio de capacidad de los alumnos, de tal forma que es 

deseable que se establezcan las condiciones externas óptimas, para 

que interactúen de la mejor manera con las capacidades internas del 

estuJiante. 

Una segunda red de relación en la Estructura Didáctica 

es la constituida por: 
~, P-r-o-fe_s_o-r--Co-n-t-en_i_d_o_s--Es-tr-a-te-g-ias~j 

Partiendo del entendido de que el profesor se encuentra 

más adelante en el recorrido que implica un conocimiento. podemos 

afirmar que tal circunstancia le posibilita organizar dicho 

conocimiento con fines de enseñanza, de tal forma que las estrategias 

que planee permitan al alumno un acceso menos arbitrario al 

conocimiento. 

Para la planeación de las estrategias de enseñanza, el 

profesor debe partir de tres factores determinantes: un contenido 
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organizado; el nivel alcanzado por el alumno con referencia a tal 

contenido y los objetivos como puntos de aproximación al nivel de 

apropiación que se pretende alcance el alumno. 

La tercera red de relaci6n en la Estructura Didáctica, la 

forman: 

l Alumno-Contenidos-Profesor 1 

En el proceso enseñanza aprendizaje, el vínculo profesor 

alumno está dado por el contenido, donde la comunicación y la 

interacción social son dimensiones particularmente importantes, ya 

que a través de ellas se pone de manifiesto el tipo de interrelación 

entre una determinada situación educativa y las condiciones 

histórico-sociales del alumno y del profesor, como sujetos que asumen 

en forma dinámica papeles de emisor y receptor, donde la 

significatividad del mensaje está dada por la referencia que exista a 

una realidad concreta y a la disciplina en cuestión. 

Es de suma importancia que el profesor lleve a cabo un 

diagnóstico de lo que los alumnos ya conocen con respecto a su 

materia para saber de dónde partir. Se sabe que en la Estructura 

Cognoscitiva, la información se procesa en forma estructurada y no 

anárquica. Asimismo dentro de los sistemas de ideas y datos que el 

alumno posee, existen jerarquías, esto es, hay elementos conceptuales 

llamados organizadores previos, clasificadores o ideas de 

afianzamiento que por ser de mayor inclusividad y generalidad, tienen 

la capacidad de organizar a otros componentes de menor poder 

explicativo, conocidos como ideas subordinadas. 

La tarea de diagnóstico es sumamente delicada y nada 

sencilla, ya que si bien el profesor tiene una apropiación más acabada 

de un determinado objeto de estudio, sabemos que el conocimiento no 
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es unidireccional ni estático, sin embargo, es conveniente que los 

futuros profesionistas cuenten con conocimientos sólidos y bien 

definidos, capaces en todo momento de llevar a cabo una autocrítica 

tal, que les posibilite la búsqueda de diversos conocimientos 

necesarios para resolver los problemas a los que lo enfrente la 

profesión en un momento particular. 

La planeación, reaJizaci6n y evaluación en este modelo de 

Estructura Didáctica, se visualizan como momentos lógicos que 

enmarcan el proceso educativo al nivel institucional. La planeación 

preexiste al alumno en términos de proyecto global que admite 

modificaciones -evaluación- de acuerdo a una realidad definida 

-realización-. 

Para fines de este trabajo nos centraremos en la relación 

profesor, contenidos, estrategias, ya que es en ella donde ubicamos la 

utilización de los materiales didácticos como parte de las estrategias 

de ensei\anza que el profesor organiza para facilitar al alumno un 

determinado nivel de apropiación de un contenido. Las estrategias de 

enseñanza incluyen el diseño de experiencias que el alumno llevará a 

la acción en el ámbito escolar, es decir, experiencias de aprendizaje. 

Para ello, es necesario seilalar que los materiales de enseilanza deben 

ser potencialmente significativos para lograr un aprendizaje 

sustancial y;no al pie de la letra. En otras palabras, se trata de que los 

materiales de enseñanza se relacionen de forma intencional con las 

ideas existentes y pertinentes del alumno, experiencias personales y 

marco de referencia propio, todo ello para que la incorporación de 

nuevas ideas sea más fácil y para que el proceso de adquisición sea de 

mayor efectividad, reteniendo los significados fundamentales, 

precisos y faltos de ambigiledad. 
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Hablar del diseño de un programa audiovisual educativo 

implica el abordaje de conceptos que trata la Tecnología Educativa 

tales como: la especificación de objetivos, la individualización de la 

instrucción en la medida de lo posible y el diseño de materiales para 

alcanzar cierta eficiencia, donde el énfasis se pone en el uso de 

t6cnicas para planificar, diset\ar y desarrollar sistemas educacionales, 

lo cual no quiere decir que centremos la atención en alguno de los 

elementos de la Estructura Didáctica, ya sean estos objetivos, 

estrategias de enseñanza o cualquier otro elemento, es por ello que 

debemos considerar que cada elemento tiene su función e importancia 

en el proceso educativo. 

DISEIÍIO DE AUDIOVISUALES DESDE l.A TECNOLOGIA EDUCATIVA 

Hasta la fecha no se conoce una estrategia "innovadora" o 

"crítica" que sea diferente a la propuesta por la Tecnología Educativa 

para el diseño de audiovisuales. Estemos o no de acuerdo con sus 

postulados filosóficos o de quién provienen y con qué fines, hoy por 

hoy, gracias a Ja Tecnología Educativa contamos con ciertos aportes 

que han servido para considerar un mayor número de elementos que 

participan en todo proceso educativo. 

Hablar de Tecnología Educativa no siempre resulta grato 

para los docentes, sobre todo cuando se ha tenido la experiencia de 

abordar como eje algún elemento como las técnicas didácticas o los 

materiales educativos, o la definición de los objetivos de ensefianza, o 

el diseño de pruebas objetivas, dejando de lado Jos problemas de Ja 

estructuración de contenidos con fines de enseñanza. 
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Los tropiezos en las relaciones humanas con los alumnos; 

los antecedentes académicos de estos o un tema mal preparado, son 

huecos que diffcilmente pueden ser llenados con la incorporación de 

materiale .. s o medios de enseñanza, ya que la multiplicidad de 

problemas que enfrenta el docente en el aula no pueden resolverse 

con la simple incorporación de innovaciones. 

Debemos estar claros en que la Tecnología Educativa 

aporta elementos de los cuales podemos valernos en la enseñanza, 

pero tienen sus limitaciones. y con su utilización no podemos esperar 

que desafíos tan complejos se resuelvan, por tanto. los desafíos 

detectados tendrán que ser analizados y trahajados con los propios 

·alumnos. 

Desde luego se pretende controlar el mayor número 

posible de factores que intervienen en el proceso enseñanza 

aprendizaje("), pero la base con la que se cuente siempre será 

fundamental para el desarrollo planeado y esta base no puede ser 

sustituida por el empleo de herramientas que pueden constituirse en 

elementos accesorios, desviando Ja atención de tal manera que no 

podamos preveer algún problema. Esta base puede estar constituida 

por un cierto nivel de apropiación de un contenido por parte de los 

alumnos (Estructura Cognoscitiva), un manejo de tal contenido más 

desarrollado por el profesor, Ja disposición para una comunicación tal 

que permita al profesor guiar al alumno mediante diferentes 

estrategias, el propiciar un clima en el aula que promueva la 

participación y la actividad del estudiante. 

Por lo tanto y desde un principio debemos tener claro que 

el uso de materiales didácticos no garantiza el aprendizaje en ningún 

(•)Ver Grupos de Condiciones que influyen en el aprcndl7..aje: Intrnpersonalcs y Situacionales. p. 49·51 
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caso, los materiaJes no cubren muchas de las experiencias que el 

alumno debe incorporar, por ello es recomendable que dichos 

materiales se consideren como medidas de apoyo integrales de la 

planeación. En este sentido es razonable evaluar Ja pertinencia de Jos 

materiales, ya que no todas las situaciones de enseñanza requerirán 

de su empleo. 
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EXPERIENCIAS DIRECTAS Y EXPERIENCIAS MEDIATIZADAS 

Ahora bien, todo lo que aprendemos proviene de dos tipos 

de experiencias; experiencias directas y experiencias mediatizadas, 

según Jerome S. Bruner y David R. Olson, las experiencias djrcctas 

son aquellas que cada individuo realiza y presenta dos aspectos 

" ... aporta datos sobre el mundo y sobre la actividad ejercida para 

adquirir este conocimiento .... , al sentarnos en una silla, aprendemos 

lo que es la 'silla' y lo que es 'sentarse'." (5) En este tipo de 

experiencias obtenemos aprendizaje de primera mano, cuando 

interactuamos directamente con un objeto, persona o situación, las 

impresiones que resultan de esta interacción son de mayor claridad, 

exactitud y significatividad, por eJlo los errores e interpretaciones 

equivocadas disminuyen en forma considerable. 

Las experiencias medjatjzadas se constituyen a partir de la 

intervención de un tercero, donde el aprendizaje se obtiene de otras 

personas por medio de la palabra oral o escrita (pláticas, películas, 

libros), este tipo de interacción constituye el fundamento de la 

enseñanza, donde el profesor elige, organiza o simplifica una parte 

del medio ambiente, para que los alumnos se apropien de un 

contenido específico o habilidad determinada, debido a ello, se puede 

afirmar que " ... no es deseable que el discípulo obtenga experiencia 

directa de las enfermedades, accidentes, incendios y hábitos sociales 

o físicos perjudiciales, debido a que tal experiencia cuc.sta demasiado. 

Es deseable, sin embargo, que tenga una experiencia representativa 

de esos casos, con el objeto de que le sea posible descubrir sus 

características, acción y efectos. El amplio uso que ahora se hace de 

las fotografías, dibujos, diagramas, maniquíes y carteles, asf como tam 

(5) Bruncr S., Jcrornc y David R. Olson Apn:ndiZJic par cx:psricndª djrrctn y aprccdirnjc por cx:pericn. 
da mcdiatiµda p. 2S 
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bién de otros procedimientos verbales, en las campañas y ejerc1c1os 

dedicados a la instrucción higiénica y de seguridad, contribuyen a 

suministrar estas experiencias indirectas." (6) Entramos aquí al campo 

de la comunicación didáctica, el cual requiere de toda nuestra 

atención, este proceso lo podemos distinguir de la comunicación en 

general, ya que en él se debe explicitar la intención, necesidad y con

ciencia de lograr un objetivo didáctico dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje, su instrumento es la experiencia mediatizada o indirecta, 

constituida por el lenguaje y los medios de enseñanza. 

Con respecto al lenguaje sabemos que ha sido elemento 

esencial para el desarrollo del hombre en todos los ámbitos; en la 

enseñanza ha jugado siempre un papel sumamente importante, prueba 

de ello es que la conferencia magistral se puede considerar como ·su 

método por excelencia, al cual se acude en un gran número de casos 

para la transmisión de información. Este hecho ha provocado algunas 

críticas en el sentido de señalar al método expositivo, cuando se 

acude a él exclusivamente, como el causante de deficiencias en el 

proceso enseñanza aprendizaje, sin tomar en cuenta que tal 

circunstancia básicamente ha sido el producto de condiciones 

educativas impuestas por limitaciones de tiempo. Sin embargo no hay 

que olvidar que siempre podemos caer en algunas formas 

desfavorables de emplearlo, por lo que debemos estar alertas, 

evitando en lo posible " ... el uso prematuro de las técnicas verbales 

con alumnos cuyo conocimiento no ha madurado todavía¡ la 

presentación arbitraria de hechos no ·relacionados, sin disponer de 

principios organizadores o explicativos; la incapacidad de integrar las 

nuevas tareas de aprendizaje con eJ material previamente presentado; 

y el uso de los métodos de evaluación que miden simplemente la capa 

(6) Me. Kown, Robcrts Educ3dón ¡mdjoyjsual p. 39. 
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cidad de reconocer hechos contrarios o de reproducir ideas con las 

mismas palabras o en un contexto idéntico al que se presentó 

anteriormente." (7), estos malos usos definitivamente no son inheren

tes al método mismo. 

Con referencia a las estrategias de enseñanza que el 

profesor debe diseñar o seleccionar para facilitar el aprendizaje de 

los alumnos, podemos distinguir dos elementos qne Jas componen· las 

técnicas didácticas y los medios de enseñanza. 

Por parte de las técnicas didácticas, podemos afirmar que 

son herramientas que orientan y hacen más efectivo uno o varios 

propósitos del proceso ensenanza aprendizaje. Cada técnica define en 

términos generales dos tipos de actividades: 

Actividades de enseñanza (aquellas que realiza el 

profesor) y 

Actividades de aprendizaje (aquellas que realizan los 

alumnos). 

Utilizando la variedad de técnicas didácticas que existen, 

se puede promover la actividad del alumno, lo cual favorece la 

colaboración trabajando en equipos, ya que se da mayor 

comunicación, intercambio de ideas, recursos para solucionar 

problemas, iniciativa y creatividad y por tanto seguridad en el 

conocimiento adquirido. Desde luego, cada técnica tiene 

caracierfsticas propias que nos permiten su utilización en 

determinados grupos y situaciones. 

Por su parte, los medios de enseñanza son herramientas de 

las cuales n?s podemos servir para guiar el aprendizaje, ya que se pue 

(7) Stones et. al. U5jcologí¡J de la educación djdáctjca especial en sus textos Aprcmlimjc y Enseñanza 

p.233. 
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den manipular de tal forma que sirvan como organizadores previos, es 

decir, como materiales introductorios, enunciados en términos con

ocidos para el alumno, los cuales representarán las ideas más 

generales, con mayor poder explicativo e inclusivo y que servirán de 

afianzamiento para adquirir un conocimiento determinado. El uso de 

orgonizadoroa previos facilitará In incorporación y estabilidad del 

material de aprendizaje de tres formas: 

!) Extraen y movilizan explícitamente los conceptos de 

afianzamiento pertinentes ya establecidos en la Estructura 

Cognoscitiva y los hacen formar parte de ellos. 

2) Al posibilitar la inclusión de los conceptos pertinentes, 

suministran afianzamiento óptimo y aumentan la discriminabilidad de 

las diferencias sustanciales entre las ideas nuevas y las de apariencia 

análoga. Asf se promueve el aprendizaje inicial y una mayor 

resistencia al olvido. 

3) Promueven que el alumno recurra en menor medida a la 

memorización ya que dispondrá de ideas de afianzamiento claves a las 

cuales podrá relacionar intencionada y sustancialmente los detalles. 

La función principal del organizador previo es salvar el 

abismo que existe entre lo que el alumno ya sabe y lo que necesita 

saber. Si se trata de material nuevo, se puede emplear un organizador 

"expositivo", el cual proporciona clasificadores pertinentes. Si nos 

enfrentamos a un aprendizaje relativamente familiar, se puede hechar 

mano de un organizador "comparativo", el cual nos ayuda a integrar 

las nuevas ideas con los conceptos fundamentalmente similares y para 

aumentar la discriminabilidad de las ideas nuevas y las existentes que 
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sean diferentes en esencia pero desorientadoramente parecidas. (8) 

Los medios de enseñanza, permiten dosificar la 

información, presentarla de manera simplificada, enfatizar algún 

aspecto, ejemplificar con casos especiales, identificar partes de algún 

aparato, comparar posiciones teóricas, demostrar la efectividad de 

una técnica, desglosar las partes de un procedimiento o sensibilizar al 

alumno respecto de cierta problemática y diversos puntos más 

contenidos en los programas educativos. 

IMPLICACIONES DE lA PRODUCCION DE UN PROGRAMA AUDIOVISUAL 

Debemos tener presente que la producción de un 

audjoyjsual req11jcrc del mnncjo de djyersas (jrcas y por tanto de Ja 

partjcipación de todo un equipo de trabajo, ya que una sóla persona 

no puc<lc llevar a cabo todas las tareas que una empresa de éste tipo 

implica, tales como: la toma y montaje de fotografías, el diseño de 

letreros, gr4ficas y carteles, la grabación de música, efectos sonoros y 

texto, aderrtás de que se requiere de todo un equipo instalado 

(recursos materiales). que es de mayor factibilidad que cuente con él 

una empresa ya establecida y dedicada a ello exprofeso, o una 

institución educativa que tenga los departamentos que apoyen cada 

uno de los aspectos necesarios. Es por ello que el profesor tiene que 

planear todo el proceso, de tal forma que cada persona que participe 

en la elaboración de un audiovisual, cumpla con su parte y pueda de 

esta manera integrarse un trabajo coherente. Al profesor también le 

corresponderá documentarse sobre el tema elegido. ya que toda la 

información que recabe, servirá de base para conformar el contenido 

(8) Au~ubcl, P. D:n.id. Qp...Cit. p. 179 
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propio del programa audiovisual, para lo cual es necesario darle el 

tratamiento que responda a los objetivos propuestos, en concordancia 

con el temario y adecuándolo a la audiencia y las posibilidades que 

ofrece un material audiovisual, en este caso en diapositivas. 

Con rcapccto ul tratamiento que requiere un c:ontcnido 

para convertirse en el guión de un programa audiovisual, apuntaremos 

que demanda el dominio de ese contenido, de tal suerte que se pueda 

organizar partiend·o del nivel logrado por los alumnos (Estructura 

Cognoscitiva). Esta tarea implica una estructuración que contemple 

los elementos de mayor importancia, los cuales deben corresponder a 

ciertos objetivos especificados en los programas educativos o cartas 

descriptivas, es decir, tales elementos serán tratados de acuerdo a un 

cierto nivel de complejidad sci\alado en los objetivos de dichos 

documentos. 

CRITERIOS PARA lA ELECCION DE UN MATERIAL EDUCATIVO 

Ahora bien, ya que nos centraremos en la utilización de 

los medios de enseñanza, específicamente en la elección, 

·modificación o diseilo de un programa audiovisual utilizando 

diapositivas, antes de seleccionar el medio idóneo para una situacíón 

especffica del proceso de aprendizaje, debemos plantearnos una 

pregunta fundamental: lBs mejor la experiepcin directa o es 

preferible un medjo de enseñanza? por supuesto, la experiencia 

directa será mucho más enriquecedora y provechosa y debemos 

elegirla con base en cuatro aspectos: 

- la cantidad de alumnos es mínima -de 5 a 20-, 
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.. la experiencia directa no es costosa, 

- la experiencia directa no es peligrosa para el estudiante o ter

ceras personas y 

la experiencia directa reúne las características que 

cubren los objetivos de enseñanza aprendizaje. (9) 

Además, para decidirnos· si utilizamos un material de 

enseñanza existen tres crjterjos a con5jderar· 

1,) "Los materiales deben posibilitar un acceso a Ja 

información ele un modo tal que se facilite la percepción de In 

realidad; 

2) Los materiales deben permitir operar al estudiante 

sobre ellos; 

3) Los materiales deben ser concebidos para uno o varios 

usos especfficos por parte de los estudiantes y no sólo como 

instrumentos complementarios de In actividad del profesor." (10) 

Hasta aquí hemos abordado brevemente el panorama que 

debemos contemplar previamente al tratamiento que requiere 

propiamente la elaboración de un programa audiovisual. En seguida 

trataremos plenamente lo referente a un medio audiovisual que 

utiliza diapositivas. 

(9) Estas consideraciones se hacen con base en Ja experiencia de la participación en el 1allcr •Elabora
ción por medios audiovisuales•. México, Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para la 
Salud CLATES. 1978. 
(ID) Furlán, Alfredo et. al. QIL.Cil. p. 78. 
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LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

Desde que el hombre se planteó la posibilidad de 

preservar sus logros y descubrimientos, ha sentido necesidad de 

comunicarse, dejar huella de ellos, para lo cual ha empleado diversos 

medios, de entre los cuales los más frecuentes han sido la imagen y el 

lenguaje. "La experiencia visual humana es fundamental en el 

aprendizaje para comprender el entorno y reaccionar ante él; la 

información visual es el registro más antiguo de la historia humana. 

Las pinturas rupestres constituyen el reportaje más antiguo que se ha 

conservado sobre el mundo tal como lo vieron los hombres de hace 

30,000 años." (11) Según Estela B. de Garland (12), la información 

que obtenemos del medio ambiente, la conseguimos: 

87% por la vista 

7% por el oído 

3.5% por el tacto 

15% por el gusto y 

1 % por el olfato (13) 

Basándonos en estos datos podemos afirmar que el ser 

humano es un organismo fundamentalmente visual en el proceso de 

comunicación, ya que "La vista es veloz, comprensiva y 

simultáneamente analítica y sintética. Requiere tan poca energía para 

funcionar, lo hace a la velocidad de la luz, que permite a nuestras 

mentes recibir y conservar un número infinito de unidades de infor-

(11) Dondis A., Donis. I .a 5jnt11ris de b inrngcn p.15 
(12) Garlan~ Estela B. de. A11dj9yjsualizaci6n p.188 
(13) Sólo abordaremos la importancia de la visión para la enseña y su interrelación con el lenguaje, no 
trataremos en to particular a este 6ltimo, lo cual requeriría de un estudio má.<> amplio que rebasa las 
pretensiones del presente, ya que el lenguaje ha sido una de las facultades más formidables y fructrferas 
que el hombre ha desarrollado en el transcurso de su evolución. 
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mación en una fracción de segundo." (14) 

La primacía de lo visual es clara, nuestro comportamjento 

para con e! entorno está determjnadp en tTtílp píirfe por nuestras 

percc,pcioncs visuales; el ver, ha llegado a significar comprender ya 

que al estar viendo~ experimentamos lo que ocurre de manera directa; 

descubrimos aspectos que no habíamos percibido; contemplamos 

diversos cambios mediante la observación paciente; y en fin, 

decodificamos un mensaje al mismo tiempo que imponemos ejes 

verticales y horizontales para medir el equilibrio de cualquier 

percepción visual, lo cual aunque parece trivial, resulta de 

importancia fundamental como puede observarse en la cita siguiente: 

"La influencia psicológica y física más importante sobre la percepción 

humana es la necesidad de equilibrio del hombre, la necesidad de 

tener sus dos pies firmemente asentados sobre el suelo y saber que ha 

de permanecer vertical en cualquier circunstancia, en cualquier 

actitud, con un grado razonable de certidumbre. El equilibrio es, 

pues, la referencia visual más fuerte y firme del hombre, su base 

consciente e inconsciente para la formulación de juicios visuales. Lo 

extraordinario es que, aunque todos los patrones visuales tienen un 

centro de gravedad técnicamente calculable, no hay un método de 

cálculo tan rápido, exacto, automático como la sensación intuitiva de 

equilibrio que es inherente a las percepciones del hombre." {15) 

Paru conocer buscamos casj sjempre apoyo yjs11al por dos 

razones fupdamcptales· 1) la visión es una experiencia de carácter 

directo para obtener información y 2} el uso de datos visuales para 

intercambiar información constituye en un primer momento, la 

máxima aproximación que podemos obtener de la naturaleza auténtica 

(14) DondLs A .• Donis . ..Qp,._Cj.t.p.14 
(15) IBIDEM p. 35, 36 
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de Ja realidad. (16) 

La imagen, componente esencial de Ja visión, reúne 

cantidades considerables de información y si a esto aunamos el 

lenguaje, los frutos en términos de aprendizaje serán mayores, 

facilitaremos la comprensión al tiempo que aceleraremos el manejo 

de un contenido por parte del alumno, por eJJo es tan importante que 

la imagen y el lenguaje se complementen, que confluyan hacia un 

mismo fin; lograr la comunicación eficaz de un mensaje, utilizando 

para esto los dos sentidos más importantes. "El uso de medios 

audiovisuales favorece el aprendizaje, ya que pueden presentar Ja 

realidad en forma visual y/o acústica, simplificada, reducida, 

aumentada, dinamizada a voluntad, estática, etc., con lo cual el 

alumno recibe una versión más enriquecida y tal vez menos 

mediatizada de los conceptos que deba adquirir." (17) 

VENTAJAS Y LIMITACIONES DE UN AUDIOVISUAL EN DIAPOSITIVAS 

Antes de entrar propiamente al proceso de producción de 

un programa audiovisual en diapositivas, consideraremos las 

situaciones en las cuales se puede emplear. Aunque las situaciones 

que se señalarán admiten el uso de varios materiales didácticos, sólo 

trataremos el caso de las diapositivas acompañadas de sonido. 

Son dos las circunsrnndas principales en Ja:; cuales :;e 

recomienda emplear las djj]pnsjtjyns cpn sonjdo; una de ellas es 

cuando requerimos presentar información con imágenes fijas y 

detalladas, en cuyo caso el objetivo a lograr estará circunscrito a ob

(16) IDIDEM p.14 
(17) Lafourcadc, Pedro D. t jJ rccnoln¡;fa cdm;ariva y la Cormad6n dpc;cntc p. 81 
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servar, informar, sensibilizar, resumir o comparar cierta información. 

La segunda situación es cuando buscamos la mejor manera de presen

tar un contenido con una secuencia dete"rminada, con base en 

imágenes fijas acompañadas de sonido, donde el objetivo por alcanzar 

se puede concretar -además de las acciones de la primera situación- a 

describir y desglosar un tema o parte de él. 

Es por lo anterior que podemos identificar ciertas ventajas 

y limitaciones del uso de un programa audiovisual en diapositivas 

(18): 

VENTAJAS 

-Proporciona representaciones 

realistas. 

-Se puede revisr y poner al dfa. 

LIMITACIONES 

-Requiere equipo especial para 

hacer acercamientos y copias. 

-Necesita obscurecimiento parcial 

para una mejor proyección. 

-Se maneja, se guarda y reacomo- -Al ser sincronizado con una gra-

da con facilidad para varios usos. badora aumenta el costo. 

-Puede usarse individualmente o -Requiere de pantalla la mayoría 

en grupo. de las veces. 

-Permite adelantar o retroceder -Exige para su producción de todo 

de acuerdo a las necesidades. un equipo -material y humano

especializado. 

-Hace ágil y atractiva una presen

ación. 

-Permite reacomodos en el conte

nido. 

(18) Manual de material e.o; de cscñanza aprendizaje. Unidad de Evaluación y Desarrollo Curricular. 
Méxiro. ENEP Zaragoza UNAM p. 63 
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PROCESO DE REALIZACION O PRODUCCION DE UN PROGRAMA 
AUDIOVISUAL EN DIAPOSITIVAS 

Una vez que hemos decidido utilizar un medio, tendremos 

que investigar si es que existe material ya elaborado y revisarlo para 

valorar si se puede utilizar tal como esta, adaptarlo en el sentido de 

agregar o retirar lo que se considere pertinente, o si se tiene que 

producir porque se piensa que el existente no satisface los objetivos 

de aprendizaje planteados, o bien no se encuentra al nivel de 

complejidad requerido por los alumnos, o es necesario actualizarlo. 

Para el caso de la ENEP Zaragoza se cuenta con dos catálogos de 

diaporamas que se pueden consultar en las Bibliotecas de los Campos 

1 y 11. 

Si la decisión es producir, tendremos que atender a varias 

cuestiones interrelacionadas entre sí que analizaremos a 

continuación, las cuales nos ayudarán a tener un panorama general de 

lo que queremos realizar y Jo idóneo del medio de enseñanza que 

elegimos. 

Las fases principales de la producción audiovisual son dos: 

l. PLANEAMIENTO Y PROGRAMACION 

11. PRODUCCION DEL PROGRAMA AUDIOVISUAL (19) 

La primera fase .. Planeamiento y programación- incluye a 

su vez tres aspectos: A) Investigación de necesidades; B) Selección 

del medio y C) Programación del audiovisual. 

A) INVESTIGACION DE NECESIDADES.- Formulación 

de cuatro preguntas básicas: 

(19) Garland, Estela B. de. El !jbrctp tcJcducatjyo 
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1. lOué yamos a eoscfiar? En este punto debemos atender 

a que el tema seleccionado tenga un grado de vigencia alto y que los 

contenidos sean actualizados. Con un grado de vigencia alto se puede 

considerar aquel contenido que en un período de cinco años no va a 

cambiar en su fundamento, aunque es difícil determinar en algunas 

áreas, es importante Ja reflexión aJ respecto, antes de la elección de 

un tema. Por supuesto que si se pretenden comunicar los avances de 

una investigación que se considere fundamental que Jos alumnos 

conozcan, se debe tener presente que los resultados presentados 

pueden variar, en cuyo caso el material didáctico tendrá que ser 

reelaborado para que pueda así adquirir nuevamente su vigencia. 

Es importante dirigir el audiovisual a una población 

específica y secundariamente procuraremos comprender una 

población amplia de alumnos, por ejemplo, en el caso de la ENEP 

Zaragoza, el tema elegido podría ser 11 Mitosis 11
, donde por lo menos 

abarcaría el interés de cuatro carreras: Medicina, Enfermería, 

Odontología y Biologfo. 

2. i.A qujéo yamos a enseñar?, Se refiere a algunas 

características de los destinatarios; Estructura Cognoscitiva, 

experiencias, expectativas y antecedentes -habilidades, destrezas e 

información- en relación al contenido a tratar, todo lo cual debemos 

valorar, ya que dependiendo del grado de adecuación de un 

audiovisual hacia una determinada audiencia, lograremos un mejor 

acercamiento y por tanto una comunicación de mayor fluidez. 

3. ?Por qué es nece5atio? Esta pregunta nos lleva a 

especificar la función del material, definiendo para qué Je va a servir 
' al alumno: como organizadores previos; para evaluar la postura 

propia ante un problema; cambiar ciertas actitudes al respecto de un 
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acontecimiento; informar acerca de los avances de una investigación o 

proceso; comparar varias teorías; o para desglosar y describir los 

pasos de una técnica. Desde luego la función que cumpla un material 

audiovisual no será sólo una, pero en la medida que tengamos mayor 

claridad al respecto, pociremos centrar al máximo nuestro esfuerzo 

con el fin de promover el aprendizaje significativo pretendido. 

4. l.Oué se qujere obtener con el IDíltcrjaJ? Este 

planteamiento nos conduce a determinar el tipo de habilidad que el 

alumno debe adquirir. La habilidad principal puede ser cognoscitiva 

·servir de organizador previo; resumir una información; analizar los 

conceptos y principios de una teoría; conceptualizar ciertos hechos- o 

bien la destreza puede ser visual, manual o auditiva. Esta cuestión es 

fundamental para la elección del medio adecuado, por ejemplo, si 

queremos que el alumno describa las partes anatómicas del ser 

humano, el medio idóneo podría ser un cadáver, o bien un modelo 

anatómico del ser humano, o simplemente un esquema. 

Las respuestas que se den a estas cuatro preguntas, 

constituirán la base para fundamentar la pertinencia del material, en 

un momento específico del proceso enseñanza. aprendizaje, 

determinar los objetivos del mismo, y planificar las partes y 

desarrollo que tendrá. 

B) SELECCION DEL MEDIO 

Aquí retomaremos algunos elementos ya considerados en 

la investigación de necesidades que resumiendo para la selección de 

un medio son los siguientes: 

.. número y características de los alumnos, 

- tipo y cantidad de información, 
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-contenidos y nivel de complejidad que se espera maneje el 

alumno -especificados en los objetivos-, 

- tipo de aprendizaje que pretendemos promover, 

- sentidos que afecta -oído, vista, etc.-, 

- costo que representa su adaptación o producción -ifraestruc-

tura con ta que se cuenta- y 

- flexibilidad de uso y reproducción. 

Dos de estos elementos son de fundamental importancia: 

los contenidos y los alumnos, ya que en función de ellos, 

estableceremos qué requiere el mensaje didáctico, determinando si es 

necesario el movimiento o si puede ser fija la imagen, si es 

imprescindible el color o puede ser en blanco y negro (más adelante 

abundaremos al respecto). Con hase en las características de los 

alumnos, identificaremos el grado de complejidad del cual partir. 

Pesde luego, debemos considerar las posibilidades que 

nos ofrece él uso de un audiovisual en diapositivas, ya que por medio 

de él sólo podremos sensibilizar o apoyar determinadas situaciones de 

aprendizaje, tales como: la presentación de información de manera 

simplificada, esquemática, comparada, resumida, o bien presentar los 

pasos de un procedimiento, para lo cual debemos tener siempre 

presente que las imagenes a observar serán fijas. 

Por otra parte, es necesario juzgar la pertinencia de otro 

tipo de experiencias, que en combinación con un audiovisual nos 

conduzcan al logro de cierto tipo de habilidades como las manuales y 

de interacción grupal. 
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C) PROGRAMACION DEL AUDIOVISUAL 

También en función de los criterios señalados con 

anterioridad, estableceremos la programación, es decir, determinar la 

duración, frecuencia y extensión del material. 

Dunración en mjnutos; definimos este punto 

principalmente a partir del establecimiento de la dificultad del 

contenido, considerando el nivel de conocimiento del tema alcanzado 

por los alumnos. 

Como ya vimos, la elcboración de un audiovisual es una 

tarea compleja, al profesor corresponderá trabajar el contenido de tal 

forma que sea actualizado y lo concentre en una presentación no 

mayor a 20 minutos, debido a que una exhibición prolongada puede 

llevar a la audiencia a desviar la atención y desanimar hasta el más 

entusiasta y creativo de los maestros, cuando todo el esfuerzo y 

tiempo invertidos no logran el propósito para el cual se diseña un 

material educativo. Es por ello que se recomienda que cada imagen 

sea acompañada de un texto de 20 palabras a lo sumo, lo cual implica 

más o menos 10 segundos de proyección por imagen. 

Puede existir la necesidad de cubrir un tema extenso, pero 

es imprescindible fijar ciertos límites para no caer en la producción 

de un material inútil, ya que si el tema es amplio, se pueden planear 

varios audiovisuales relacionados pero cada uno con un objetivo 

definido. 

La frecuencia se refiere a la periodicidad de los 

audiovisuales en caso de que sean varios, es importante estimar la 

necesidad de continuidad del contenido, esto es, programarlos de tal 
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forma que no se pierda la secuencia. 

Quizá resulte aventurado hacer recomendaciones al 

respecto, p~ro cualesquiera que sean estas, servirán de parámetro 

para tomar una decisión. Para conservar la continuidad, se sugiere 

que los materiales se presenten con un margen de 7 días entre uno y 

otro, pensando que una clase por lo menos se programa una vez a la 

semana, si se dispone de mayor tiempo, este se podrá planear de tal 

forma que se incluyan diversas actividades para reforzar el tema 

tratado. 

Por último, Ja extensjóo se refiere al número total de 

audiovisuales necesarios para que los alumnos logren el nivel de 

dominio establecido. 

Las indicaciones que puedieran hacerse en este punto son 

de mayor incertidumbre, ya que cada tema comprende una 

complejidad propia. por lo cual nuevamente un parámetro a seguir 

estará dado por los objetivos del plan de estudios, programas 

educativos y cartas descriptivas correspondientes. 

II. PRODUCCION DEL PROGRAMA AUDIOVISUAL 

La segunda rase la constituye la producción propiamente 

dicha del guión o libreto. 

El euión o libreto es la narración del audiovisual, "Es el 

documento que recoge por escrito todo el material contenido en una 

presentación a realizarse... Es la estructura básica que rige el 

desarrollo de un programa." (20), se considera la gula de la produc

(20) Garland, Estela B. de. QJW:it. p. 163 
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ción audiovisual. Más adelante analizaremos los tipos de guiones que 

se deben considerar y sus respectivos formatos. 

Las partes de tocio audiovisual son cuatro: 

A) Identificación; B) Apertura; C) Desarrollo y D) Cierre (21). 

A) IDENT!F!CAC!ON • Constituye el encabezado del 

guión y nos es útil para ubicar el audiovisual al que pertenece. Esta 

parte incluye los siguientes datos: 

l. Nombre de la institución que realiza el audiovisual, 

2. Area de estudio (título de la serie o materia de conocimien

to), 

3. Tema o título del audiovisual y/o número y 

4. Nombre del realizador o del equipo productor. 

El orden de estos datos puede variar; lo que no cambia es 

su ubicación, es decir, la identificación siempre encabeza el guión, 

aunque no se graba en el audio (formato 4).{") 

ENEP ZARAGOZA IDo'AM 
GUION DEAUDIODIAPOSITIVAS 

C.D. Uur1 C.. C.rmon1 Madu 
C.D. Carl06 Nul\c:z Mcndaza 
e.o. Dorw. L. Ramín2 Zúftlp 

AUTOR. C.D. Yo1otl Vite Rodri'picz 
C.D. Tarsna Zepcd• Nul\cz 

Tkmpo 

.. .,. 

IMAGEN' 

C..nón de prescn1adón. E&cudo de la ENEP Zara¡ou 

C..nóa de presentación. Pn>gPm• IMSO • 
P1ano general del edirlcio A•l de la l!.'"EP Zaragou. 

FORMAT0-4 

Ar-ra di' esludkt -"°""'º"'º'"'º':::iº!.:Í•c_ _____ _ 

TITUt.O: rrouam• Jn\"CS!ipción de Modc!O& de 
Servicio Odontológico (lMSO) 

No ..... SONIDO 

M.~.ir' ·Thr swin¡níthc '1c light I ,ndo A hn!n el 
vnhjmcn dc~puls de 10" y orannncre cfor¡intc 

!ortodpmpma 

.. Gran 1«rc1mfcnto del ucudo de la UNAM en el edificio 4 
de t. BNEP Zan.gou. 

DP..SOI! SU ORIGEN U\ ENEP-ZARAGOZA 
llA OEl"INlDO UNA LINEA FJLOSOFICA 
ORIE. ... TADA DE MAl"-'ERA IMPORTM~ 
llACIA lAS NECESIDADI!S DEL SERVICIO
-Y LA RESOLUCION DE PRODLSMAS DB 
SALUD I!N U\ COMUl"-1DAD-

(21) Claissc, Alma Luc!a. Coctrnjdo de 1m pbrcto de radia Estela B. de Garland. El Hbrct() de T y 
(•) Los ejemplos de contenido de los divcr.!>os formatos aquí presentados, se tomaron de los guiones 
elaborados por los docentes que han participado en el -rallcr de producción de guiones', impartido en 
la ENEP Zaragoza. 
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B) APERTURA - Es la presentación del audiovisual, 

incluye datos como: nombre o escudo de la institución, nombre de la 

serie, tftulo del material y, en los casos que se considere necesario, 

audiencia a 1 a que se dirige y el nombre de la persona que tendrá a su 

cargo la presentación, estos datos se visualizan en la columna 

correspondiente a imagen, regularmente Ja apertura se constituye por 

las 3 6 5 primeras imágenes. (formato 4). 

FORMATO .. 

GUION DY.AlJOJODIAPOSITIVAS JIOJAN:l_ 
CD. Llura P.. Cumon1 M•nlaa 
C.D. CariOI. Nutlcz Mtndo:ia 
CD. Oorit L. R..mfn:z Zi.ítllp 

AIT••rslu1Ho: -°""=~"'~º'º~"'"''------
AUTOR C.D. Yoloil Vite: Rodrfgucz TITlJLO: rmgnima lrtYC5Hpicitin de ModtlOlli de 

C.D. Tam/a Ztpcd1 Nullcz ScrviOo Odontológico (IMSO) 

Tkmpo IMAG~ 1 No. 1 SONIDO 
'#'"''~ 

5• Canónde¡irucntari6n.&..~dodclal!NEPZan1go;u1 M1jsjcg.Thcswnrcl1hc(lcl1rhr J a•loA bl!j•tl 
mMmca dcsp1u's 4c 1o•ypctw"ntCS durnpit 
lpdq r• pOJfr;zma 

5• 
7" 

.. 
5• 

e.anón de prucnl•<ión. PrOgnlma IMSO. 
Plano gcncnil del edifido A·I de la J!NI!P Zan.p.a. 

Gnar1 a<'Cmimienlodelean.idode LI UNAM cncledlíicio 4 
de t. E:.'EP Z..raioza. 
Panorlmiai de la l!NEP Z..ragaui 

DP...SDC SU ORIGEN l.A r::!'l.'I!P·ZARAGOZA 
llA DP..f'lNJDO UNA U~T'..I\ PJl.OSOFICA 
ORJPRJ"ADA Dl!MA.'l,'[;RA JMPORTMIE, 
JIAaA l.J\S Nf'..CP..SIDADES DELSI!RVJao." 
- y l.A RESOi .UCION DP. PRODLfl.MAS oe 
SAi.UD F~ LA COMUNIDAD.~ 
• .. l:!.\T/\Bl.J~OG"'OOSUCOMO LINEAS GEN'C. 
RAU!S. U\ INTEGRAOON DOQT.J'l/OA-SER· 
VJQQ.JNVUSllGACION. 

En lo que se refiere al sonido o audio, hay que especificar 

la mtlsica característica, ya sea por su nombre o, en el caso de utilizar 

discos: el número del disco, el lado y el canal o número de pieza, por 

ejemplo, si se trata de un "long play", lo podemos especificar de la 

siguiente manera: LP-325-B-3, si no tenemos numerados Jos discos, 

incluiremos el nombre, el lado del disco y el número o nombre de la 

melodía. En el ejemplo que se incluye, podemos observar que las 

primeras imágenes son acompañadas de música y una breve 
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introducción, aunque también es factible que estas imágenes 

aparezcan sólo con la melodía seleccionada. 

La apertura d:!:berá responder a las preguntas que se 

plantea un auditorio al inicio de una proyección: lqué se presenta? y 

lquién lo presenta?. 

C) DESARROI ! O - Está constitufdo por el contenido 

específico, el mensaje por transmitir, estableciendo el orden de 

exposición de conceptos: 

- A mayor dificultad, mayor tiempo para exponer un concepto. 

- A mayor facilidad para decodificar un mensaje, menor 
tiempo para su explicación. 

En función de estos dos principios, dosificaremos los 

conceptos a tratar y estableceremos la cantidad de información que se 

pueda incluir en una presentación. 

Con respecto a su ordenación, " ... una serie de imágenes 

con fines didácticos, debe empezar con imágenes sencillas, de pocos 

detalles, concretas y con significado único y, progresivamente seguir 

con imágenes más complejas, de mayor número de detalles, más 

abstractas y con diversas posibilidades de interpretación." (22) Para el 

diseño o selección de imágenes se incluye el documento: "Normas 

para la preparación de transparencias", que por su contenido y 

tratamiento se considera indispensable consultar. (Anexo). 

El contenido específico del audiovisual puede tener 

diversos momentos, por ejemplo: 

-Incentivación, donde se pueden emplear secuencias de impac

to, se buscarán segmentos de película o serie de imágenes apo-

(22) García Gonzálcz, Car1os. 1 a irmwcn en b instmcción, p. 28 
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yadas por efectos sonoros y musicales que sitúen rápidamente 

al auditorio en el centro del problema que se va a tratar. 

-Exposición, que es la presentación y explicación de conceptos. 

-Síntesis o resumen, que recapitula lo expuesto en forma breve. 

-Reflexión o aplicación práctica. 

-Despedida o invitación a continuar viendo los audiovisuales, 

en caso de ser varios. 

Desde luego que todos estos momentos no son requisito 

indispensable para considerar completo un material audiovisual, 

aunque sí podemos afirmar que su valor didáctico aumenta si 

contempla su totalidad. 

D) ClERR.E..- Los datos que se incluyen en esta parte, son 

similares a los de apertura: ¿qué se presentó? y lquién lo presentó?. 

Deben incluirse tres tipos de datos: 

-·agradecimientos a la colaboración de personas o instituciones, 

- relación del personal técnico que participó y 

- nombre del realizador o realizadores del audiovisual. 
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TIPOS DE GUIONES 

Ahora bien, todo programa audiovisual contiene tres tipos 

de guiones, que en el tiempo guardan una relación de secuencia y 

determinación mutua, cada cual define un formato propio y 

consideraciones específicas: 

A. Guión sinóptico o Sinópsis de guión (fase inicial). 

B. Guión literario, Ideográfico o "Story board" (fase inter

media). (23) 

C. Guión técnico (fa;e final). 

A. GUION SI:-!OPTICO O SINOPSIS DE GUION.- Es 

como un cuadro sinóptico de los conceptos que serán abordados en el 

audiovisual. Se puede incluir un resumen del contenido, el cual 

permite hacer consideraciones rápidas sobre sus posibilidades, nos da 

la visión general del contenido en forma muy breve. 

ET formato puede ser desde una hoja en blanco, hasta la 

utilización de formas estructuradas, donde podemos concentrar aparte 

del cuadro sinóptico del contenido, datos precisos que pueden ayudar 

en un momento determinado a cualquier persona que desee utilizar el 

material. (formato 1). 

(23) Con base en la bibliogrffa consultada estos tres lérminos se pueden considerar sinónimos, no porque 
los autores lo especifiquen &l. sino por las consideraciones que hacen al respecto. 
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SINOPSIS DE GUION INFORMATIVO 

ESTA TESIS no DEBE 
SALIR DE LA BIBLIOTECA 

FORMATO 1 

TITULO~----~----------~---~ 

AUTOR ~----~--------------~ INSTITUCION __________________ _ 

AUDIENCIA~------------------~ 

PROPOSITO~------------'-------~ 

RESUMEN DEL CONTENDIO: 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS SUGERIDAS 
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FORMATO 1 

SINOPSIS DE GUION INFORMATIVO 

TITULO "HEPATITIS VIRAL" 

AUTOR Marta Ma. Foglia Lópcz, Ma. Virginia Gonzálcz de la Fuente, Rcgina 

Herrera Nieto y Laura Mccalco Herrera. 

INSTITUCION Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza, UNAM. 

AUDIENCIA Alumnos del tercer semestre de la carrera de OdontologCa. 

PROPOSITO Que el alumno identifique la importancia de esta enfermedad in

ícctocontagiosa, ya que, un alto índice (27%) de cita es transmitida por material 

quirórgico odontológico. 

RESUMEN DEL CONTENIDO: 

1) Justificación. 

2) Definición, 

3) Etiología. 

4) Clasiíicación. 

S) Cuadro clrnico. 

6) Complicaciones. 

7) Medidas preventivas prcpatogénicas y patogénicas. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS SUGERIDAS 

1) Evaluación diagnóstica. 

2) Evaluación formativa. 

3) Discusión por subgrupos. 
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B. GUION LITERARIO, IDEOGRAFICO O "STORY 

BOARD".- Constituye el desarrollo de los contenidos, a la vez que se 

traduce la información a imágenes visuales y sonoras. 

E1 íprmato Lleva como mínimo 2 partes; a una 

corresponden todos los elementos de SONIDO O AUDIO y a la otra 

los de IMAGEN O VIDEO. En ocasiones se agrega una o dos 

columnas que ocupan un Jugar mínimo, una destinada al tiempo, que 

puede ser anotado parcialmente, esto es, de cada una de las imágenes, 

o acumulativamente, sumando a cada imagen el tiempo de las 

anteriores. La otra columna se utiliza para anotar el número 

progresivo de la imagen correspondiente a una parte del texto 

(audio), la ubicación de estas dos columnas en la hoja puede ser: una 

al extremo izquierdo y la otra al centro o las dos juntas. (formato 2). 

FORMATO 2 

STORY BOARD o 
PROGRAMA: 

~orna Tlemp( VIDEO AUDIO 

~úm. 
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FORMATO 2 

STORY BOARD 

PROGRAMA: 

oma Tiempo VIDEO AUDIO 

o6m. 
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En la parte de audio, encontraremos líneas para anotar 

todo lo que va a escucharse con las indicaciones necesarias. 

En la parte de video encontraremos un rectángulo en 

donde se realiza un esbozo de la imagen que queremos, indicando 

.cómo va a p'resentarse, es decir, posición del objeto o persona, tipo de 

acercamiento y color del fondo. I as dos crnndes yentajps de trabajar 

con fprmato5 para una sóJa jmaeen a la ycz son• 

l. Abajo del rectángulo se pueden hacer las anotaciones 

necesarias, para que el fotógrafo conozca qué es lo que queremos y 

cómo. 

2. Si nos equivocamos en cualquiera de las dos partes 

-audio y/o video- podemos deshechar la hoja y tomar otra, sin 

necesidad de borrar o repetir todo nuevamente. (formato 3). 

FORMATO 3 

TITULO DEL PROORAMA 

HOJA No, 
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FORMATO 3 

~))~ sonido Música de fondo 12" 
En México la Heoatitis Viral infecciosa 
es ma.s frecuente durante 1 a nrimavera v ~~~~ verano. 7" 

1 x ~ 
Imagen Plano de coniunto de 

primavera y verano (plava). 

TITULO DBL PROORAMA He2atitis Viral 

llOJAN• _ 2_3 __ 

FORMATO 3 

~ 
sonido ft".úsica de fondo 8 11 

An+a.,. d~ irlantlf';- .. - lnc: c.i~ ..... .- rl13l 

periodo ictérico es necesario recordar 
4" 

Imagen Fntnnre« • no llol "'"'"'"'"''"' 

modular" de Leonardo Da Vinci 

todo en tonalidad amarilla. 

TITULO DBL PROORAMA 

ijeca:tLtis Yii:al 
llOJAN'o. 38 
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~. GUION TECNICO.- Simplemente es Ja traducción de la 

parte de video del guión ideográfico, ~ Jos términos técnicos 

correspondientes al tipo de tomas o planos de cada imagen. 

(Consultar el apartado sobre términos técnicos). 

Respecto al contenido (audio), se incluye en la columna 

correspondiente sin variar. 

El formato es igual que para el guión ideográfico, sólo que 

aquí en la parte de video no encontramos rectángulos, es decir, los 

bocetos de las imágenes son sustituidos por los términos técnicos 

correspondientes; por ejemplo, cartón de créditos, escudo de la 

UNAM, panorámica de la cJrnica Zaragoza, gran acercamiento de un 

microscopio, etc. (formato 4). 

EN'F:P ZARACOZA UNAM 
GUION DF. AUDIODIAPOSJTIVAS 

C.D.1Aun1 I!. C..rmon• Mariu 
CD. C.rk:. Nul'tez Mcn<Sou 
en. Ooni L Jt.mf~z ZUnlp 

AUTOR C.O. Yolotl Vite Rodrlfí'la 
C:O. lan1l1 zcpaa Nur.ez 

FORMAT04 

llOJANo...,!_ 

Tkmpo IMAGEN So. SONIDO ..... 
s• C..ndndcpruent.1dón. &cudofJc la llNEPZu11gw... 1 M1'5iCíl -1lJC$»1"CºC1bcddi!'h1 1 íl!lQ A híliíl C' 

,. .,. 

.. 
,. 
,. 

,. 

C.ndn de presen1ación. Prognma IMSO. 
Plano gen('nd del edindo A·l de la a1!P Zara¡ma. 

0111n a«R"•mlenro del Cl<"Udo de la UNAM en el cdiítcio " 
de la ENEr Zlra¡ou. 
Panorimlni de la El\'l!PZara¡ou. 

Panoñminidc Cd. Ncuhu.akoyolL 

Panonfmini de la zon1 margin•da. 
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'º''ºel pmrr;1ma 

Ol:.SDl!SU ORIOE,"'l LA BNEP·7.AR.AGOZI\ 
llA DEPl1'1DO U:o.'A UNP.A PJLOSOFICA 
ORJEITTADA nn MANERA IMPORTAr--71!. 
111\01\ U\S r-.1:c1:s1DADP~o,; 01~1. SERVICIO .•• 
••• Y LA RE.SOl.UCION DE PRODl..EMAS DI! 
SAi.UD EN LA COMUNIDAD •.• 
. .. l~fADLECJE. ... 'OOSE COMO UNES GEN~ 
llAl.F..S, l.A l:\TEGRACJON DOCENCIA-SER
VJOO-lr-.VPSTIGACJON. 
CON DJ\SE f!." El. PIJ\N DE ESTIJDIOS Y l!N 
LOS OllJEllVOS TERMISALES OC l.A CA· 
RRl!RA, SE VIO LA NECEslDAO DB Ol!&\
RROLL\R.-
._UN PROYl!CTO DB INVl!S11GACTON DE 
MODELOS DB A mNCJON 0001'70LOGJCA. 
EN GRUPOS Y POBLACIONES MAROJNADOS. 



ENEP ZARAGOZA UNA.'f 
GUION DE AUDIODIAPOSITIV AS 

nempo IMAGEN 

NOTA: El tamaño original de este 

formato es oficio. 

1 
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El guión técnico sirve básicamente para el momento de la 

grabación del audio, por esto, se recomienda utilizar mayúsculas y 

doble espacio interlineal para todo lo que va a salir "al aire". Con 

respecto a las indicaciones de personajes o ai;tores, música y efectos 

sonoros, se pueden subrayar, para diferenciarlas del contenido del 

programa, ya que dichas indicaciones no salen "al aire", ahorrando 

tiempo de trabajo para el locutor, es decir, se puede identificar 

rápidamente lo que se va a leer y lo que no va a quedar grabado. 

También se recomienda que las hojas no sean engrapadas para evitar 

ruido en la grabación. 

Los formatos para cada tipo de guión expuestos aquí no 

son los únicos, varían de acuerdo a cada institución y persona, se 

puede utilizar el que mejor se adecúe a nuestras necesidades y formas 

de trabajo. (formatos 5 y 6). 
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FORMAT06 

UNIVERSIDAD NACIONALAUTONOMA DE MEXTCO 

l
~P-á-gi-na---~ 

UNIDAD ACADEMICA 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ACA.DEMICOS 

Tftulo: 

Productor: Gui6n: 

Video Audio 
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TERMINOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DE UN 

AUDIOVISUAL EN DIAPOSITIVAS(") 

Existen materiales que tratan en forma más detallada este 

punto, la intención de lo que aquí se presenta, es incluir el lenguaje 

técnico mínimo para familiarizarse con él y utilizarlo en un primer 

acercamiento, ya que ello ayudará al profesor a especificar mejor lo 

que desea, de tal forma que halla un mayor entendimiento entre el 

equipo productor. 

PLANO.- indica la relación de tamaño que se da entre el 

cuadro de la imagen y el sujeto (u objeto) que aparece dentro del 

cuadro. Esta relación depende de 3 factores: 

a) distancia entre la cámara y el sujeto (u objeto). 

b) tamaño real del sujeto (u objeto). 

c) tipo de lente utilizado en la cámara. 

Existe toda una escala gradual entre ocupar la totalidad 

del cuadro o sólo una parte de éste, tomando como referencia la 

figura humana, así tenemos: 

PANORAMICA ó PLANO GENERAL.- Donde el sujeto u 

objeto ocupan una pequeña parte del cuadro, la cámara se encuentra a 

tal distancia que lo que destaca es el escenario. 

(•)Este es un resumen del documenlo: •Joc!irc de 1Crmjna5 Móijrm• elaborado por el Dr. José Luis 
Osomo Covarrubias. M~co. CLA TES. 
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PLANO DE CONJUNTO.- Los sujetos (u objetos) ocupan una parte 

considerable del cuadro, de tal forma que se distinguen razgos fa

ciales. Se utiliza para grupos de personas (u objetos) -de 6 a 8-. 

PLANO ENTERO 6 PLANO TOTAL (FULL SHOT).- El sujeto ocupa 

la totalidad del cuadro y es presentado de pies a cabeza. 

PLANO MEDIO 6 PLANO AMERICANO (MEDIUM SHOT).- El 

sujeto ocupa la totalidad del cuadro, pero el límite inferior lo marcan 

las rodillas. 

A u 
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PLANO MEDIO CORTO (MEDIUM COSE UP).- El sujeto se presen

ta más cercano a la cámara, donde el límite inferior es marcado por la 

cintura. 

(~ 
PRIMER PLANO 6 ACERCAMIENTO (CLOSE UP).- Se presenta el 

rostro y parte de los hombros. 

GRAN ACERCAMIENTO (BIG CLOSE UP).- Se presenta sólo el 

rostro completo. 
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DETALLE 6 PORMENOR (EXTREME CLOSE UP).- Aparece sólo 

una parte de la totalidad del rostro del sujeto. 

Para explicitar cómo deseamos que aparezca un objeto 

determinado en la imagen y ninguno de los términos antes 

mencionados nos ayude, podemos emplear el de PLANO 

DESCRIPTIVO, donde esperamos apreciar con suficiente claridad el 

' objeto elegido. 
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CONSIDERACIONES ACERCA DE LA MU SI CA Y EL COLOR 

MU SI CA 

La música como todo arte tiene su propio lenguaje, sin 

embargo, nos permite comunicarnos independientemente de que 

hablemos diferentes idiomas, nos hace partícipes de sentimientos, 

gustos o vivencias. 

Al igual que el color, puede despertar en cada uno de 

nosotros diversos estados de ánimo, por ejemplo, hay música que nos 

"invita" al estudio, al descanso, al trabajo o al ejercicio. De aquí que 

existan diversos gustos musicales y seamos selectivos en cuanto a: 

- género de música, 

- rítmo, 

- arreglos musicales y 

- tono de voz. 

A una determinada música le otorgamos un sentido, un 

significado que depende de varios factores: estado de ánimo, 

antecedentes culturales, experiencia o características de 

personalidad. Podemos decir que los gustos musicales se relacionan 

con la historia personal de cada individuo, con sus necesidades e 

intereses en un momento específico. De aquí la importancia que tiene 

tomar en cuenta lo anterior pílra seleccionar Ja música de un 

pro¡gama audioyisual al~unos aspectos que nos p11edeo ayudar sop· 

- la música no debe ser cantada, 

- la música no debe ser popular o muy conocida y 

- si es popular o conocida, tratar de que sea estilizada, es 

decir, que no sea identificable fácilmente(•). 

(•)Por supuesto que tales aspectos se relativizan, dependiendo del objetÍ\'O que se persiga y del área del 
conoclm.icnto que se trate. 
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Todo ello para llamar la atención, pero que no distraiga 

del tema que se trata. 

COLOR 

EJ color " ... es la parte más emotiva del proceso visual, 

tiene una gran fuerza y puede emplearse para expresar y reforzar la 

información visual." (24) El color puede ser esencial, por ejemplo 

hablando del· ;1rea de la salud, en aquellas imágenes donde el alumno 

tiene que distinguir entre lo normal y lo patológico. 

A continuación tenemos una Jista de combinaciones de 

colores que nos pueden servir de gufa para diseñar carteles, esquemas 

o elegir fondos. El orden en que aparecen significa que las primeras 

combinaciones son más equilibradas, agradables a la vista y llamativas 

en forma placentera. La disposición que aquí se muestra es resultado 

de la experiencia que han obtenido organismos como el Servicio 

Nacional de Adiestramiento Rápido de la Mano de Obra en la 

Industria (ARMO) y la Federación Panamericana de Asociaciones de 

Facultades (Escuelas) de Medicina (FEl'AFEM). 

VISIBILIDAD DE LOS COLORES 

l. amarillo/ nc¡;ro 

2. blanco/ azúl 

3. negro / rojo 

4. negro / naranja 

S. negro /amarillo 

6.naranja/negro 

7.negro/blanco 

8. blanco/ rojo 

9. rojo/ amarillo 

(24) DondisA. Donis~ p.69 

PRIMER COLOR - letras, objetos 

o esquemas. 

SEGUNDO COLOR - fondo. 
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10. negro / verde 

11. verde / blanco 

12. rojo / blanco 

13. naranja/ blanco 

14. blanco/ verde 

15. azúl / blanco 

16. blanco/ negro 

17. verde I rojo 

18. verde/ naranja 

"En realidad, el color está cargado de información y es 

una de las experiencias visuales más penetrantes que todos tenemos 

en común. Por tanto, constituye una valiosísima fuente de 

comunicadores visuales." (25) El siguiente cuadro nos muestra lo que 

podemos expresar y esperar al utilizar ciertos colores ("): 

COLORES IMPRESION DE IMPRESION DE EFECTO PSIQUICO 

DISTANCIA TEMPERATURA 

Azúl lejanía frío calmante 

Verde lejanía muy frío a muy calmante 

neutro 

Rojo cercan(a cálido excitante 

Naranja cercanía muy cálido estimulante 

muy fuerte 

Amarillo cercanía muy cálido estimulante 

Café cercanía neutro estimulante 

muy fuerte 

Violeta cercanía frío inquietante o 

muy fuerte desalentador 

(25) IBIDEM p.64 
(•) Mal erial del taUcr de Tccnologfa Educativa del Centro de 1 nvcstigacioncs y Servicios Educativos 
(CISB). UNAM. 
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EVALUACION DE PROGRAMAS AUDIOVISUALES 

Hasta ahora, hemos seguido de cerca el proceso de 

realización de un programa audiovisual, desde la selección de un 

medio, hemos realizado evaluaciones que nos llevaron a tomar 

decisiones (por ejemplo, elegir un programa en diaposilivas en lugar 

de la utilización del rotafolio). Con base en lo anterior podemos 

afirmar que Ja eyahrnción es un proce5p así, conceptualizamos a la 

evaluación de un medio como " ... la recolección de información para 

determinar la efectividad que posee un medio de enseñanza de 

acuerdo a su selección, producción y uso para lograr objetivos 

educacionales planteados." (26) 

Los lineamientos generales que se describen 

continuación, pueden servir para evaluar, tanto un audiovisual en 

diapositivas elaborado por nosotros mismos, como para seleccionar 

uno. Estos lineamientos son definidos a partir de la base fundamental 

constitufda por el proceso de enseñanza aprendizaje, esto es, de 

acuerdo con las necesidades del alumno en cuanto a la íormación de 

conceptos d
1

e una disciplina, en este sentido, Edgar Dale en su libro 

"Métodos de enseñanza audiovisual" (27), sugiere ocho preguntas Que 

nos ay11dan a efectuar una eyaluacjón rcaljstp de los materjales 

audjoyjsuales· 

t. lDan los materiales una imagen verdadera de las ideas que 

presentan?. 

Básicamente se refiere a considerar que el material a 

proyectar incluya elementos tanto de la normalidad, como de lo 

espectacular, tratando de ser veraces. 

(26) Islas Gll7.mán, Javier. Minuta de la reunión del grupo unificado para el establecimiento de criterios 
de elaboración de mcdim; de cn~ñanza, que tuvo lugar el df;t R de abril de 1976. UNAM. p.3 
(27) Dale, Edgar. Mérodos de casrñanz..i m1rlioyis11;il p. 85·88 
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2. lAportan un contenido lleno de sentido al lema que se está 

estudiando?, 

Aqul, se trata de ver el apoyo o impulso que pueden 

brindar a nuestros fines específicos de instrucción, con respecto a una 

unidad o problema. Tendremos que observar la relación que existe 

entre el material de apoyo y la tarea de instrucción especlflca, ya que 

un material puede ser bueno en sl mismo, pero puede resultar 

limitada la correspondencia con lo que estamos estudiando en un 

momento determinado. 

3. lEI material es apropiado a la edad, Inteligencia y experlen· 

cla de Jos educandos?. 

Se refiere a evaluar el material de acuerdo a la audiencia, 

tratar de que sea comprensible, enriqueciendo la clase al utilizar 

varios materiales y tratamientos diversos para un mismo tema, 

contemplando por ejemplo, grados de dificultad, o resaltando un 

aspecto, 'La pregunta clave no es si un material especifico utilizado a 

solas resulta adecuado y apropiado, sino que es si se le puede hacer 

utilizable como parte de una unidad de estudio planeada de 

antemano." (28) 

4. ¿Es satisfactorio el estado fCslco de los materiales? 

Tomar en cuenta el tiempo, dinero y esfuerzo que se 

requiere emplear cuando un material está dañado, es decir, cuando 

necesitamos reponer algunas imágenes o repetir la grabación. 

S. ¿se puede conseguir una gula del maestro que sirva de 

ayuda para el uso erectivo de Jos materiales? 

La gula que acompañe al audiovisual puede ser de gran 

utilidad para todo aquel que quiera utilizarlo y que no disponga de 

tiempo para proyectarlo y conocerlo. En la guía podemos incluir la 

sinópsis del guión más desarrollada, para mostrar en forma detallada 

(28) IBIDEM p.85 
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el contenido que abarca y las sugerencias de actividades posteriores a 

la proyección. Con esto no se pretende que las sugerencias se tengan 

que seguir al pie de la letra, la guía sólo contempla puntos fundamen

tales claros y precisos, los cuales, constituyen la base para que cada 

profesor pueda idear su propia forma de tratar un tema. En la guía 

también pueden especificarse otros materiales instructivos que 

amplíen o complementen el tema. 

6. ¿convierten a los alumnos en seres más pensantes dotados 

de espCrltu crítico? 

Hay que observar que el material represente un estímulo 

para la actividad, por ejemplo planteando problemas. para que los 

alumnos los resuelvan o investiguen posteriormente, haciéndolos más 

independientes del contenido que se trate en una proyección. 

7. ¿Tienden a mejorar las relaciones humanas? 

En ocasiones hay temas que aparentemente no tienen que 

ver con las relaciones humanas, de lo que se trata aquí, es de 

determinar de qué manera un tema se relaciona con los valores que 

contribuyen a mejorar las relaciones entre los alumnos, los docentes, 

los alumnos y docentes, para evitar por ejemplo, que un material 

presente a determinados grupos con características que lleven al 

auditorio a hacer generalizaciones impropias. 

8. lVale el material el tiempo, los gastos y el esfuerzo que 

involucra? 

Aquí volvemos a una pregunta fundamental: lEs mejor la 

experiencia directa o la mediatizada?, por supuesto que cualquier 

experiencia organizada es de gran valor, la cuestión estará en 

determinar qué tanto un tipo de experiencia responde a los objetivos 

de instrucción, contenidos y alumnos. 

Se suman a estas ocho preguntas, algunos puntos 
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desarrollados por otros autores que podemos atender .para la 

realización de una evaluación, estos puntos se refieren a dos aspectos 

básicos: 

l. El contenido y 

2. Los aspectos técnicos y didácticos. 

1. En cuanto al contenido habrfa que analizar básicamente 

si es actualizado, coherente, preciso y falto de ambigüedad. 

2. En los aspectos técnicos y didácticos se contempla 

tambi6n el contenido, lo encontramos combinado en ellos: 

- El tema permite, o exige, tratamiento audiovisual. 
- Presenta la información esencial a los efectos de una buena 

comunicación . 
.. Las imágenes carecen de elementos, connotados o denotados, 

que distraigan o perturben. 

- El material no presenta el riesgo de una posible saturación 

para el alumno . 
.. Las fotografías, dibujos, esquemas, diagramas, son de buena 

calidad, no están desnivelados, rayados o fuera de foco. 
- Voz, música, efectos sonoros, son de buena calidad, esto es, el 

locutor tiene buena dicción, no hay monotonfa en la voz, la 

música no distrae . 
.. Para su atracción recurre a elementos del mundo real, como 

color o movimiento. (29) 
- El material se presenta organizado según un plan lógico, 

claro, ordenado, sin fracturas o interferencias. 

- Si presenta conocimientos, lo hace yendo de lo concreto a lo 

abstracto. 

(29) •euando decimos movimiento no aludimos a lo móvi~ sino a una sugerencia de dinamismo, que se 
logra a vece& con la prolongación de la imagen oblcnida. Un color que se va apagando, o, en lo auditivo, 
una mdsica que va disminuyendo en intensidad, se alejan del hori7-0nle pcrscplible y por contraposición 
pucdea prolongar la vida de la representación•. Rosa A. P. de Spencer. Evnluocióo del material 
11id.4l:1ica.p.S4 

100 



- Presenta dificultades y problemas en forma gradual. 

- El tipo de ayuda audiovisual es el adecuado; cumpliendo el 

material la didáctica especffica del medio, por ejemplo si es 

necesario el movimiento, la T.V. o una pelfcula pueden ser las 

ideales. 

- El material cumple en su desarrollo el objetivo que se 

propone. 

Ahora bien, para realizar Ja evaluación también existen 

diversos formatos que pueden ser de gran utilidad, a continuación se 

presenta el que propone Esther Teresa de Zavaleta para proyección 

fija; filminas, diapositivas y retrotransparcncias: (30} 

(30) Zavalcta. Esther Tcscsa de, evatuas:ign de lmmalcriafcs nndjovkmalc5, p. 
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EVALUACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL 
PROYECCION FIJA 
T(lulo: 
Descripción del malerial: 

MARQUE LO QUE CORRESPONDA CON X 

1. El tema se presla para ser presenlado en proyección fija •.•..•. 
2. El lipo de proyección fija usado es el que el tema exige ....... . 
3. El malerial está concebido para estimular Ja actividad ......... . 
4. Las imágenes son correctas desde el punto de vista de su le-

gibilidad: contraste, claridad, definición, organización ......... . 
S. Las imágenes proporcionan una información correcta: veraz, 

actualizada, auténtica, imparcial ........................................... . 
6. Las imágenes presentan Ja información esencial. ................... . 
7. Las imágenes son atractivas ................................................... . 
8. Las imágenes son buenas desde el punto de vista de su técnica 

de realización ...................................................................... .. 
9. El material responde a los objetivos de la lección ................. .. 
10. El material se adecúa al nivel del grupo .............................. .. 
11. El guión y las indicaciones son claros ................................. .. 
Valoración del malerlal: 

SI NO 

.Y!_ MALO REGULAR-ACEPTABLE 
1 2 3 4 5 6 

BUENO 
7 8 

EXCELENTE 
9 10. 

Fundamente su apreciación: 

Nombre del evaluador: 
Nivel: 
Tema de la clase: 
Valoración del malerial después del uso: 
li MALO REGULAR-ACEPTABLE 

1234 5 6 

Fecha: 
Grado: 

BUENO 
7 8 

EXCELENTE 
9 10 

SI hubo variantes en su apreciación VI y V2, rundaménlelas: 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

APRENDIZAJE.- Proceso dinámico de interacción entre un sujeto y 

algún referente, y cuyo producto representará un nuevo 

repertorio de respuestas o estrateiias de acción, o de 

ambas a Ja vez, que le permitirán al primero de los 

términos, comprender y resolver eficazmente situaciones 

futuras que se relacionen de algún modo con las que 

produjeron dicho repertorio. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.- Proceso durante el cual un in

dividuo relaciona de forma sustantiva algún referente con 

lo que ya sabe y cuando la actitud que adopa dicho in

dividuo es tratar de que así suceda. Ocurre cuando se da 

\~comprensión genuina, In cual implica la posesión de sig

nificados claros, precisos, diferenciados y transferibles. 

AUDIOVISUAL.- Dispositivo suplementario mediante el cual el 

maestro, valiéndose de diversos conductos sensoriales, 

contribuye a esclarecer, fijar y relacionar conceptos, inter

pretaciones o apreciaciones exactas. Se encuentra confor

mado por dos partes fundamentales: una auditiva y otra 

visual. 

AUDIOVISUALIZACION.- Compromiso entre imagen y sonido, en el 

cual se complementan uno al otro en la transmisión de un 

contenido. Contribuye al aprendizaje, facilita la 

comprensión y aumenta la fijación de conceptos, pero su 

aporte no puede sobrepasar determinados trmi tes. 

COMUNICACION DIDACTICA.- Se caracteriza por la necesidad, la 
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conciencia, la voluntad y la intención explícitas de alcan

zar un determinado objetivo didáctico. Es bipolar y 

bidireccional en Ja que alternativa o simultáneamente se 

desempellan los papeles y las funciones de emisor y recep

tor. 

CONNOTACION.- Valores significativos secundarios de una palabra 

o mensaje, de acuerdo con un determinado sistema de 

valores, que se añaden Jos valores significativos 

primarios. Significar la palabra varias ideas, una principal 

y las demás complementarias. 

DENOTACION.- Significación objetiva que posee una palabra para 

cualquier hablante de una lengua. Significado estricto. 

DIAPOSITIVA.- Imagen fotográfica positiva sobre soporte 

transparente para Ja proyección. 

ENSEN'ANZA.- Conjunto de procedimientos estimulantes, orien

tadores y reguladores de los procesos de aprendizaje de un 

sujeto. 

ESTRATEGIAS DE ENSE1'JANZA.- Todas aquellas acciones que el 

profesor diseña o selecciona para facilitar el aprendizaje 

de Jos alumnos. Se compone de dos elementos: las técnicas 

didácticas y los medios de enseñanza. 

ESTRUCTURA.- Conjunto que al fin de cuentas es una entidad real 

diferente a la simple colección de elementos; este todo 

unitario esta gobernado internamente, por regulaciones 

que afectan directamente las relaciones que se dan entre 
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los elementos y la estructura misma como subsistema de 

otros sistemas mayores. Por otra parte es un conjunto 

estructurado que recibe la influencia de condiciones exter

nas, propias del sistema al que pertenece este conjunto. 

ESTRUCTU,RA COGNOSCITIVA.- Se refiere a la totalidad de 

elementos conceptuales fntimamente relacionados y que 

de alguna forma pertenecen a un conjunto ordenado de 

datos adquirido por un sujeto, con base en el contacto que 

ha desarrollado a Jo largo de su historia particular con un 

campo de conocimiento específico. 

ESTRUCTURA DIDACTICA.- Conjunto de elementos que dan 

movilidad al proceso educativo. Estos elementos son: 

Profesor, Alumnos, Contenidos, Objetivos y Estrategias, 

enmarcados por la Planeación, Realización y Evaluación, 

EVALUACION DE UN MEDIO.- Recolección de información para 

determinar la efectividad que posee un medio de 

enscñ.anza de acuerdo a su selección, producción y uso 

para lograr objetivos educacionales planteados. 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE.- Dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje, todas aquellas actividades que 

realizan los alumnos, las cuales los conducen a la 

apropiación de un determinado conocimiento. 

FORMATO.- Documento que contiene información espec!fica y cuen

ta con espacios para anotar en ellos un contenido variable. 

IDEOGRAFIA.- Escritura en que no se representan las palabras por 
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medio de signos fonéticos y alfabéticos, sino las ideas por 

medio de figuras o símbolos; por ejemplo, pintando un 

león para expresar la idea de fuerza. 

IMAGEN.- Figura, imitación o sombra. En general, incluye toda 

representación visual que guarde relación con el objeto 

representado. 

MANUAL.· Aquel documento que contiene en forma ordenada y 

sistemática, información y/o instrucciones sobre ciertos 

procedimientos de uno o varios temas, que se han iden

tificado como necesarios para la mejor ejecución de un 

trabajo. 

MEDIO DE ENSENANZA.- Conjunto de vehículos empleados para la 

presentación de los diversos estlmulos implicados en los 

aprendizajes pretendidos, esto es, todo lo que media 

entre profesor y alumno, desde la comunicación verbal 

(voz), la no verbal (gestos, miradas, o actitudes), hasta la 

televisión. 

MEDIO EDUCATIVO.· Cualquier vehículo de estímulo a través del 

cual obtenemos información acerca de nuestro ambiente; 

por ejemplo,el periódico, revistas o cine. 

ORGANIZADORES PREVIOS.· Ciertos componentes presentes en la 

totalidad de elementos relacionados y ordenados de la 

estructura cognoscitiva que son de mayor inclusividad y 

generalidad y que por tanto tienen la acapacidad de or· 

ganizar a otros componentes que son de menor poder ex

plicativo. También son conocidos como ideas de afian-
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zamiento, clasificadores o entidades incluyentes. Repre

sentan los materiales enunciados en términos conocidos 

para el individuo, con el máximo de claridad y estabilidad. 

SINOPSIS.- Compendio de una ciencia expuesto en forma que permite 

apreciar a primera vista las diversas partes de un todo. 

TECNICAS DIDACTICAS.- Herramientas que orientan y hacen más 

efectivo uno o varios propósitos del proceso enseñanza

aprendizaje. Cada técnica didáctica define en términos 

generales dos tipos de actividades: de enseñanza (las que 

realiza el profesor) y de aprendizaje (realizadas por los 

alumnos). 

TECNOLOGIA EDUCATIVA.· Enfoque sistemático aplicado al 

fenómeno del proceso enseñanza-aprendizaje, que supone 

el diseño, desarrollo, aplicación y evaluación de una rica 

gama de técnicas, métodos y medios, todo ello en función 

de ciertos objetivos y finalidades. 
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CONCLUSIONES 

Sabemos que el valor de la educación está, en gran parte, 

cifrado en la permanencia de habilidades referentes a la solución de 

problemas y en el establecimiento firme de la capacidad de diseñar 

estrategias para adquirir conocimientos, es en este sentido que la 

teoría cognoscitivista del aprendizaje se tomó como plataforma sólida 

que nos ofrece la posibilidad de .lograr tales propósitos, para lo cual 

se considera necesario llevar a cabo estudios acerca de cómo es que 

se obtiene el conocimiento y tratar de incidir en las formas en que se 

adquiere, para que un individuo seleccione, asimile e integre lo más 

importante o útil en el aprendizaje de conocimientos y/o solución de 

los más diversos problemas. 

Por supuesto, se piensa que los audiovisuales, como parte 

de las estrategias que el profesor plantea como posibilidades para que 

los alumnos accedan a un determinado conocimiento, son una 

aportación para que el aprendizaje se de en forma integral, aunque en 

nuestro medio .. educación superior popular- encontramos infinidad de 

limitantes, es necesario diseñar estudios que nos permitan clarificar 

en qué medida In utilización de estos medios contribuyen a la 

aceleración del proceso de aprendizaje, o si es que hacen más 

objetivo el conocimiento o bien si es que sólo ayudan de mejor 

manera a los alumnos menos diestros. 

Todas estas interrogantes nos llevan ni establecimiento de 

estrategias que contemplen desde las características de una 

determinada institución o dependencia, hasta el diseño de proyectos 

espec!flcos que contengan diversas posibilidades, según los 

requerimientos o necesidades de cada instancia que compone una 

escuela de educación superior. El manual que aqu! se planteó, se 
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contempla como parte de una propuesta para formar docentes, lo cual 

implica diseñar diversos mecanismos que abarquen una formación 

integral. 

En este caso, la ENEP Zaragoza, puede considerarse como 

una escueta jóven que ha estado abierta desde sus inicios hasta hoy, a 

innovaciones en multitud de rubros y por tanto es un campo fértil 

para trabajar en el florecimiento de iniciativas que consideran dar 

respuesta a Jos retos que la educación superior enfrenta hoy y 

enfreniará en el futuro. 

Desde un principio se pensó en una propuesta que 

cubriera un espacio en este aspecto, ya que Jos materia les que existen 

al respecto del tema que nos ocupó, se encuentran en múltiples 

trabajos, pero de manera dispersa, asf tenemos manuaJes de 

fotografía, o recomendaciones y estudios cspecfficos como parte de 

tratados generales que no toman en cuenta la realidad particular de 

una institución. 

Por supuesto que la presente propuesta requiere ser 

probada y evaluada en la práctica, lo cual representa un reto a Ja 

creatividad, en el sentido de eliminar el estigma de que Jos programas 

audiovisuales educativos son aburridos por sí mismos, ya que se 

sostiene que cualquier disciplina puede hechar mano de ellos, 

franqueando la frontera de que los audiovisuales sólo son fructlferos 

en disciplinas técnicas. 
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ANEXO #1 

DIAGRAMAS DE ORGANIZACION DE LA 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS 

PROFESIONALES ZARAGOZA: 

N!! 1- AÑO DE 1979 

N!! 2- AÑO DE 1980 

N!! 3- AÑO DE 1989 
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ANEXO #2 

NORMAS PARA LA PREPARACION DE 

TRANSPARENCIAS 

DR. JORGE HERNANDEZ Y HERNANDEZ 
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NORMAS PARA LA PREPARACION DE TRANSPARENCIAS 

Dr. Jorge Hernández y Hernández 

Ayuda Técnica Indispensable. 

Las Ilustraciones y las gráficas de buena calidad, sean en 

blanco y negro o en color, fijas o en movimiento hablan claramente de 

la calidad del que las utiliza, por lo que deben estar elaboradas por 

técnicos y fotógrafos profesionales o por profesores con experiencia 

en fotografla e ilustración en algún contenido especifico. 

Incluso el profesor que nunca toma fotos o hace 

ilustraciones debe conocer el empleo de las ayudas técnicas y, con la 

colaboración del técnico especializado, participar en todas las etapas 

de la planeación y la ejecución de las ilustraciones. 

TRANSPARENCIAS· 

Las transparencias pueden mejorar o arruinar su 

presentación. Las buenas transparencias son tan fáciles de hacer como 

las malas. La diferencia está en pensarlas y planearlas, al igual que 

sucede con su plática. Las transparencias efectivas se enlazan firme y 

lógicamente con su plática pero no deben ser una reproducción, 

palabra por palabra, de lo que usted está diciendo. Usted debe 

s.c.ñala.c. los hechos y sus transparencias ilustran y enfatizan tales 

hechos. 

Sin embargo, como en las pellculas mudas, la 

transparencia ideal transmite su mensaje rápidamente sin que se diga 

una sola palabra, hablando por si misma en forma clara y simple. 
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Para lo¡rrar cfcctlyidqd m4rimq• 

Titulo: 

Ideas fundamentales: 

Distribución: 

Mensaje: 

Tamaño: 

Palabras por linea: 

Impresión y Letreros: 

Color: 

Aglomeración: 

Complejidad: 

Abreviaciones: 

Fechas: 

[ 
;crol 

Cinco palabras o menos (fig. 1). 

Una por transparencia. 

Simple y abierta (abundante espacio blanco). 

Siete líneas o menos. 

Ancho no mayor de un tercio de la altura. 

Siete o menos. 

Suficientemente grandes para poderse leer 

desde la (!!tima fila (verificar en un auditorio 

semialumbrado). 

Uselo para enfatizar los datos sobresalientes 

o las palabras importantes. 

Hace dificil la lectura. 

Oscurece o confunde sus datos. 

Son difíciles de entender con rapidez. 

Limitan el uso de las transparencias en el fu· 

tu ro. 

Figura 1 

Deje un brdc mCnimo de 1 pulgada 
TITULO 

!_NUNCA ________ _ 
2 __ EXCEDA ______ _ 

3---UN _______ _ 
4 ___ MAXIMO ____ _ 

S DE _____ _ 
6 ______ SIETE ___ _ 

7 LINEAS __ 

'---======;;:::=====r-' 
LA ANCHURA MAXIMA ES 1.3 VECES LA ALTURA 

117 



Tranyparencias hechas par uno mismo 

Una página mecanografiada puede fotografiarse para 

usarla como transparencia y ofrece un amplio margen de flexibilidad, 

si se le maneja adecuadamente produce resultados efectivos. 

Para mqyor cfectjyidgd 

Color: Para lograr continuidad, Use un mismo color en la presenta· 

ción. 

Máquina de escribir: Las eléctricas son las mejores (fig. 2). 

Anorexia 
Dolor epigástrico 
N.f.usea y vómito 
Cambio de hábito intestinal 
Cuenta leucocitaria 

12,000·15,000 
Signos pcritoncales locales 

Tamafto de la letra: Las mayúsculas son más legibles. 

Figura 2 

Identificación: Marque y etiquete sus transparencias en la esqui

na inferior izquierda (fig. 3). 

···-- ... ···o-~-.....-· 
~rene.ta · ,, 

31/4M4\J.I; -¡ 

---

Figura 3 
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Tipo sucio: Limpie los tipos de su máquina antes de usarla (las le

tras ll.Y...ll. deben ser claramente distinguidas) (fig. 4) 

APENDICITIS 

NAuea y .-••lt• 
A a e red.a 
DeJer •pl14strlc• 
Camltl• en kAltlt• l•tut. 
C. Leuc. U,111-U,111 
s1, ... perlteaealu lec. 

Figura 4 

l creeros a mano a jmqresión mec6nica 

Legibilidad: 

Distribución: 

Tamailo: 

. 
Miscelaneos: 

Color: 

srmbolos: 

Muy superior a lo mecanografiado (fig. 5). 

Mantenga el máximo de siete líneas. 

A diferencia de lo mecanografiado, aquí el ta

mailo es flexible, debiendo mantenerse el ba

lance • 

Agrupe juntos los porcentajes demasiado pe

queilos para ser anotados por separado. 

Uselo para dar ~nfasis al trabajo o a las frases. 

Agregue flechas, puntos, subrayado, etc. 

Impresión pequeña, aglomeración, letreros sofisticados, y uso desor

ganizado del color. 
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Para m4rjmq efectividad 

Papel: 

Tinta: 

Cartulina ilustración pesada de color blanco. 

China negra. 

Figura 5 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS 

% 

HERIDA 28 

GASTROINTESTINALES 25 

DIVERSAS 16 

PULMONARES 15 

CARDIO VASCULARES 11 

URINARIAS 5 
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Gr4fjcq de Uneq• 

Una gráfica lineal bien presentada (fig. 6), proporciona 

una idea inmediata de los objetivos o de los valores cambiantes, pero 

IlJlllJ:ll. deben usarse más de dos o tres lineas. 

Para máxjma efeccjvjdad• 

Papel: 

Tinta: 

Distribución: 

Contraste: 

Claridad: 

Claves: 

Símbolos: 

Letras y cifras: 

Color: 

Cartulina ilustración. 

China negra. 

Espaciar las coordenadas ampliamente. 

Muestre la tendencia y no Jos detalles. 

Si se utiliza más de una Jfnea haga que cada 

una sen claramente diferente. 

Trazar las líneas con intensidad suficiente pa~ 

ra permitir su fácil identificación. 

Identificar cada línea claramente, como en un 

mapa de caminos. 

Los dibujos pequeños o símbolos ayudan a 

identificar el procedimiento. Si no se emplean 

éstos, las líneas deben identificarse con inser

tos (fig. 6). 

Hacerlas suficientemente grandes. 

Para énfasis y contraste, especialmente en las 

lineas. 
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Comparar más de dos lineas, aglomerar las cifras de 

referencia en las coordenadas. 

Cuando deban prc5entar5e cifras o datos comparatiyo5 

há¡asc un estudio paro determinar Ja mcjpr maperg de presentarlos 

Figura 6 

OPERACIONES POR ULCERA DUODENAL 

Gr4üca de "Parte/" 

19!50• 1960 

BiUroth 1 
Blllroth ll 

La gráfica de "pastel" (fig. 7) se usa principalmente para 

mostrar el peso relativo de algunos factores que forman partes de un 

total (100%). 

Pqra m4.rima gfectiyjdgd• 

Tamaño: El pastel casi debe llenar Ja transparencia. 
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Sección del pastel: Siete rebanadas es el máximo. 

Tamaño de las rebanadas:Ningún sector menor al 5% del total. 

Suma: 

Exactitud: 

Cifras: 

Color: 

Las cifras deben sumar el 100%. 

El tamai\o de las rebanadas debe estar acorde 

con el porcentaje que representan. 

Mantenerlas en el interior del pastel, trazán

dolas suficinetcmente grandes. 

Usese ampliamente para lograr énfasis y con

traste. 

Muchos sectores pequei\os, impresiones pequeñas, 

excesiva impresión dentro del pastel, fracciones de porcentajes, lfneas 

demasiado finas, falta de contraste entre los sectores. 

Figura 7 
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Gr4ficas de Barras• 

La gráfica de barras (fig. 8) es ideal para datos 

comparativos, bien sea que la información tenga o no relación directa. 

Ofrece también flexibilidad en la colocación de los letreros, las cifras 

y el color. 

Para márima efectividad· 

Distribución: 

Límites: 

Tamaño: 

Letreros: 

Colores: 

Amplitud: 

Métodos Alternativos: 

Barras verticales u horizontales (figs. 8 y 9). 

Haga un dibujo preliminar en cada sentido y 

seleccione el mejor. 

Máximo de siete barras por transparencia. 

Mantenga una buena proporción entre las ba

rras, ni demasiado estrechas ni demasiado 

anchas. 

Hágalos grandes y fuera de las columnas. 

Pueden usarse colores diferentes, como catego

rfas de barras. 

Tanta como sea posible para enfatizar la com

paración. 

Los porcentajes pueden recordarse más fácil

mente si se presentan de esta manera: 

COMPLICACIONES 

TIPO 

POST-OPERATORIAS 

INCIDENCIA 

en 20 Urinarias 

Cardiovasculares 

Etc. 

en 10 
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Columnas dobles, columnas congestionadas y demasiado 

próximas, sobre carga de la transparencia de datos, letreros dentro de 

las columnas. 

Figura 8 

COMPLICACIONES POSTO PERATORIAS 

ºJ. 
IOO 

..... 
... 

Figura 9 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS 

CAROIOVASCUL.ARES 

111111111111 PULMONARES 

DIVE"SA.8 

tllmliili:lilllilllii¡¡¡¡;¡¡¡¡GASTROINTESTINALES 

········=¡¡HERIDA 

... IOO 
POR<:ENTAJE 
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Erpecfmener Macrarcánicor 

Selección: 

Condiciones: 

Método: 

Pellcula: 

Tamaño: 

Fondo: 

Identificación: 

Para publicación:. 

Tome fotos de los especCmenes poco usuaJes, 

cuando se presente la oportunidad. 

Archívelos para uso en el futuro. Combine la 

superficie y el corte en la misma transparencia, 

Limpios, frescos, con color natural, sangre 

sólo si ilustra algún dato. 

Use dispositivo para especímenes (fig. 10) 

siempre que sea posible. Bien afocado y con 

buena luz. 

Transparencia de color y simultáneamente fo

tos en blanco y negro, para posible publicación. 

Puede imprimirse posteriormente las transpa

rencias si se requiere publicación. 

Los originales pequeños proporcionan amplia

ciones de baja calidad. 

Deben destacar al especímen y no empobre

cerlo. 

Regla en centímetros colocada junto al espe

cfmen para juzgar el tamaño. 

La fuente de información, el nombre y la clave 

del paciente se deben enmascarar para la pro

yección. 

Proporcionar fotos brillantes en blanco y ne-
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gro identificadas en la cara posterior con 

nombre. número del hospital o laboratorio, 

fecha y nombre del médico solicitante. Las 

impresiones en color tienen condiciones 

especiales. 

Destellos y reflejos; cspecfmenes sangrados o 

decolorados; marcadores o cánulas sobre el campo (agréguelos a las 

copias en los casos necesarios): anuncios en la regla decimal; nombre 

del paciente en la transparencia proyectada. 

Figura 10 
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Fatamlcrogrqfias· 

Consultar al patólogo. 

Especfmen: 

Tinción: 

Aumento: 

Campo: 

Para transparencia: 

Si la preparación no está bien teñida, obtenga 

un nuevo corte del bloque. 

Para detallar las células tiña fuertemente (en 

general hematoxina-eosina). Anote el tipo de 

tinción en el reverso de la foto. 

Use el mínimo aumento necesario para mos

trar las características tisulares deseadas. 

Los grandes aumentos hacen dificil lograr bue

nas fotos. Anote el aumento al reverso de la 

foto (x ). 

Tome la foto del centro del campo microscó

pico para evitar la distorsión de la lente. 

Proporción de la transparencia: Use como máximo la 

tercera parte de la transparencia para el campo microscópico. Evite 

campos circulares. 

Ilustración esquemática: Use la mitad de la transparencia para los de

talles microscópicos y la otra mitad para la 

descripción de las principales características 

(fig. 11). 

Para publicación: Proporcione fotos brillantes, en blanco y ne

gro; de alto contraste y de 20 x 25 ó 

12.5 x 18.5 cm. El color se usa poco por su 

alto costo. 
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Anote en el reverso de la foto los datos gene

rales, la tinción y el aumento. 

Uso excesivo en conferencias o publicaciones. 

Figura 11 

Radjofrq(las nara (Canxaarencia a puhlicaci6n 

Dado que carecen de contraste, muchas radiografías no 

reunen las características deseables ni para transparencia ni para 

publicación. 

Campo: 

Técnica para la 

presentación: 

Use el área mínima indispensable paramos

trar la patología fundamental y para permitirle 

orientación anatómica. 

Explicación con palabras: Use la mitad de la 

transparencia para la radiograrra y la otra mi

tad para la descripción o identificación, con 
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flechas hacia Jos puntos de interés (fig. 12). 

Ilustración esquemática: Use la mitad de Ja transparencia para Ja ra

diografía y Ja otra para un dibujo esquemático 

de Jos detalles significativos. 

Especfmen macroscópico Coloque Ja radiografía sobre una superficie 

o radiografla: 

Para publicación: 

Transaparencias: 

iluminada cubierta con un vidrio. 

Coloque el especlmen sobre Ja radiografía en 

su posición anatómica habitual. Ilumine el es

pecfmen desde arriba y por los lados y Ja radio

grafía desde abajo. 

Proporcione fotos brillantes, de alto contras

te, de.20 x 25 ó 12.5 x 18.5 cm. 

En pel!cula de color. 

Dañar Ja radiografía original al manipularla para obtener transparen

cias o fotos de publicación. 

Figura 12 
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Transaarcncias paca a nada efectivas 

Figura 13: 

Demasiados 
0

datos separados. 

Demasiado material. 

Impresión demasiado peque'ña para ser observada desde la última fila. 

Abreviaturas poco claras. 

Bandas oscuras no identificadas. 

ANALISIS DE LOS EXTRACTOS 

ANTRO DE CERDO TUMOR PAN. 

: ="°- F : .. 
ml:q,~ ~--
llCI TA PAN.HUMANO 

NA ~ICO 

o so l20 60 ªº l80 
MINU'tOS 

Figura 13 

Figura 14: 

Título muy extenso. 

Demasiadas líneas en la transparencia (viola regla de las 7 líneas). 

Números complejos diffciles de leer. 

Impresión pequeña. 

Nunca usar marcas ( ). 
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Figura 14 

TROMBOFLEBITIS PROFUNDA 
1945-1954 

FRECUENCIA POR SERVICIO• 

MEDICINA ............... 1/260 ADMISIONES 

Figura 15: 

CIRUGIA TORACICA •••• 1/436 
ORTOPEDIA •••••••••••••• 1/442 
C1RUG1A GENERAL ••••• 1/461 
NE URO CIRUGIA •••••••• 1/796 
GINECOLOGIA •••••••••• 1/1036 •••••• " 
UROLOGIA ••••••••••••••• 1/2199 •••••• • 
OBSTETRICIA ••••••••••• 1/7405 •••••• " 
E. E. N.T ••••••••••••••••• 1/9536 •••••• • 
PROMEDIO ••••••••••••• • 11919 
•154 CASOS 

Las gráficas compuestas presentan el material pobremente. 

Distribución compleja y superpuesta. 

No permite identificar et tema. 

Algunos trazos muy pequeños. 

Solo comprensible para los expertos. 

Tipos similares o más compJicados se observan con frecuencia en es .. 

tudios de balance. 
OPERACION EFECTUADA 

BIOPSIA :30% 

BVPASS Cl7"/o 

·RESECCION 13"9 

Figura 15 
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Figura 16: 

Los negativos constituyen transparencias pobres. 

Difíciles de leer a distancia. 

Imposible de leer en salones parcialmente iluminados. 

Oscurecer el salón diíiculta la toma de vista. 

Tendencia a incluir demasiado material. 

Figura 16 

,:t.cU ....... ".,:1.• •;•> .. • ·:,1.!,':J:1:J•r.-. ~!,.:.t!:J::J,• 

.,~ ~~''' ~"!.·:.!?~ ,~-·~· 

,, .. r: 
.,,~~ ., ., .. 
:~;. 't.• .,. i:t· 
"'" ··.i.· 
-.¡,. ....... . ~ ..... ... .. ..,,, -· .., 

' ... ..... ... . .. - .., .... 
"· 

Can ~idemcjaner qdjciona/cr 

Para marcar las transparencias: 

·: 

~ 

¡ 

Etiquete las transparencias, viéndolas normalmente, en la 

esquina inferior izquierda, numerándolas. Gire la etiqueta hasta 

situarla en la esquina superior derecha. Ordene las transparencias en 

el orden de presentación (figs. 17 y 18) 
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Figura 17 

Almacenaic de lranrqqrencias• 

~ 
llfª" 

Figura 18 

Limpie cuidadosamente cada transparencia antes de 

guardarla. Colóquelas en la caja con la numeración de atrás hacia 

adelante para proyección (fig. 18). 

Identificación: 

Anote el nombre, dirección, remisión y número de la 

conferencia en la tapa de la caja. Mantenga las transparencias 

ordenadas y en estuches adecuados. 

Archivo permanente: 

Las transparencias pueden archivarse por temas o por 

sistemas anatómicos. 

Los sistemas pueden identificarse con cinta de colores, 

uno para cada serie. 
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Prenaraclón nara nmyección; 

Aspecto técnico: Revise que el material esté bien montado. 

Revise la calidad de la exposición. 

Enmascare y enmarque el material. 

Coloque montaduras de seguridad si deben 

conservarse a permanencia. 

(Las cubiertas de vidrio para transparencia, 

evitan la distorsión durante Ja proyección). 

Figura 18 

Revirión de lar transqarcncjqs· 

El cajón de un escritorio puede convertirse en una caja de 

revisión. El vidrio esmerilado debe quedar hundido 1 cm. para 

permitir que la transparencia permanezca en su sitio, para futuras 

revisiones (fig. 19). 

Legibilidad:• 

Si no puede usted leer, sin necesidad de proyector, los 

letreros están muy pequeños. 
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Proyecte las transparencias para evaluar desde la última 

fila del auditorio. 

Proyecte las transparencias con iluminación parcial del 

auditorio para verificar el contraste. 

El e5tudjo de Ja transparencja proyectada sobre ta pantalJa 

es primordÍíd para eyaJuar completamente la calidad del colar y Ja 

clarjdnd de Ja transparencia Para asegurar Ja caJidad con frec11encin 

es nece5arip rcfoto2rafiar o correeir la transparencja 

Comprensión: 

Haga una prueba con un grupo uniforme de observadores. 

Es primordial una rápida comprensión sin explicaciones. 

Figura 19 
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