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dejad que el nino 
libremente realice su 
deseo de expresión y lo 
ver6. is progresar ... " 

Graciela Gonzalez. 

INTRODUCCION 

Cuando uno se dispone a leer una tesis hecha por un 

compaf'lero. lo primero con lo que nos topamos en la 

i~troducción es una explicación del por qué del trabajo. pero 

ese por qué no es académico sino emotivo, la parte hwnana 

de nuestro investigador. Esas lineas. (el lado oscuro de la 

tesis) las considero trascendentales para entender 

el producto final de la in'vestigación (no importando el 

adjetivo que utilice una vez terminada la lectura) porque 

es allí donde se descargan todas, las angustias. los deseos 

las fustraciones. las penas. las alegrías, etc .. por las que 

pasó el aspirante a licenciado (titulo al cual nos tendremos 

que acostumbrar una vez terminada esta manda). 

Lo anterior viene a colación porque yo también me uno 

y me solidari20 con los compaf'leros que pasaron por estas 

andanzas. 

Bueno aqu1 empiezo Cuando cursé la preespecialidad 

de Investigación y Docencia tuve mi primer contacto con la 

Teoría del Lenguaje Total a través de diferentes lecturas. 

empezando con Francisco Gutiérrez y siguiendo con dos tesis; 



la de David Fragoso Franco y la de Bernardo Russi Al zaga. los 

cuales trabajaron. cada quien con su diferente visión la 

citada teoría. 

Mi profesor de didáctica era Torres Lima. asesor de la 

tesis de Russi: fue él quien me "envolvió". perdon. me 

explicó y convenció de la importancia de utilizar al Lenguaje 

Total como pedagogía dentro del salón de clases. Tuve la 

oportunidad de conocer a David Fragoso en séptimo semestre de 

mi carrera. cuando me permitió ser su profesor adjunto. En 

varias ocasiones me platicó de su trabajo de tesis. incluso 

me prestó su tesis y otros libros acerca del tema. (Hacia una 

Pedagogía del Lenguaje Total de Ramón Padilla. el Olvido del 

Tiempo Hallado de Ramón Astondoa y La Joda Educativa de Jorge 

Betancurl. los cuales por cierto no se los he regresado. 

Hasta aqui pareciera una historia común, pero lo que yo 

no sabía. es que. anteriormente, Torres Lima {asesor de 

Bernardo) y David, {únicas dos personas que al parecer han 

estudiado y aplicado el lenguaje total en México 

y escribo al parecer porque antes de. escoger este tema. 

investigué sobre los posibles trabajos de lenguaje total en 

nuestro país y no encentre ninguno) habian platicado que la 

Teoría del Lenguaje Total tenía algunos errores y era 

necesario detectarlos. para replantear las bases y proponer 

una teor!a que. basándose en la del Lenguaje Total. superara 

esas deficiencias. 
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Como cUalquier alumno "ingenuo" que pretende hacer una 

tesis para titularse. fui un tesista "Ad Hoc". para estos 

"ocultos" fines. De la charla entre Héctor Torres y David 

Fragoso me enteré mucho después. cuando ya era mas difícil 

abandonar el tema de tesis. que continuar. Creo que de todas 

maneras siempre habría seguido por el rumbo pedagógico del 

Lenguaje Total. 

Mis experiencias de trabajo con la ahora llamada 

Pedagogía del Lenguaje Verbo - AUdio - Visual me han permitido 

definir un perfil docente que he construido con base al 

trabajo de mis alumnos, que sin su participación, entusiasmo y 

dudas no hubiera llegado a construir esta tesis. ~hora que 

presento mi investigación, me da gusto haber entrado en esta 

dinámica de trabajo docente, la cual me ha dado buenos• 

resultados no sólo en los casos que aquí se resanan. sino en 

las asignaturas que, hasta la actualidad, he tenido la 

oportun.idad de ser profesor. 

Narrar todas las peripecias y anécdotas por las que he 

pasado al aplicar esta fonaa de trabajo, me llevaría anexar 

mas hojas. lo cual a mis lectores no les agradaría mucho, 

pero estoy seguro que todas las personas que han pasado por 

la agridulce sensación de realizar un tesis sin conocer el 

problema al que se están metiendo. intuirán muy bien mis 

sensaciones y comprenderán todas estas líneas. Para las 

personas que no han desarrollado un tipo de investigación de 
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esta "magnitud". les recomiendo tener mucha paciencia y 

concentracion. 

Lo que pretendo en esta tesis es mostrar. 

argwnentadarnente. cómo se puede practicar la docencia a 

partir de lo que aqu1 se denomina Lenguaje Verbo-Audio

Visual (cabe aclarar que se abandona el término de Lenguaje 

Total debido a que si bien es cierto que se rescata de esta 

última. la propuesta. pedagógica, también lo es que se 

replantearon las bases comunicativas. por lo cual el Lenguaje 

Total, ya no qu8dó intacto). A continuación explicaré las 

partes de la tesis para que se entienda mejor la propuesta. 

La primera parte de la tesis tiene el objetivo de dar a 

conocer los puntos más importantes que exponen los autores 

m4s representativos de la Teoría del Lenguaje Total. tanto a 

nivel teórico como a nivel metodológico. Cada uno de los 

estudios presentados interpreta. cuestiona y soluciona. desde 

una visión diferente. los problemas con los que se enfrenta 

dicha teoría. 

La parte uno se le denomina "Revisión al Lenguaje Total" 

porque se presentan una.serie s!!! resúmenes, 

justifican y explican. loa objetivos. 

los cuales 

postulados. 

características y planteamientos teórico - metodológicos mds 

importantes de cada uno de los autores revisados. Se expone 

en forma de resumen para respetar y vislumbrar mejor la 
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esencia de las reflexiones que servirán para lograr una 

mejor visión de la teoria y de su propuesta. 

El primer cap1tulo comienza con el fundador de estos 

postulados y se prosigue con los demás autores. por orden de 

aparición (ano de edición) de su trabajo. Los autores que 

se manejan son el francés Antonio Vallet. creador del 

Instituto de Lenguaje Total en Lyon, Francia; el espanol 

Francisco Gutiérrez, el cual realiza y aplica su ideas al 

respecto en América Latina. Cabe mencionar que aqu1 se 

estudiaron dos libros de Gutiérrez para conformar el marco 

teórico. El peruano Ramón Padilla que trabaja conjuntamente 

con alumnas del Instituto Monterrico en Lima. Pera. realiza 

13 tesis donde demuestra claramente la eficacia del lenguaj~ 

total: Ramón Astondoa es un antropólogo espaffol que 

alfabetiza localidades indígenas en el Ecuador utilizando la 

teor1a del lenguaje total. 

En la ENEP Acatlán existen experiencia_s como la de David 

Fragoso quien en su tesis titulada "Perspectivas de Educación 

para la Comunicación ... Una Opción para Formar en los Ninos 

un Juicio Critico Hacia los Medios de Comunicllción" aplict!I 

una metodologia propia para dest!lrrollar una participación 

critica hacia los medios de comunicación, en alumnos de 

nivel primaria del Colegio Salesiano. Otra investigación 

realizada en Acatl6n es la de Bernardo Russi. quien 

aplica el lenguaje total en su tesis titulada "Apuntes para 
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una Propuesta de Comunicación Educativa: Teor1a y Practica". 

pero. complementandolo con otras teor1as pedagógicas. en un 

grupo de educac1on superior para demostrar que la 

comunicación educativa en el aula se puede lograr combinando 

diferentes aspectos educativos y comunicativos. 

En esta parte. sólo se presentan cada una de las 

posturas de los autores que han estudiado el Lenguaje Total. 

para proporcionar una idea global del tema. 

Importa resaltar que en esta primera parte, se trata de 

presentar las ideas fundamentales de los autores revisados. 

respetando el orden en que presentan sus argumentos. as1 como 

las proposiciones que h.acen. En este sentido se ha propuesto 

presentar cada uno de los resumenes sin cuestionarlos por 

parte del autor de esta tesis. puesto que la segunda parte. 

se dedica a replantear los propuestas del lenguaje total. 

En todo caso, se ha pretendido hacer resúmenes sin 

comentarios. pues se piensa que esta tesis recopila los 

textos mas importantes del lenguaje total, que en su mayor1a 

son dif1ciles de conseguir. y asl la primera parte de este 

trabajo podria servir de "antología". 

La parte segunda tiene el objetivo de proponer una 

interpretación teórica diferente a los postulados que 

conforman el Lenguaje Total. esta interpretación se basa en 

los estudios desarrollados en el area de la comunicacion. 
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pilares indispensables para entender las metas que persigue 

el lenguaJe verbo - audio - visual. Se le demonima así y no 

total. porque existen tres tipos de lenguajes que se utilizan 

en los mensajes de los med1os de comunicación. los cuales se 

pretenden estudiar por separado y en unión con los demás. 

En el capítulo nueve se plantean los fundamentos de la 

Teoria del Lenguaje Verbo - Audio - Visual en sus dos 

vertientes: la comunicat1va y la educativa. En ld primera se 

describe y se interpreta a estos lenguajes bajo una nueva 

visión comunicativa: La Teoría Social de la Comunicación. 

Esta teoría permite entender los elementos y las fases que se 

~stablecen una vez que 81 lenguaje total es aplicado a la 

educación: La pedagogía del Lenguaje verbo - audio - visual. 

En la parte educativa. se explican las bases pedagógicas que 

conforma la propuesta mencionada: Aprendizaje Significativo. 

Comunicación Participativa. Aprendizaje Grupal y Educación 

Integral. Cabe senalar que estos postulados son utilizados 

por el lenguaje total y que no son modificados aquí, ya que 

ha demostrado su efectividad en la aplicación, simplemente 

se retoman para conjuntar una nueva metodologfa. punto que se 

maneja en el siguiente capítulo. 

La propuesta metodológica de la Pedogogía del Lenguaje 

Verbo - Audio - Visual se encuentra dividida en cuatro ejes 

fundamentales: 

1) Eje pedagógico del lenguaje verbo - audio - visual. 
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2) Eje de las actividades del profesor. 

3) Eje de los contenidos (en este caso de la rnater·ia teorlas 

de la comunicación para diseno gráfico). 

4) Eje de la carga horaria. 

Estos ejes. en su conjunto. permiten aplicar y entender 

de una forma sistemática. los pasos a seguir para que los 

actores educativos entren en una dinámica de aprendizaje 

diferente. en donde ambos se convierten en ego y alter, 

generando una trabajo ·creativo por parte de ambos. 

Con esta propuesta. el proceso de ensenanza 

aprendizaje dentro del salón de clases. se verá beneficiado 

ya que no sólO el maestro va a impartir el conocimiento 

uti l i·za.ndo varios lenguajes, sino que también el alumno va 

a participar desde diferentes prespectivas y con una gran 

variedad de lenguajes. 

Para algunos lectores, extranara el hecho de que no 

aparezcan reportada la fase experimental de la propuesta. es 

decir. cómo se efectuó la puesta en práctica de la propuesta. 

cómo respodieron los alumnos, los trabajos realizados. los 

resultados y la evaluación. Cabe aclarar. entonces. que el 

objetivo del presente trabajo es reelaborar los 

planteamientos teóricos del Lenguaje Total, en función de los 

avances reportados por la Teoria Social de la Comunicación. 
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El resultado de alcanzar el objetivo anterior. fue el 

planteamiento de la Teorta del Lenguaje Verbo - Audio 

Visual, por eso este trabajo termina con la propuesta. 

Sin embargo. presentar solo la propuesta del Lenguaje 

Verbo - Audio - Visual. si bien era valido, también se perdía 

la oportunidad de poner a discusión de los lectores. un 

conjunto de materiales elaborados con fines de enseñan~a y 

otros elaborados por los alumnos a los que he dado clase. 

El propósito .de presentar esos materiales no es con el 

fin de validar experimentalmente la propuesta. sino para 

ejemplificar. Es decir. el objetivo de este trabajo no es la 

falseación de la propuesta sino la elaboración y 

ejemplificación de la misma. 

De esto se desprende la última parte de la tesis (anexo 

l y 2) en donde se i~cluyen los materiales que el sustentante 

utilizo para el curso.de Teor1as de la Comunicación en la 

carrera de Diseno Gráfico y los trabajos reealizados por los 

alumnos de la citada materia en dos experiencias distintas. 

una en la ENEP Acatlán y la otra en la Universidadd del Valle 

de México. plantel Lomas Verdes. Cabe mencionar que de los 

resultados de las experiencias aplicadas anteriormente. se 

perfeccionaron algunos puntos que se manejan en la nuevd 

propuesta presentada en esta parte. Es decir. el próposito de 

los anexos no es reportar técnicamente una situación 
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experimental. sino proporcionar eJemplos y 

sugerencias que inquieten la creatividad del lector. 

Es conven1enr.e mencionar que los contenidos del programa 

de "Teorías de la Comunicación I" de la carrera de Diseno 

Grafico d~ la Universidad del Val le de México como de la ENEP 

Acatla.n. fueron modificados. Los cambios se hicieron 

considerando lo siguiente: 

l l Se respetaron todos los objetivos indicados en el 

programa. tanto generales como particulares. 

2l Los contenidvs de los programas se incluyeron en la 

propuesta o.qui presenta.da. 

3) Las modificaciones que se hicieron fueron de 

nominación, de jerarquización fsubordinacion o 

supraordinacionl. 

41 Las modificaciones son congruentes con el avance 

teórico - metodológico, del saber comunicativo, producido a 

principios de la década de los ochentas. 

5) El sustento teorice que avala las modificaciones de 

contenidos. se localiza en la Teoría Social de la 

Comunicacion. en la Dialéctica. en la Teoria de Sistemas. en 

la Teorla de la Mediacion Social. P.n la Antropologia 

Estructural ista 

principalmente. 

y en la Linguistica Estructura 1. 
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óJ Por último, se buscó la congruencia entre el soporte 

teórico comunicat1vo del Lenguaje Verbo - Audio - Visual, 

con los contenidos de esta propuesta. 

En lo personal, las aplicaciones de la Teoría· del 

Lenguaje Verbo - Audio - Visual han guiado mi pr6ctica 

docente. Espero que a los profesores y alumnos les sugiera 

una forma de trabajo.r para "aprender o. hacer y hacer para 

ser'' 
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PARTE UNO:. UNA REVISION AL LENGUAJE TOTAL. 

CAPITULO UNO: INICIOS DEL LENGUAJE TOTAL. 

l. ANTONIO VALLET Y SUS ESTUDIOS DE LENGUAJE TOTAL EN 
FRANCIA. 

Antes de comenzar a destacar los puntos más relevantes de 

este apartado destinado al autor francés Antonio Vallet. cabe 

senalar que se retoma los conceptos que más se adecóan al 

desarrollo de la presente tesis: ya que existen posturas del 

autor con los cuales no se está de acuerdo. específicamente 

cuando encamina sus conceptos a la formación religiosa. 

Se comenzará a estudiar al lenguaje total. parte 

fundamental para el desarrollo de esta tesis. con el autor 

creador de dicha teoría. el Padre Antonio Vallet. (lJ 

Antonio Vallet. maneja como primera premisa en su libro "El 

Lenguaje Total", que el hombre • de hoy. se comunica, además 

del lenguaje verbal. a través de un lenguaje de im4genes y 

sonidos. 

La pedagog1a del lenguaje total busca que todas las 

personas 11 eguen a dominar estos nuevos lenguajes. ya que 

el contacto diario con estos. puede generar nuevas formas de 

(l)Uno de loa primeros intentos por impartir ensenanza sobre 
los medios dentro de los programa de estudios. comenzó a 
mediados de la década de los sesenta y el cual continaa hoy 
en dia. Este intento se conoce como LANGAGE TOTAL y fue 
desarrollada en el Institut du Langage Total. en Lyon. 
Francia. bajo la dirección de Antoine Vallet. en una labor 
conjunta con la Universidad Católica de Lyon y la Universidad 
Católica de Occidente en Angers. Referencia obtenida del 
libro Educación para la Recepcion de Charles Creel Mercedes 
y Orozco Gómez Guillermo. editorial Trillas. México. 1990. 

1 



expresión y de percepción. Adem4a de dominar los lenguajes. 

busca la posibilidad de utilizar los medios de comunicación 

para expresar las ideas de cada persona. ·Para el desarrollo 

de este punto. Vallet. considera a la escuela parte 

fundamental. debido a que es aqu1 donde loa alumnos 

aprenderdn a utilizar estas nuevas formas de expresión. 

El 

muchas 

trabajo de VaJ·let ha sido un aporte v.alioso 

instituciones educativas. "En la actualidad. 

para 

los 

programas 

m4s de 

del LAHGAGE TOTAL· se est6n poniendo en prdctica en 

200 escuelas primarias y m4s de 10 

secundarias. Asimismo, el método del LENGUAJE TOTAL se est4 

utilizando en otros pa1ses europeos. el Cercano Oriente, 

Am.4!rica Latina y patees de Africa de habla francesa."(2) Es 

as1 como esta postura pedagógica ha sido aceptada en varios 

patees. gracias a su versatilidad y sólida construcción 

teórica, ademds de tener un consenso casi mundial. 

A continuación se explicardn los postulados m4s 

importantes de la teor1a del lenguaje total. bajo la visión 

de Antonio Vallet. Este autor es el primero en estudia~ el 

papel que juega los nuevos lenguajes, nacidos de los medios 

de comunicación, dentro de las diferentes actividades que 

realizan los individuos. 

(2) idem pag. 104 



1.1. LA NUEVA CIVILIZACION 

El estudio. dentro de las instituciones escolares. es 

una de las actividades más importantes que realiza el hombre 

para lograr un desarrollo social significativo, pero este 

estudio carece de actualización debido a que no involucra 

los acontecimientos que ocurren en el instante. Este es el 

caso del uso de los nuevos lenguajes. que se encuentran en lo 

medios de comunicación masiva. 

Los paises occidentales han creado. en materia de 

comunicación. un importante despliegue tecnológico. lo ~ual 

ha permitido que las sociedades 

convivan a diario. con diferentes 

de 

tipos 

estos 

de 

Pero dichos lenguajes no se manifiestan en 

pa:fses. 

lenguajes. 

todas las 

expresiones que realizan los seres humanos, ya que no se 

cuenta con el conocimiento para manejarlos o se carece de 

estos instrumentos. Los naciones en v!as de desarrollo se 

encuentran inmersas en dicho problemática. pero con menos 

recursos económicos. 

Los avances tecnológicos que han surgido en el 

desarrollo de los Medios Masivos de Comunicación. permite 

encontrar un nuevo tipo de comunicación, lo cual trae como 

consecuencia un nuevo tipo de civilizacion. 

El hombre de hoy, inmerso en este universo de 

comunicaciones. no puede ser el mismo que el de la edad media 
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o similar al de la primera tnitad del siglo XX. debido a que 

se encuentra adaptado a nuevas y diferentes condiciones de 

vida. propias de la época en que vive. lCómo este avance 

tecnológ1co le ha permitido al hombre superarse en el aspecto 

cultural y educativo? y lCómo se concibe a la educación en el 

contexto de la comunicación de masas? Son las dos preguntas 

fundamentales a partir de las que Vallet desarrolla esta 

teor1a. 

Para responder a tales interrogantes, Vallet comienza 

por analizar el papel de la tecnología y encuentra que 

ésta, al no estar al alcance de todos los seres humanos, no 

ha logrado su finalidad, la cual consiste en mejorar el 

nivel de vida de los hombres, para ayudarlo a vivir en 

armenia con su entorno. Algunas sociedades, con recursos 

económicos solventes. han ·logrado obtener beneficios de los 

adelantos tecnológicos lo cual repercute. indudablemente. en 

el ambito educativo y cultural, pero. en algunos casos. esto 

ha sido de mane~a parcial. La escuela. ejemplifica Vallet. no 

ha comprendido en su totalidad que los medios de 

comunicación de masas representan una seria competencia. no 

tanto por los contenidos que manejan sino por la forma de 

emitirlos, 

Los medios de comunicación realizan con lenguajes 

modernos. una serie de lenguajes m4s. llamativos. mientras 

tanto la escuela sigue con sus lenguajes monótonos. que no 

llaman la atención a los estudiantes. La escuela tiene la 
4 



obligación de utilizar los mismos lenguajes de los medios 

de comunicación colectiva, incluso ensenar cómo se componen 

éstos en su estructura. 

En la ensef\anza. por ejemplo. los especialistas de la. 

lengua materna. linguistas y gramd.ticos. consejeros 

pedagógicos, autores de obras y manuales y, en el fondo. los 

mismos profesores no piensan en la formación del estudiante. 

auxi 1 id.ndose de los medios de comunicación, y si lo hacen 

es de manera oca.sional. Sus esfuerzos tienden a desarrollar 

en los alumnos tan sólo la posibilidad de expresión verbal. 

Coral y escrita). (3) 

Antonio Vallet menciona que en su tiempo no exist1an 

programas para la ensenanza a través de los medios. 

Actualmente existen varias propuestas. espec1ficamente con 

niMos escolares. que intentan informar sobre el uso y las 

potencialidades de los medios de comunicación. sin embargo, 

no se ha avanzado mucho al respecto. Esto se debé a la falta 

de difusión para el uso de estos medios en el 6.rea educativa. 

Vallet al empezar a trabajar con los ninos les ense"ó, 

primeramente. la importancia que tiene la lengua materna (el 

(3) Para el desarrollo de la presente investigacion, la 
propuesta del lenguaje total de Antonio Val1et. permitirá 
introducir los nuevos lenguajes al salón de clase para que 
los alumnos sean capaces de manejarlos. No ee pretende 
ensenarles la composición de estos (ensenarlos a leer para 
que posteriormente creen) sino que simplemente tengan 
contacto con algunos medios de comunicación y por ende con 
dichos lenguajes, y así, lograr expresiones con base a los 
contenidos de clase. 
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lengua oral>. con su transcripcion escrita. ya que para poder 

dominat' loe ienguajes m1)dernos, pt'imeramente se tiene que 

conocer el "tradicional". debido a que éste caracteri=a al 

grupo humano. aunque se encuentre en un estado independiente. 

La lengua materna ha estado compitiendo, en estos 

últimos a~os. con los lenguajes de los medios de comunicación 

aunque estos últimos incluyan, indudablemente, al lenguaje 

materno en sus emisiones. En la escuela esta competencia se 

ha hecho notar, porque el lenguaje de las palabras y de la 

escritura es predominante para la ensenanza. 

En la presente investigación, el lenguaje verbo {palabra 

y escritura) es complementado con el lenguaje visual e 

icónico. debido a que las expresiones de los alumnos deben 

basarse a loa lenguajes modernos. 

1.2 LAS NUEVAS FORMl\S DE COMUNICACION Y DE EXPRESION 

Las expresiones que se usan para el desarrollo 

intelectual de los nifios se encuentran limitadas al no ser 

adaptadas a la situación del mundo actual. El lenguaje verbal 

y escrito ya no son suficientes para la formación de las 

nuevas generaci9nes. <4l 

(4) En sus estudios Vallet utilizó ninos de nivel primaria. 
debido a que éstos se empiezan a adapta'r a su medio ambiente, 
siendo ésta la edad propicia para que conozcan y se expresen 
con los nuevos lenguajes. 
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Los mensajes emitidos actualmente por los medios de 

comunicación rebasan. por mucho. loe mensajes de la escuela. 

El alumno percibe con mayor inter6e las nuevas formas de 

expresión. 

Vallet. como ae mencionó anteriormente. buscaba que la 

escuela fuera la que capacitara a los estudiantes para el 

manejo de estos lenguajes dentro de su knbito social. con la 

finalidad de formar nuevas generaciones que se expresen con 

lenguajes actuales.(5) 

Las nuevas generaciones se han desarrollado ya con 

unos medios de comunicación colectiva consolidados, pero 

nunca o muy pocas veces. han obtenido un beneficio 

intelectual de 6etos. 

Vallet define al lenguaje, no por sus elementos 

constitutivos, sino por sus funciones individuales y 

sociales;y. las divide en tres : 

Func.ión de relación. 

Función de expresión. 

Función de información. 

Estas funciones permiten conocer loe acontecimientos y 

hechos que suceden en el mundo. pero bas4ndose en el lenguaje 

(5) Lo que se pretende 
educación superior. 
comunicación. tambi6n 
aprendizaje. basados 
lenguajes modernos. 

en este trabajo es que los alumnos de 
adem4a de conocer y utilizar medios de 

dinmnicen el proceso de eneenanza 
en las potencialidades que ofrecen los 
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materno actual. El hombre que vive rodeado de los medios de 

comunicación manana, tarde y noche. necesita darle un sentido 

humanista y social. a estos nuevos lenguajes. 

Indudablemente el lenguaje de nuestro tiempo es el que 

manejan los medios de comunicación masiva. Existen diferentes 

tipos de medios. con caracter1sticas espec1ficas. Entre los 

más comunes se tiene: a la prensa, la radio, el cine y la 

televisión. 

Vallet aseguró que no se pod1a definir el lenguaje 

actual de los medios, solamente. dec1a, se conocen las 

.técnicas que lo producen y los vehículos por los que se 

manifiesta. además de ser agrupados bajo el término genéricos 

del lenguaje de los medios de comunicación de masas. 

Este lenguaje, según Vallet, est4 constituido por un 

sistema de signos a través de los cuales se expresa y se 

comunica el pensamiento. Este signo tiene una doble 

faceta: significado (representación mental) y significante 

(enunciado acústico), independientemente de que los signos se 

relacionen a trav~s de un código. As1 pues. para este autor. 

existen mensajes transmitidos por las diversas técnicas de 

producción de comunicación en los medios masivos. que están 

constituidos bajo tres tipos de lenguajes: 

Las imágenes 

Los sonidos 

Las pal abras 
6 



Estos lenguajes se combinan en los medios de 

comunicación, dependiendo de la capacidad tecnológica que 
. , 

cada medio posee. a continuación se proporciona una tabla en 

la cu~l se podr6 apreciar. cu6les medios utilizan qué 

lenguajes: 

MEDIOS LENGUAJE EMPLEADO 

Cine Icónico Sonoro Verbal 

Televisión IcOnico Sonoro Verbal 

Prensa Icónico y Verbal 

Cartel !cónico y Verbal 

Radio Sonoro y Verbal 

Pintura Icónico 

Libro Verbal e *!cónico 

* (ocasionalmente) 

El lenguaje moderno. que captemos a través de las 

distintas t•cnicas de expresión y de comunicación, es el 

lenguaje de lae palabras, de las im4genee y de loe sonidos. 

Serla preferible decir, quiz&, lenguaje verbo - audio 

9 



visual. (6) 

Los medios de comunicación permiten emplear una serie de 

lenguajes antes desconocidos para el ser humano. Es cierto 

que tanto los sonidos como las im4genes. se han encontrado 

desde que el hombre se empieza a comunicar y a relacionarse 

con su medio ambiente. Pero es hasta hoy cuando lo empieza a 

explotar en forma masiva. pasando por una serie de etapas 

que cambia su sentido real. Igualmente es hasta hoy cuando 

también se interesa por estudiarlos, con la finalidad de 

obtener un mejor provecho. 

Para Vallet. El Lenguaje Total se encuentra inmerso en 

los mensajes de los medios de comunicación masiva. como ya se 

ha explicado. Propone. igualmente. que estos nuevos 

lenguajes se asocien a las actividades docentes y educativas. 

La posibilidad de utilizar el Lenguaje verboaudioviaual, en 

la labor educativa. abre la posibilidad de que, tanto el 

docente como el alumno, interactuen para lograr acabar con 

el "monopolio" del lenguaje hablado y escrito. 

El docente, antes de empezar la aplicación de su trabajo 

educativo dentro del salón de clase. tiene la obligación de 

conocer los lenguajes, aa1 como el método pedagógico que 

(6) Vamos a enteder al Lenguaje Total segón la concepción de 
Antonio Vallet, como la combinación de loe diferentes 
lenguajes (verbo - audio - visual) aplicada al desarrollo 
educativo de las personas. ésto con el fin de que puedan 
conocer el nuevo entorno que loa rodea, 
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utilizará. El desarrollo que se desprenda de éste será 

importante para la adaptación del estudiante a esta nueva 

civilización. 

El método pedagógico. que propone el lenguaje total. da 

la oportunidad de que tanto maestro como alumno. realicen un 

trabajo conjunto y creativo, utilizando el lenguaje verbo -

audio - visual como eje del aprendizaje. 

El profesor y·e1 alumno. deben estar capacitados para 

producir y recibir mensajes. ya sea en forma separada ·o 

compuesta, esto es, los lenguajes verbales, icónicoS y 

sonoros además de ser generados y acogerlos por separadO, 

ta~ién se tienen que aprender a elaborarlos y captarlos 

como un nuevo lenguaje. La utilización de éste, dentro del 

aula. se debe desarrollar bajo la supervisión del maestro. 

siendo él el primero en utilizarlos. ya que el alumno. en un 

principio, debe tomar como ejemplo su trabajo. 

1.3. LA COMUNICACION Y LAS TECNICAS 

Vallet afirma que el hombre de hoy tiene dos tipos de 

comunicación: 

La primera son las posibilidades naturales que posée, tales 

como la voz humana, el dibujo o pintura. sonidos o música. 

Aqui la relación °comunicativa entre actores se da de persona 

a persona y de persona a un grupo. Las materias f1sicas 
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empleadas aqul'., serian en esencia los sonidos (altura del 

timbre. lntensidad. duración y ritmo ) y las imágenes {linea. 

color y volumenl. La comunicacion surgida de las técnicas 

exige oporatos y materiales cada vez más complicados pat·a 

la realización y difusión de los mensajes, como eon las 

técnicas de imprenta. fotograbado, grabación sonora e 

icónica, tronsmisíón de sonidos y de imágenes,etc, Es asj 

como actualmente, los seres humanos se encuentran en la fase 

industrial del lenguaje. (7) 

Los mensajes. actualmente, utilizan dos o tres clases de 

si$tema de signos: palabras. im6genee y sonidos. como se vio 

<7) Según el autor espafiol Manuel Martin Serrano. en su libro 
Teorla de la Comunicdci6n: Epistemología y An~liais de la 
Referencia. dentro de su modelo dialéctico de comunicacion, 
existen actores de la comunicación que con base en 
instrumentos redlizan ciertas expresiones generando 
representaciones. Para ampliar lo que comenta Vallet, 
desde la perspectiva de la epistemologia de la comunicación, 
elaborada por el autor que se cita se dice que existen 
instrwnentos de comunicación tanto biologicos como 
tecnológicos, los primeros son tanto los aparato fonológico. 
auditivo, visual y corporal. Los segundos son creados bajo 
una cierta tecnología, y se pueden dividir en amplificadores 
y traductores. Los amplificadores son los que aumentan la 
intensidad de la seffal. por ejemplo un micrófono y los 
traductores que decifran le mensaje enviado en otro código, 
por ejemplo el telégiafo. Los medios masivos de comunicación 
se pueden clasificar en ambas categorías, debido a que 
cumplen las dos funciones. En cuanto a las materias físicas 
Serrano las nombra sustancia expresiva. que se desprenden de 
una materia. La sustancia expresiva llega a ser una expresión 
cuando se genera un trabajo expresivo, por parte de 4lguno de 
los actores o emisores. bajo uno detenninad~ energía. La 
sustancia expresiva puede desprenderse de una cosa de Ja 
naturaleza. de un objeto fabricado y del propio orgbnismo. 
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anteriormente. Las imágenes las podemos dividir en fijas y en 

movimiento, tsto trae como consecuencia una complejidad de 

códigos, que forman nuevos tipos de expresión. que en la 

actualidad comienza.n apenas a ser estudiados. 

Va 11 et al descubrir las grandes potencialidades, que 

tiene los medios de comunicacjón, b6sicamente en el uso de 

los diferentes tipos de lenguajes, busca emplearlos para 

darles un carácter eminentemente pedagógico. "No se trata de 

complementar la pedagogía tradicional con la adición de 

algunos cap1tulos cons~grados a los medios de comunicación, 

sino de repensar toda .esta pedagogía en función del 

conocimiento efectivo. de lo que constituye la clave de todo 

saber, el lenguaje, pero el lengua.je real Q.e nuestra 

época." (8} 

El docente, menciona Vallet, que solamente introduzca 

los medios de comunicación en el 6mbito educativo y no 

busque que sus alumnos logren expresarse utilizando el 

lenguaje de éstos, (el lenguaje real de nuestra época) 

mantendrd los mismos roles tradicionales dentro de sus 

clases. 

1.4. EL LENGUAJE TOTAL ES UN LENGUAJE. 

Vallet define al lengua.je como un sistema que permite a 

algunos seres vivos comunicarse. El lenguaje total no es un 

lenguaje en si mismo. sino que es la combinación de los 

(6l VALLET. Antonio. El Lenguaje Total. Pag. 30 
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diferentes sistemas de signos. que hemos mencionado 

anterionnente (verbal. sonoro y visual). Antonio Vallet, n ... • 

considera a esta combinación como un lenguaje especifico, 

sino una constitución lograda gracias a las técnicas 

empleadas por los modernos medios de comunicación. Lo cierto 

es que el lenguaje total, genera un código verbo - audio 

visual, poco estudiado. 

Gracias a las posibilidades que brindan los medios 

modernos de comunicación, se perciben una gran gama de 

códigos. Esta combinación de signos genera un nuevo tipo de 

lenguaje, "el total". Estos se utilizan. en la emisión de un 

mensaje, unificando bajo un mismo código los tres tipos de 

lenguajes, por ejemplo en el cine y la televisión. 

Vallet introduce la idea anterior a una experiencia 

escolar. con la finalidad de hacer expresar a los alumnos. 

dentro de su contexto a través del lenguaje actual. 

Es dentro de la escuela. donde el alumno observard los 

lenguajes de los medios de comunicación o mejor dicho 

estudiard a éstos, ya que no los conoce en su esencia aun 

conviviendo a diario con ellos. Por eso Vallet. sugiere la 

aplicación de esto lenguaje con el objetivo de analizar otras 

formas de expresión modernas. 

1.5. ARTE Y LENGUAJE 

Las formas de expresión visual (pintura, fotografía, 
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etc. J y la expres1on sonora fen particula1· la música) son 

manifestaciones art1st1cas. Las expresiones escritas. como la 

literatura. también es arte. Vallet afirma que. para el 

hombre moderno. el arte no tiene utilidad alguna: el arte 

sólo se contemplan como algo bello. 

El lenguaje, una vez llegado a cierto grado de 

perfección y a cierta exactitud. se convierte en arte. El 

lenguaje no debe conformarse con ser solamente portador de la 

comunicación, porque contienen una armonía y belleza. que el 

hombre tiene que conocer y aplicar en sus relaciones. 

"En la literatura, la palabra. cuando llega a poesia. 

desprende un ritmo y de s~ musicalidad, un hechizo; pero el 

gran escritor sabe utilizar este acierto 

gratuito. para filtrar más fácilmente 

profundo."(9) 

aparentemente 

su mensaje 

El lenguaje es parte fundamental del desarrollo del 

hombre. La capacidad de uso. que se tiene. genera diferentes 

formas de expresión. las cuales, pueden llegar a ser 

verdaderas obras de arte, como es el caso de la poesía, la 

pintura. la música. etc. 

Para Vallet, la literatura escrita es algo relativamente 

reciente, ya que antes se encontraba acompanada por la música 

en su lectura. La obra se realizaba por el oido. 

(9) idem. pag. 33 
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Según Vallet. el libro era leido por un mlnimo de 

personas. las cuales ten1an acceso a la lectura. Hoy gracias 

a la imprenta, la lectura puede llegar a la mayor1a de las 

personas. 

Aprender a leer. conlleva un nivel de abstracción 

complejo, es por esto que la escuela retoma a la lectura como 

fuente principal en la transmisión de conocimientos, 

olvidando los lenguajes modernos para esta tarea. 

"Del siglo XVIII hasta esta época iban juntos música y 

palabra. música y canto, música y teatro, música y danza." 

(10) 

La música siempre ha acompanado a todas las expresiones 

del lenguaje. El público oyente ha desplazado al público 

lector. ya que actualmente, algunos medios de comunicación. 

en espec1fico. la radio tienen como eje a la música. Por su 

parte. la televisión comparte, de manera fundamental. el 

binomio imagen y sonido, ocupando aqui la música un lugar 

estratég1co. 

1.6. El PROFESOR HOY. 

Vallet propone que el profesor debe extenderse. 

también. a los elementos de los nuevos lenguajes, ya que si 

(10) idem. pag. 34 
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los conocieran se ayuda1·ian en mucho a mejorar su labor 

educativa. 

El docente. al igual que los alumnos. se encuentran 

viviendo en una nueva civilización. con nuevos lenguajes 

producidos por modernos medios de comunicación. Maestros y 

estudiante deben compartir el uso de estos nuevos lenguajes, 

porque el conocimiento no se encuentra en la aplicación de un 

solo lenguaje, sino en el complementarse con los demas. asJ 

el educado tendrd otras opciones al recibir y manifestar 

su conocimiento. 

Para poder recibi_r y manifestar conocimientos, se 

necesita de tácnicas concretas, esta técnica, segOn Vallet, 

la denominan los pedagogos "audiovisual". Ast designa a un 

conjunto de medios. que hace uso de imágenes visuales y 

sonoras. 

"El DICCIONAIRE DES MEDIA" define al audiovisual como 

máquinas para ensenar. empleada por pedagogos, para designar 

los medios de difusión que hace referencia a las imágenes 

visuales y sonoras por oposición a quienes se contentan con 

el texto impreso." (11) 

La vista y el oido. toman un giro diferente con el uso 

de los llamados medios audivisuales. ya que se necesita de 

una sincroniZdCión de ambos órganos perceptivos. para que 

Clll idem. pag. 38 
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estas "mac:p .. tinas de la ens("i'lanza" cumplan su 

pedagógica. e 121 

l. 7. EL AUDIOVISUAL Y LOS MEDIOS DE MASAS 

Val let hace una clasificac1on entre 

f jnaUdad 

medios de 

comunicación y técnicas audiovisuales. ya que ambos términos 

suelen confundirse. Define a las tecnicas audiovisuales como 

al conjunto de máquinas o aparatos que graban y reproducen 

la. imagen o el sonido. o los dos a la vez, incluso hasta los 

textos escritos; estos últimos en cuanto su proyeccion. 

Por otra parte. los medios de comunicación de masas se 

caracterizan por tener un alto grado de integración técnica 

industrial. para producir un mensaje, ademas de· llegar 

simultáneamente a un gran numero de personas. 

Para Antonio Vallet, estos medios constituyen unas 

rea 1 ida.des socialmente complejas. y afirma que es peligroso 

confundir técnicas audiovisuales con medios de comunicación, 

ya que ambos educan de diferente manera. incluso su 

utilizacion. en dicha area, es totalmente distinta. 

Lo importante de lo anterior es que en ambos medios 

se realiza la unión de todos los lenguajes {verbo-audio

vjsual) qu~ soportan la propuesta de Antonio Vallet, el 

Lengua.je Tota 1 . 

ll2l Este término fue usado en los Estados Unidos con el 

surgimiento de la llamada Tecnologia Educativd. 
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l.B. DEL LENGUAJE ARTESANAL AL LENGUAJE INDUSTRIAL. 

Se entiende por lenguaje artesanal. según Vallet. a la 

transmisión oral y escrita, para relacionar de manera directa 

a las personas. El lenguaje industrial surge con el 

descubrimiento de la imprenta y con esto nace el primer medio 

de comunicación masivo. el libro. Aunque hay que recordar que 

la gran mayor1a de los ciudadanos. de aquella época, no 

sab1an leer ni escribir. Dicha actividad era realizada por 

los alfabetas. en su mayoría nobles. Pero aun as1. la 

difusión de las ideas m6s importantes y sobresalientes 

llegaron a más personas. 

La imprenta da inicio al uso industrial del lenguaje. 

siendo la escritura el más favorecido. dejando a la imagen 

(pintura o grabado) en un segundo término. El desarrollo del 

lenguaje escrito. como el de las im6genes, se debe al 

progreso de la tecnolog!a. La imprenta es el primer gran 

invento tecnológico, porque fue basado en el descubrimiento y 

usO de algunos metales. Es aqu! cuando, el desarrollo de 

mejores y mds tecnologías, trae como consecuencia. el 

desarrollo de nuevos medios de comunicación. 

Igualmente, los adelantos cient1ficos en dreas como la 

qu1mica, genera avances dentro del grabado y la fotografía. 

Posteriormente. el invento de otros aparatos m6s 

sofisticados, trae consigo el advenimiento de la imagen en 

movimiento. 
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Los avan~es cientiticos dentro de la electricidad. 

perm1ten llegar a una etapa ~n el desarrollo del hombre. que 

nunca se habia imaginado: por ejemplo la transmisión del 

sonido a grandes distancias en el preciso instante que 

ocurría. Los adelantos en Ja electrónica van a· permitir que 

se viva en la era industrial del lenguaje. 

La comunicación moderna empieza a integrarse en la vida 

de los ciudadanos. los cuales tienen acceso a estos inventos. 

Pero no pasari~ mucho tiempo para que la mayoría de la 

población obtuvieran estos ben~ficios. 

La producción industrial de mensajes. genera grandes 

equipos técnicos y medios financieros considerables. La 

difusión de los nuevos lenguajes se ven involucrados dentro 

de un gran negocio. donde existe un público numeroso deseoso 

de conocerlos. incluso de utilizarlos. 

"Es por eso que una obra moderna, no puede ser analizada 

sin considerar los elementos del entorno que lo condicionan 

en mayor o menor medida." (13) 

Vallet al abordar este punto se hace 

lCuándo dispondrán todos nuestros alumnos. 

una pregunta. 

de todos los 

medios de expresión y no solamente de un boi1grafo? El 

lenguaje se encuentra en la era industrial y tecnológica. La 

escuela tiene el compromiso de utilizar estas nuevas 

<13) VALLET. Antonio. op. cit. pag. 48 
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tecnologlas. para el beneficio de los alumnos, si realmente 

busca integrar a. éste a su med10 amb1ente. 

El lenguaje y las técnicas no se pueden separar en su 

estructura. En el caso de la escritura.. la compilación de 

palabras y reglas son fundamentales para su entendimiento. En 

el caso de otras formas de expresion. como el lenguaje 

pictorico. los materiales y las técnicas usados son tan 

importantes. en su estudio. que no se les puede separar, 

estilo y contenido son inseparables para la obra. 

En el lenguaje de las palabras. no es la misma técnica 

de lln orador sin micrófono. de uno con micrófono. Para el 

primero. la al tura de la voz. la gesticulación y el aspecto 

cor.poral, son importa tes para una persona que se dirige a un 

pQblico. Para el segundo. los tres aspectos cobran una 

función secundaria. ya que nivela el timbre de voz. llegando 

así su mensaje al pQblico concurrente. 

Para los medios de comunicación, el lenguaje y las 

técnicas cambian significativamente. Por ejemplo, en la 

radio. el simular una relación interpersonal es importante. 

la calidez del contacto personal. la espontaneidad y la 

familiaridad, logran llamar la atención del público. Por su 

parte. la televisión es mi!ls trascendental: la apariencia 

física. la simpatia. la autoridad y la objetividad. 

indudablemente determina la aceptación del mensaje. 
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En el caso del géne1·0 na1·rativo. su influencia es 

profunda para el lenguaje y la técnica, ya que 

dependiendo del medio en que se encuentre. existen las 

diferencias en su utilización, incluso en el mismo medio 

puede haber diferentes géneros narrativos. 

Por ejemplo, estudiar una emisión radiofónica o 

televisiva, a partir de un texto escrito, es un grave error 

de método. traducir un mensaje de un modo de expresión 

otro, utlizando diférentes lenguajes, falsea y destruye la 

información. 

La radio y la televisión. manejan géneros similares como 

son los noticiosos, los de entretenimiento, los 

publicitarios. etc. Cabe senalar que el medio cambia el uso 

del mensaje, ya que la imagen o el sonido, por ejemplo, dan 

significados diferentes al receptor. También, 

analizamos en forma escrita o en forma electrónica, 

cambios en su producción. 

si lo 

habrá 

La escuela tiene la necesidad de ensenar a sus alumnos 

esta triada (lenguaje, técnica y género) para adaptarse a las 

necesidades de su contexto y poder asi expresarse. 

l.9. LA HISTORIA DEL LENGUAJE: LA HISTORIA DEL ESPIRITU 

Para Antonio Vallet, el lenguaje ha creado al hombre: 

cada tipo de lenguaje ha correspondido a un determinado tipo 

de hombre. El lenguaje moderno 
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di terente, que se desconoce en su totalidad. P.s por eso que 

se pregunta qué tipo de humanidad esta generando. 

A lo largo de la histor1a el lenguaje y la expresión. 

han pasado por tres tipos de etapas. en donde ambos han 

sufrido diferentes cambios. La primera corresponde a la etapa 

o tradición oral. la segunda a la era de la imprenta y la 

tercera al tiempo de las im6genes. 

La 

lenguaje 

etapa de la tradición oral se 

oral, por muchos afios. ha 

caracteriza porque el 

sido uno de los 

principales medios de comunicación entre los hombres. La 

memoria era (y sigue siendo) parte fundamental para el 

desarrollo de la comunicación interpersonal. Aunque durante 

este tiempo ya existian los textos escritos. su utilización 

no era para difundir las ideas prevalecientes. sino 

simplemente conservarlas para un grupo de personas. 

En este periodo el pensamiento colectivo se vuelve mítico y 

alegorice. Las leyendas son las explicaciones de muchos 

sucesos ocurridos. La hegemon1a de la tradición oral terminó 

cuando nació la imprenta. 

La etapa de la imprenta: El desarrollo humanistas que 

se vivio en el renacimiento. dio pauta a una serie de 

necesidades tecnológicas con el objetivo de expander el 

conocimiento que se creaba en aquella época. Uno de los 

inventos más significativos que beneficio a gran parte de 

la sociedad fue la im~renta. 
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Con la impresion de las ideas en escritos, éstos se 

conservan en mas copias y se propagan mas rápidamente. El 

libro viene a asumir el papel de la memoria, donde se 

desarrolla el pensamiento racional. 

La etapa de las Imágenes: La pintura permitió, por 

siglos, reflejar la realidad en que vivia el hombre pero cada 

pintor la interpretaba de diferente manera. perdiendose as! 

la objetividad. 

Con el desarrollo de la imprenta se pudieron imprimir 

grabados elaborados por pintores y dibujantes, utilizando 

técnicas de fotograbado. pero no fue hasta la invensión de la 

fotografta que se tuvo la posibjlidad de multiplicar con 

mayor calidad las imágenes. Lo impreso_ en las hojas de papel 

era lo más semejante a la realidad. 

La utilización de las imágenes. en la actualidad, es 

para uso infonnativo: apoyan al texto noticioso o para 

afectar a las emociones. La función educativa. dentro de la 

escuela, está muy limitada, ya que solamente algunos 

libros son las que las muestran. Los alumnos solamente se 

conforman con verlas, ya que no les ensenan este lenguaje 

como forma de aprendizaje y uso propio. 

El ser humano al querer conservar todas sus formas de 

expresión. invento una serie de instrumentos que le 

facilitaran esta tarea. La imprenta, por ejemplo. retuvo los 

pensamientos que se manifestaban por via de las palabras. 
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La invención del fonógrafo permitió realizar una actividad 

similar. pero en este caso con el lenguaje de los sonidos. La 

conservación de los sonidos (la mQsica. el ruido y la 

palabra) logra que las "im4genes auditivae 11 tengan un valor 

significativo para las personas. As1 la radio es. el medio de 

comunicación. donde m4s se desarrolla este tipo de expresión. 

Mediante el lenguaje de los sonidos. la imaginación del 

hombre se hace m4s activa. 

"Todo nuevo lenguaje impone nuevas condicionel!!I. crea 

nuevas actitudes en el eap1ritu. y nuevas estructuras 

mentales: impone un nuevo tipo de comunicación. un nuevo tipo 

de civilización. y por lo tanto un nuevo tipo de cultura", 

(14) La civilización de la i~gen. es una vuelta a las 

emociones espont4neas. que desarrollan en el hombre una gran 

sensibilidad. La imagen en movimiento muel!!ltra una realidad 

perfecta. m4a objetiva. 

Primeramente. el cinematógrafo y posteriormente la 

televisión. con una tecnología diferente. logran crear 

manifestaciones nunca antes vistae. transpolando lo existente 

a una pantalla. La imagen animada (combinación del sonido con 

lo visual) llega al hombre emotivamente. con un poder de 

contagio todav1a no igualado por otro tipo de expresiones. 

1.10. LA VUELTA A LAS FUENTES. 

Para Vallet. no se est4 hablando de un nuevo lenguaje. 

(14) op. cit. pag. 71 
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en esencia. sino mas bien se trata de una vuelta al lenguaje 

tradicional de la humanidad, con caractertsticas nuevas como 

es por ejemplo su tecnisismo y su rapidez. en su realización 

y difusión. (151 

1.11. LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE. 

Según Antonio Vallet existen diferentes tipos de 

comunicación. los cuales repercuten en el uso del lenguajeL. y 

los clasifica de la siguiente manera: 

Interpersonal: Es de· tipo individual, es el lenguaje de las 

palabras sea oral o escrito. 

Colectiva: 

Masiva: 

Se desarrolla bajo una actitud común. Es el 

lenguaje de las im6.genes y sonidos. (El 

canto. la danza etc.) 

Es e 1 lenguaje moderno. en el cual se 

utilizan un sofisticado equipo técnico que 

combina las imagenes con los s~nidos y las 

palabras; y, que llegan a una gran parte de 

la. población. 

(15) Aunque si bien es cierto que Vallet se refiere a ese 
lenguaje, como lenguaje tradicional de la humanidad, habría 
que agregar o aclarar que no es "tradicional" en el sentido 
de viejo o natural. sino que se refiere a que el ser humano 
está dotado naturalmente para decodificar. es decir. parte 
del reconocimiento de que loa oidos y los ojos están 
acondicionados naturalemnte para ver im6.genes y escuchar 
sonidos, al mismo tiempo, en donde la escritura sólo se ha 
dcoplado precisamente a esas caracter1sticas perceptivas. Por 
otro lado habr1a que anotar que las nuevas caracter1sticas, 
como son la rapidez, la capacidad de difusión y los 
tecnicismos, han modificado en mucho la comunicación humana, 
pero son aspectos que se consideran como puntos a discutir en 
otros estudios. 
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La cultura occidental ha desarrollado la mayor1a de sus 

manifestaciones por la v1a escrita. y nos referimos 

espec1ficamente al conocimiento por medio de la escuela. El 

libro es el instrumento más importante para la t1~ansmisión 

del saber. 

La imprenta. dice Vallet. ha empobrecido al lenguaje, ha 

desequilibrado las demds formas de expresión, debido a que ha 

monopolizado, dentro de la escuela, el legado del 

conocimiento. Con la utilización del lenguaje total, el 

hombre puede volver a generar un equilibrio dentro del 

lenguaje y la escuela. 

Val !et 

desarrolla 

no descalifica el papel tan 

la palabra y la escritura, 

importante 

y que 

que 

sigue 

desarrollando el lenguaje oral y escrito, simplemente busca 

la integración de ambos al lenguaje moderno. y la utilización 

de este ultimo en las actividades del hombre, en espec1fico 

dentro de la escuela, 

Vallet le concede un papel especial al lenguaje oral 

debido a que la transmisión de tradiciones y conocimientos. 

de generación en generación. se llevaba a cabo por esta v1a. 

La memoria era el motor del indiv1duo. 

El lenguaje escrito es un instrumento maravilloso para 

forjar el pensamiento. El libro. por ejemplo, favorece ol 

desarrollo del pensamiento racional. 
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Las imagenes, p~ra Vallet. cobran un gran s1gnificado 

para. la época en que estamos viviendo. La imagen aparece en 

dibujos. pinturas. grabados, fotografias. animaciones. etc. 

Gre.c1as a la imprF.lnta ae pudieron imprimir y reproducir 

im6genes para ilustraciones en libros. 

Los medios de comunicación, que se tienen en la 

actualidad. permiten que se viva en la era de las 

imágenes. El sonido como se vio anteriormente. cobra 

importancia en la actualidad debido a que es un lenguaje 

que acompa~a. en la mayoria de las veces, y más en esta epoca 

moderna, a la imagen. 

Los medios de comunicación han generado un nuevo tipo de 

lenguaje, que rebasa por completo el uso del "tradicional". 

Las actividades de producción del conocimiento, 

la escuela, relegan este lenguaje y ee basan en el puro 

contenido verbal. 

La pintura y la música. son materias opcionales: 

disciplinas que generan una cultura general. Los pedagogos 

y las instituciones educativas, descartan las anteriores 

formas de expresión y ponen toda su atención. para que los 

alumnos se expresen y manejen a la "perfección'' el lenguaje 

verbo (leer y escribir, en este caso}. 

LENGUAJES TIPO 

escrito interpersonal 
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sonoro masivo 

icónico masivo 

1.12; LA ESCUELA PARALELA, 

desarrollo de 

emociones 

desarrollo de las 

emociones 

las 

Para Vallet. los medios de comunicación masiva se han 

convertido en otra escuela paralela para los estudiantes. la 

cual tiene enormes potencialidades para auxiliar el trabajo 

educativo. 

La radio y la televisión, en cuanto a técnica. se han 

convertido en simples auxiliares de la enseManza. La 

utilización de la televisión, para la ensenanza es 

secundaria. Un nino conoce los sucesos de su entorno, gracias 

a los medios de comunicación. en especifico de la television. 

El conocimiento que trasmite la escuela, y los medios 

de comunicación. no son del mismo tipo y tiene objetivos 

diferentes: Estos nunca se unen. ni se juntan, son paralelos 

en su camino. Los mensajes que se dan en loa medios 

masivos de comunicación, no favorecen la expresión personal 

del nino. por su parte la escuela fomenta solamente uno. el 

verbal. 

Es por eso que la escuela debe cambiar y converger con 

los lenguajes que utilizan los medios de comunicacion. ya que 



el alumno no puede estar dividido entre dos universos. 

Los medios de comunicacion deben estar a disposición 

maestro para impartir sus conocimientos, del 

los alumnos tienen que acceder a estos lenguajes para 

motivar y superar su aprendizaje y de igual forma su 

desarrollo personal. El objetivo que tiene ahora la escuela. 

es formar a las futuras generaciones, dentro del lenguaje 

actual. que es el de los medios masivos de comunicación. 

no por es-to se trata de desescolarizar a la 

escuela. sino que. ésta debe perder su carácter de escuela, 

debe llegar a ser algo distinto de sí misma, para poder ser 

válida actualmente."(16) 

1.13. LA ESCUELA DEL TIEMPO LIBRE. 

Según Vallet, se vive en un civilización del ocio, en 

una cultura basada en el esnobismo y en necesidades creadas. 

La sociedad actual vive consumiendo productos y mensajes, 

dentro del uso de su tiempo libre. Los medios de comunicación 

masiva, son los principales alentadores para este tipo de 

vida. 

En las sociedades capitalistas desarrolladas es donde se 

(16) idem. pag. 71 
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deja ver m4s este fenómeno. por el poder adquisitivo de 

sus ciudadanos. El comprar ee vuelve un pasatiempo, una forma 

de vida; el entretenimiento. de hoy, es a menudo mediocre, 

la versión mercantilista se ha apoderado de ellos. Se buscan 

distracciones novedosas que causen placer, por lo mismo se 

olvida el enriquecimiento personal que le permita cultivarse 

y desarrollar au personalidad. 

Es aqut donde Vallet se pregunta si la escuela est4 

cumpliendo su cometido, ya que ~eta solamente se interesa en 

que los alumnos adquieran contenidos y olvidan que hay que 

educar para la vida. Si la escuela se convirtiera en 

educadora del tiempo libre. permitir1a a loa alumnos, 

descubrir su personalidad, dentro de una formación humana 

general. Si la escuela se organizara mejor y tuviera como 

fin orientar al alumno para su formación general, ~ate 

estar1a perfectamente adaptado en el mundo actual. 

1. 14, LA ESCUELA Y EL PUBLICO, 

As1 como la escuela asegura la formación del estudiante, 

en el mundo del libro, tambi•n debe ver por su formación en 

el mundo audiovisual. Se tienen que crear personas que sepan 

manejar el lenguaje moderno, de una manera activa, con el fin 

de crear un verdadero póblico. 

En la actualidad no existe. pQblico que sea capaz de 

conocer y utilizar los nuevos lenguajes que utilizan loe 
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medios de comunicación masiva. La escuela debe preparar a 

sus alumnos para que sean los primeros espectadores 

en conocer y en utilizar los lenguajes que manejan los medios 

de comunicación. 

1.15. HACIA LA PEDAGOG!A DEL LENGUAJE TOTAL 

El hombre es actualmente un receptor con respecto a los 

medios de comunicación masiva. debido a que la comunicación 

se desarrolla en una sola dirección. El papel de emisor no 

existe. ya que es un analfabeta en estos nuevos lenguajes. 

Vallet da tres 11neas pedagógicas. 

aplicación de estos lenguajes en la 

importantes. para la 

educación: 

1) Se debe hacer una renovación fundamental en el uso de 

los lenguajes dentro de la escuela. 

2) Todo hombre inmerso en la comunicación moderna. debe ser 

emisor y receptor. o sea debe existir la posibilidad de 

alternar los roles. para que sea una comunicación efectiva, 

basadas en el entendimiento mutuo. 

3) La escuela y los medios deben de enaenar estos nuevos 

lenguajes. 

Vallet dentro de suo l{neas pedagógicas realiza un 

cuadro donde permite ver. los diferentes lenguajes. los 

instrumentos. los géneros y los medios de comunicación, a 

utilizar. 
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OBJETIVO LENGUAJES INSTRUMENTOS GENERO MEDIO 

RECIBIR PALABRAS PLUMA TEXTOS LIBRO 

ESCRITOS 

MAGNETOFONO PRENSA 

IMAGENES PINCEL PINTURA CARTEL 

MATERIAL GRABADOS 

FOTOGRAFICO 

FOTOGRAFIAS 

ENSERARSE SONIDOS INSTRUMENTOS MllSICA DISCO 

MUSICALES 

TOCADISCOS CAllCION RADIO 

MAGNETO 

CINE CINE 

T.V. T.V. 
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1.16. LA LECTURA DE IMAGENES 

La escuela. desde sus inicios. se dedicó a impartir el 

conocimiento por medio de la lectura de signos escritos, 

representación de los signos acüsticos, o sea las palabras. 

Aprender a descifrar estos signos. fue la primera tarea que 

se tuvo para poder penetrar a otro tipo de conocimientos. 

ser 

Para Vallet. la lectura de signos escritos 

la ~nica manero de acceder al conocimiento. 

ya no debe 

Esta, se 

tiene que combinar con otro tipo de lectura de s1mbolos como 

son el visual y el sonoro. 

Segün Vallet. la lectura de im4genes debe ser objeto de 

una·motivación que pueda ser capaz de despertar el inter~s en 

los alumnos y por tanto que los disponga a una participación 

activa. Se tiene que empezar. primeramente, por la 

observación de las im4genes, para que posteriormente pasen a 

la creación visual. Con este tipo de lectura. el estudiante 

est4 invitado a pensar y a expresarse personalmente. Tiene. 

igualmente, la posibilidad de recrear el lenguaje visual, con 

expresiones relacionadas con su entorno. 

Uno de loa objetivos de la lectura de im4genes, es 

formar al ojo para que perciba con agudeza, 

detalle. La educación sensorial se da por 

precisión y 

medio de la 

contemplación del objeto y por la creación de otro objeto. 

Dentro de la propuesta para la lectura de imágenes, que 



realiza Va.llet, oft·ece la posiblidad de "aprender a leer" en 

otras palabras a saber ver. esto con la finalidad de que el 

alumno aprenda a expresarse visualmente. 

El autor ofrece una serie de elementos importantes. para 

el desarrollo de la lectura y la expresión de las imágenes. 

El proceso es la siguiente: 

Existe una realidad que se percibe por los sentidos. 

posteriormente se entiende y se conoce : como tercer paso. se 

piensa en relación a esta realidad. se interpreta. y por 

último se expresa por medio del l'9nguaje, utilizando los 

medios de comunicación. 

Para la lectura de signos visuales se deben de distingir 

las lineas. los colores. las sombras. la luz etc. 

igualmente, se debe de conocer la geometria de las imagenes. 

Para las 1magenes en pan ta 11 a. se tiene que conocer los 

encuadres, los ángulos. la duración de los planos. el montaje 

de las imágenes. el diálogo etc. Según Vallet los alumnos 

tienen que aprender esta lectura con base ejercicios 

concretos, estos van desde el análisis de imágenes hasta la 

creación de las mismas. 

1.17. LA EXPRESION ORAL. 

Vallet asegura. que la manifeetacion oral es la m6e 

natu1·al 

escrito.. 

y la más expontanea. ésta precede a 

donde las palabras se encuentran 

~5 

la expresion 

carg~das de 



impr·f.".eciones ma.'9' intensas. al igual que es la primera 

.,,prox1macion a la transcripcH:in en signos visuales. 

"Existe una ensef1anza elemental. que va del p.aso de la 

expresión oral a la expresión escrita". t17) 

Se pueden distinguir dos tipos de códigos. el escrito y 

el oral. Entre estos existe la diferencia de lo hablado y de 

lo escrito. La elección de las palabras. la estructura de las 

tt·ases. los ritmos. no son los mismos. Se trata. para Val Jet. 

de dos tipos de lenguajes. 

La expresion oral. dentro del desarrollo de los seres 

humanos. es de vital importacia. ya que desde la infancia 

se utiliza para adaptarnos nuestro entorno. Los 

intei-·cambios orales y el ""ntendimiento c•ral es de suma 

importancia para el nin 1J, 

1.18. LA EXPRESION SONORA Y MUSICAL 

El hombre c1Jando descubrio l•:is sonidos de la naturaleza. 

trat~ de imitarlos. primeramente con instrumentos na~urales. 

huesos. piedras. madera. posteriormente creó instrumentos 

especiales para producir dichos sonidos. pero ahora poniendo 

mas atencion en el ritm~ de estos. CPara entender mejor este 

párrafo leas:e, nuevamente. la cita numen:• siete.) 

A estos sonidos ~rmónicos se les conoce como música, la 

Cl7l ídem. pag. 123 



cual a través de la historia de los pueblos, ha ocupado un 

importante papel sociocultural. 

La mQaica no es considerada por la escuela como una 

disciplina de base. aino como una diaciplina de 

entretenimiento. Las instituciones educativas, olvidan que la 

educación es el desarrollo y la expansión de la peraona. 

Para Vallet, ee preciso educar el sentido del ritmo, 

pero primero. 

expreso.rlo. El 

el alumno. debe sentirlo para poderlo 

conocimiento de las notas. a trav's del 

canto coral o de los instrumentos es, en principio pr4ctico 

e intuitivo. 

"Ea aaí como la pedagog1a del Lenguaje Total hace auyoe 

estos m6todoe que ponen el acento sobre la expresión 

personal y la creatividad, que compromenten y aon expansión 

de todo ser. 11 
( 18) 

1.19. LA EXPRESION VISUAL 

Para Vallet existen tres tipos de escritura en imagen: 

La pintura 

La foto11raf1a 

El cine. 

La pintura representó para el hombre la primera forma de 

(18) idem. pa11. 138 
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interpretar su medio ambiente via im6genes. Lo plasmado en Ja 

pintura era casi similar a la realidad quie vela el ser 

humano. 

La cámara totogr6fica es utilizada como un medio de 

esparcimiento para obtener recuerdos agradables con los 

amigos o con la familia.. La fotograf1a. puede ser un medio de 

expresión utilizado tanto por maestro como por alumnos, no 

hay que olvidar que la imagen es un lenguaje universal. que 

nos sirve para toda ~Jase de conocimiento.Cl9) 

Igualmente los alumnos deben conocer el lenguaje 

cinematogr4fico, ya que el conocimiento por esta v!a ser!a 

más atractivo. Segón Vallet. la función del cine. dentro de 

la escuela, se ha descubierto poco a poco. La expres1on 

visual pone en juego toda la gama de aptitudes intelectuales. 

sensoriales y manuales. 

Para resumir los puntos que Vallet sena.la, y qu~ se 

consideran como necesarios y válidos para el desarrollo de 

este trabajo, se presenta a continuación un esquema que 

permite observar tanto las categor1as a emplear. asl como la 

relación y ubicación que en este estudio se dará a los 

aportes de Vallet. 

(19J Cabe sena.lar que, Vallet nunca pensó el 
llegaría a tener la televisión, ya que hoy en 
adaptarle al aparato televisivo. instrumentos 
videocasseteras o pequenas cámaras de video, que 
uso de la imagen en movimiento para cualquier 
tenga estos equipos. 
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CAPITULO DOS: EL LENGUAJE TOTAL Y SU PRACTICA EDUCATIVA. 

2. FRANCISCO GUTIERREZ Y EL LENGUAJE TOTAL EN AMERICA 

LATINA. 

En América Latina. el lenguaje total toma importancia 

gracias a los estudios realizadoe por Francisco Guti~rrez. 

Este autor. es ·al primero en crear una metodolog:ia 

espec:Cf ica para la aplicación de esta teor:ía dentro de 

grupos de trabajo. en particular escolares.(1) 

Francisco Gutiérrez considera importante la Pedagogía 

del Lenguaje Total ya .que es. según él. la toma de 

conciencia por parte de los educadores ante los problemas 

que vive hoy en dfa la comunicación social. Estos 

problemas son el uso y el aprovechamiento de los medios de 

comunicación masiva para el desarrollo de los individuos. 

El hombre. en ninguna época histórica tuvo tantas 

posibilidades tecnológicas para comunicarse. Los medios de 

comunicación plantean una gran gama de alternativas para 

emitir y recibir información; estos medios de comunicación. 

junto con otros inventos cient1ficos y tecnológicos. han sido 

capaces de alterar las formar de vida dentro de la sociedad. 

(1) La metodologia que propone Francisco Gutiérrez. junto con 
su caracterización teórica. permite tener un amplio panorama 
de la importancia del lenguaje total dentro de la escuela. 
Las aplicaciones del lenguaje total. en Am~rica Latina. se 
realizaron bajo dos vertientes: La primera en grupos 
escolares institucionales y la segunda en zonas rurales. en 
donde la población no sabia leer y escribir. Los postulados 
m4e sobresalientes de esta teor1a. basados en el presente 
autor. ser4n expljcados en el presente apartado. as1 como eu 
aplicación para esta tesis. 
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Estas alteraciones de vida. a partir de 

medios de comunicación. indudablemente, 

los nuevos 

transforman 

hoy. la mayor1a de las actividades que desarrolla el hombre: 

en el caso de la educación escolarizada los medios son 

m1nimamente utilizados. Para Gutiérrez. urge revisar (por 

necesidad) la educación a la luz de los nuevos medios de 

comunicación masiva. tanto en sus contenidos como en sus 

formas. ya que abren una perspectiva diferente para el 

desarrollo de esta disciplina. Los contenidos educativos ya 

no solamente se podr4n impartir de manera tradicional dentro 

de las escuelas (profesor frente al alumno. en un mismo 

tiempo y en mismo espacio) ahora, con estos instrumentos de 

comunicación, el hombre puede recibir o impartir contenidos 

educativos fuera del contexto escolar. Para los alumnos serta 

una forma diferente de percibir el mundo y su realidad: de 

ah! la preocupación del autor. 

2.1. EL NUEVO ENTORNO CULTURAL 

Para Gutiérrez. una educación cuyo objetivo sea el 

desarrollo de la vida cultural, tendr6 objetivos y 

metodologtas muy diferentes y hasta opuestas a las de la 

educación institucional. esta ültima, tiende hacia una 

civilización tecnológica. 

El hombre, en la actualidad, debe desarrollar un 

conocimiento amplio el cual abarque todos los sucesos que 

acontecen en su entorno. con la finalidad de comprender el 
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mundo donde se desenvuelve y educa su personalidad. Este 

tipo de educación. hoy en dta, no es fomentada por la 

escuela. debido a que ésta no entiende y no adapta los 

cambios que euceden dentro de la sociedad, tal pareciera que 

vive divorciada de la realidad. Un claro ejemplo, segan 

Gutiérrez. es el uso de los medios de comunicación en la 

sociedad y sus posibles potenciabilidades para la educación, 

y agrega que la· escuela es un institución eminentemente 

informativa. transmisora de conocimientos, donde el docente 

es quien proporciona y controla toda la información. Por su 

parte los alumnos se ven sometidos al silencio, la 

inmovilidad y a la swnisión, además se les pide que los 

contenidos apre~didos los repita como un robot, sin haberlos 

entendido. 

"Creemos estar convencidos, de que el hombre. cada dta. 

es m6s autómata y no queremos creer que sea la escuela la 

culpable de esta automatización."C2) 

El alumno, en la mayor1a de las veces, pierde la 

capacidad de cuestionar su entorno mediante la información 

que recibe en la escuela. ya que el maestro no busca la 

reflexión o la critica. simplemente desea la memorización de 

(2) Glfl"IERREZ, Francisco. "El Lenguaje Total". pag. 15 
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lo visto en clase. Debido a ésto. se pierde la oportunidad 

de que al educando pueda ensen,rse le. con sus 

reflexiones. otras formas de ver la realidad. Ambos 

pueden generar y construir el conocimiento con base en los 

intereses mutuos. sin olvidar los de la eoci~dad. 

Para Francisco Gutiérrez el nuevo entorno cultural. que 

propone el lenguaje total, consiste en hacer que la eec~ela 

y los maestros se conviertan en agentes educadores y 

culturales de verdad; la institución educativa que no 

promueva la reflexión y la libre expresión no lograr4 una 

verdadera educación para eua alumnos. Para esto tendr4 que 

involucrar todos loe elementos que est4n a su alcance. tal es 

el caso de los medios de comunicación. 

"Sólo en un ambiente de expresión. puede llevar•• a cabo 

el proceso educativo." (3) 

2.2. LAS TENDENCIAS DE UNA NUEVA EDUCACION 

La educación no podr4 ponerse al "d1a". "i loe 

educadores mantienen las actitudes pasivas de sus alumnos. 

inclueo la de ellos mismos. En el maestro se encuentra la 

capacidad de cambio. especialmente en lo que respecta a la 

vida institucional. 

Francisco Gutiérrez. citando a Freire. menciona que el 

educador ya no sólo es el que educa. sino aquel que. en tanto 

(3) ibid pag. 17 

44 



educa es educado. a través de un di4logo con el educando, 

quien al ser educado también educa. 

"El verdadero aprendizaje es justamente el reeul ta.do de 

un& relación interpersonal." (4) 

La relación interpersonal del maestro con el alumno, 

debe generar un aprendizaje significativo, el cual se obtiene 

cuando el estudiante logra darle un sentido vivencial y Qtil 

a loa contenidos impartidos por el profesor. 

Cuando el individuo descubre e incorpora por s1 miemo el 

aprendizaje y ~ate influYe en su forma de ver la realidad o 

el acontecer. se puede decir que 11e ha llegado a un 

aprendizaje significativo. Con esto se busca, no só 1 o 

adquirir información • sino tambi•n aprender a ser. 

La pedagog1a del lenguaje total, con base en el 

aprendizaje significativo. ofrece al educado tres 

posibilidades fundamentales para su formación educativat 

1) La oportunidad de expresarse con toda la plenitud y 

dind.m:ica de su ser. La pedagog1a convierte a los medios de 

comunicación en instrumentos, no •ólo d• infonDllcidn, sino 

en Verdaderos agentes de expresión y recreación de la 

realidad. El alumno eer4 part1cipe del manejo de lo• medios 

de comunicación a trav's de la exposición de aua 

conoc imi entoa . 

(4) ibid. pag. 20 



2) Gracias a las técnicas de din4micas de grupos. de la 

comunicación dialógica y de nuevas formas de convivencia 

humano. el educando podr4 buscar estructuras sociales m4s 

justas y m4s humanizante. 

3) Dentro de las nuevas relaciones estructurales del sistema 

educativo. el alumno desarrollar4 sistema.e de acciones 

mOltiples y variables. que genera. una nueva visión del 

hombre. 

Francisco Gutié.rrez sostiene que el lenguaje total. es 

de un valor educativo extraordinario. a condición de que el 

educado ee pueda servir de 'l para recrear la realidad. 

La utilización de los nuevos lenguajes. propuestos por 

el lenguaje total, ae1 como tambi'n el uso de los medios de 

comunicación masivos. con un sentido social. traer4 como 

consecuencia las nuevas formas de relación e interacción. 

El lenguaje total, como teoria pedagogta. tiene como 

finalidad primordial. la for'!D4ción equilibrada del ser 

humano. Igualmente busca generar una nueva motivación en el 

proceso de aprendizaje. tanto para alumnos como para 

profeeorea. Gutl•rrez con esta teorta. no desea que el alumno 

obtenga sólo información de los medios de comunicación. sino 

que tambi~n sepa darla. ya que solamente existe una educación 

aut~ntica cuando el educado llega ser duefto de su propia 

expresión. 
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La nueva educación. propuesta por el lenguaje total, 

tiende a generar un ambiente propicio para desarrollar en el 

alwnno un ser integral, que realice eu educación de manera 

significativa, que mantenga relaciones dialógicas con sus 

compafteroe de escuela y de habitat. asi mismo que encuentre 

en los medios de comunicación instrumentos que le permitan 

relacionarse mejor dentro en su contexto. 

Para la teoria del lenguaje total los medios de 

comunicación cumplen una función esencial en el proceso de 

aprendizaje en los alumnos debido a que generan, en .la 

mayoría de los casos. situaciones m4s reales o concretas que 

el propio salón de clases. El docente complementar& sus 

conocimientos y habilidades para realizar con el estudiante 

un aprendizaje completo y significativo. 

2.3. LOS LENGUAJES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION. 

Francisco Gutiérrez af inna que se vive en un mundo 

saturado de im4genes y de sonidos: se vive en una 

civilización visual y auditiva de grandes alcances 

cualitativos y cuantitativos. 

El lenguaje verbal y escrito han tenido que unirse a 

las nuevas formas de expresión, nacidas de los medios de 

comunicación. La civilización oral permitió que la palabra 

fuera el primer medio de comunicación del ser humano, ya con 

una estructura especifica y bien definida (ei bien es cierto 
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antes del lenguaje oral el eer humano ae lograba comunicar 

con su cuerpo o por medio de sonidos guturales. pero •atoe no 

tuvieron la capacidad de interpretar la realidad tal y como 

lo hace la palabra.) 

Con la escritura nace una civilización diferente. La 

t~cnica de la escritura permite desafiar al tiempo y al 

espacio; es aqu1. opina Guti~rrez. cuando la humanidad entra 

en la historia. El que las sociedades pasadas pudieran. 

gracias al lenguaje escrito. redactar los sucesos m4s 

imporantes que vivieron. permite. actualmente. conocerlas m4s 

a fondo y por lo tanto saber la dial•ctica de estas nuevae 

generaciones. 

La historia de la humanidad se empieza a propagar. por 

todas lae civilizaciones que habitan el orbe. gracias a la 

invención de la imprenta. Es por medio de •eta cuando surge 

el primer medio de comunicación: el libro. 

El libro, por cientos de anos. ha sido uno de los medios 

de comunicación clave para la transmisión de loa 

conocimientos. En la escuela, ea la Qnica fuente de 

aprendizaje que lleva una mediación tecnológica. Actualmente, 

el libro. se encuentra en competencia en la difusión del 

conocimiento con los medios de comunicación electrónica. 

bdsicamente con la televisión. 

La televisión utiliza la imagen. tanto fija como móvil. 

produciendo una gran gama de percepciones en el receptor, el 
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cual al recibir éstas, utilizando menor cantidad ps1quica al 

decodificar el mensaje. contrariamente a lo que sucede al 

acoger información oral o escrita. Esto hace que en el nino. 

por ejemplo, al ver este tipo de expresiones visuales, 

acampanadas de sonido. prefieren tener un mayo~ contacto con 

íconos y olviden o renieguen la palabra escrita, la cual le 

ea sumamente aburrida y hasta compleja, anota Gutiérrez. 

2.4. LAS CARACTERISTICA DE LA COMUNICACION VISUAL 

Para Francisco Gutiérrez. la imagen es la representación 

visual de los seres. e.ato es, una reproducción mediada del 

acontecer. ~ata se da de una manera concreta. particular y 

sensible. Concreta porque es lo m4s fiel o eimilar al 

referente, particular porque representa solamente una parte 

del mundo y sensible porque es m4s emotiva que racional. La 

imagen. a diferencia de los otros lenguajes, permite conocer 

la realidad m4s objetiva y por ende se pueden captar mejor 

los sucesos que acontecen en ésta. 

La era de la imagen. en forma industrial. principia con 

la invención de la fotograf1a en el ano de 1833. Por su 

parte, 14 imagen móvil aparece con la invención del cine en 

el ano de 1895. Este descubrimiento revolucionó las t~cnicas 

de comunicación existentes. al igual que vino a apoderarse 

del tiempo y del espacio. La fotografía, en la mayor1a de los 

casos. tiene que ver con un suceso reciente o inmediato. Si 

bien es cierto que con la escritura nace la historia. como se 
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mencionó anteriormente. con la imagen los sucesos pasados son 

mas reales ya que se puede por medio de ésta. transportarse 

visualmente al hecho que presenta. sea hace 20, 30 6 50 

anos. La imagen puede recrear virtualmente situaciones 

diferentes a las que se encuentra el receptor. 

"El encanto de la imagen proviene de la inmediatez. el 

CUd} produce un choque directo a la afectividad y 

sensibi 1 idad del consumidor de las imd.genes." (5) 

Actualmente. con la tecnificación de las imágenes, se ha 

ca1do en la cuenta de que e 1 1 enguaje de las imd.genes es _un 

lenguaje universal: todo ser humano puede entenderlas. 

siempre y cuando tenga una cierta "educación cultural". 

generada en su entorno. A diferencia de la escritura, donde 

debe existir un~ iniciación previa, esto es, se tiene que 

ensenar a codificar y decodificar al individuo con base en 

estructuras gramaticales espec1ficas de cada idioma. las 

imágenes no necesitan esta iniciación porque su entendimiento 

es más f6ci 1. 

Las imdgenes al imponer la atracción perceptiva, pueden 

llegar a dominar al hombre en su propio inconciente. 

Para llegar a esto. también entran en su decodificación otras 

instancias tanto psíquicas como culturales. Igualmente 

envia una representación del mundo más objetiva. la cual 

15) ibid pag. 23 
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proporciona información y significados más específicos. 

En ~ambio la escritura. no deja de ofrecernos conocer al 

mundo a través de conceptos. 

2.5. LAS CARACTERISTICAS DE LA COMUNICACION DESPRENDIDA DEL 

LENGUAJE TOTAL. 

La escritura. la imagen y el sonido, manifestados en los 

diferentes medios de comunicación, modifican, no sólo la 

presencia del hombre en el mundo. sino incluso cambian el 

mismo medio cultural habitado por éste. 

Gracias a los medios de comunicación. el ser humano 'se 

ha apoderado del tiempo y del espacio. por ejemplo una 

cd.mara fílmica permite e optar un objeto. en uno forma aún mds 

perfecta de lo que pudiera hacer nuestros propios sentidos. 

Estos medios de comunicación están generando una nueva 

civi Uzoción que algunos 11 aman de masas y que como 

caracter1stica principa.l tiene la homogenización de la 

cultura. por ejemplo, dos poblaciones distintas 

geogrdficamente, pueden llegar a tener las mismas constumbres 

socioculturales, las cuales llegan. conocen y aceptan. vi'a 

medios de comunicación. 

Francisco Gutiérrez senala. en el texto que se resume. tres 

puntos importantes: 

1) La cultura de masas tiende a ser md.s popular cada vez. 

Esto se debe a que el sistema de producción es cada vez mas 
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homogéneo y por lo mismo se univeraliza más este tipo 

de cultura. 

2J Existe una universalizacion v1a gustos culturales. ya 

que todas las capas sociales reciben los mismos productos 

culturales. Las masas populares desean no quedarse en 

inferioridad. debido a esto. se encuentran con un apetito 

cultural. 

3) Los medios de comunicación son utilizados con un fin de 

lucro. pero aún as1 la humanidad los debe aceptar y buscar 

en ellos su utilidad social y cultural. NO hay que olvidar 

que también por medio de éstos se busca la supervivencia 

del grupo social. 

2.6. EL ESTUDIANTE Y LA ESCUELA TRADICIONAL 

El estudiante, de hoy en d1a. se encuentra dividido 

cuando desea obtener información que le sea util para su 

formación. Por una lado. la escuela le proporciona un 

determinado tipo de información o conocimiento, base para su 

desarrollo individual y social. con lenguaje especjfico (oral 

y escrito). Por el otro. los medios de comunicación le dan 

los jóvenes información mas variada. pero con un mismo 

objetivo: el de entretener, para esto se basan en lenguajes 

m4s llamativos que tienen relación con su entorno. 

"Los medios de comunicación social. como medios de 

expresión. implican de tal forma al estudiante de hoy. que 

llegan a desubicarlo totalmente del ambiente escolar y de los 

métodoa de aprendizaje que nos empenamoa en perpetuar". (6) 
(61 ibid pag. 33 
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La información que recibe el alumno de la escuela no la 

aplica, ni la usa a corto plazo porque, en muchas ocasiones. 

los contenidos se encuentran ajenos a su vida diaria. 

Por su parte. la informacion que recibe de los medios de 

comunicación le sirve para usarla en su cotidianidad a corto 

plazo. Esto pasa. por ejemplo. con la música la cual refleja 

sus formas de vida. Los jóvenes necesitan. actualmente. 

nuevas categortas temporales. que le permitan interpretar el 

mundo en que est6 viviendo. por ejemplo la imagen movjl 

obliga a vivir tanto en el pasado como en el futuro. en un 

presente inmediato. He aqu! que los medios de comunicación. 

caoi bruscamente. han ofrecido un nuevo habitat y un medio 

diferente de vida. 

La escuela no ha logrado dominar los nuevos 

lenguajes desprendidos de los medios de comunicación. es por 

esto que el alumno no se ubica dentro de ésta, y por 

consecuencia su conocimiento lo obtiene en los mensajes 

emitidos por la radio. el cine y la televisión. 

Actualmente. los medios de comunicación masiva propician 

un cambio en los referentes (significante). puesto que ahora 

Ja realidad es mds vicaria (concreta), Por ejemplo. el 

estudiante de hoy en d!a. no tiene el mismo interés por la 

lectura que el de generaciones pasadas. esto se debe 

b6sicamente a que pone mds atención a los mensajes que 

recibe de la radio. cine y televisión. los cuales refleJan·e1 

acontecer de una manera m4s cercana a su 
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con esto ya no tiene la necesidad de abatraer "tanto" como lo 

hace al leer. (7) 

Los medios de comunicación y la educación tradicional, 

de manera indirecta, estan indicando que se ne ce si ta 

generar nuevos procedimientos y metodologías de estudio. para 

desarrollar una mejor educación en los ninos y los jóvenes. 

Es por esto que la función de la pedagogja del lenguaje 

total, afirma Francisco Gutiérrez. es la de estimular y 

promover la perceptividad, criticidad y creatividad, a través 

de los mismos medios. 

"Los medios de comunicación. con su sistema mec6.nico y 

hasta electronico de interrelación. estdn ofreciendo al 

hombre nuevas formas de percibir. de intuir. sentir y 

pensarº. (8) 

En la historia de la humanidad, se ha visto que un 

cambio de percepción implica un cambio de mentalidad. El 

hombre del siglo XX. es diferente al de otras epocas aún 

cuando esencialmente siga siendo el mismo. El hombre ha 

(7) En esta propuesta de tesis se busca que el alumno combine 
la producción <el uso) en los medios de comunicación,. junto 
con los contenidos de la materia~ a.s1 éste manejará el 
lenguaje actual combinándose con su aprendizaje teórico. 
Ademas el estudiante a travea del lenguaje cotidiano 
encontrará la utilidad de ese conocimiento y lo aplicará a 
una realidad concreta. No se trata. de que los alumnos solo 
expresen contenidos por los medios. sino que a través de 
relatos y de aportaciones. que se hacen en los guiones y en 
las producciones. el alumno sea quien signifique en Ja 
práctica los conocimientos nuevos. 

(8) GUTIERREZ. Francisco. op. cit. pag. 38 
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cambiado sus formas de existencia. al lenguaje total, le 

lnteresa educar a ese hombre existencial. "Es en la 

existencia en la que ha de buscar la respuesta a su propia 

situación." (9) 

La escuelo. según Gutiérrez, sigue creando en el 

educondo disposiciones mentales en contradicción con los 

sistemas mentoles creo.dos por su contacto con la vida. La 

acción escolar dista mucho de ser una educación integradora. 

La escuela está dejando al estudiante fuera de su situación 

existencial. 

La escuela, actualmente. no proporciona al hombre los 

medios necesarios para solucionar sus conflictos. al 

contrario. le proporciona ·nuevos conflictos al ser un 

obstáculo para el desarrollo de su persona. "La escuela ha de 

proporcionar las posibilidades pora que el hombre actúe. 

modifique y transforme la propia realidad."(10) 

La mayoría de las instituciones educativas, en todos loa 

niveles. buscan la reproducción de un aprendizaje obsoleto. 

que mate la criticidad y creatividad del estudionte. 

Asimismo algunos profesores por su parte no investigan 

métodos alternativos de ensenanza. que le permitan mejorar su 

relación con el estudiante.(11) 

(91 op. cit. pag. 39 

(10) Gutiérrez. Francisco. op. cit. pag. 40 

(11) Para adaptar la propuesta del lenguaje total al· curso 
de teorías de la comunicación, se tomaria en cuenta 
la capacidad de creación que tienen los estudiantes para 
elaborar sus trabajos escolares. 
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11La educación que necesita el hombre de hoy para que sea 

verdadera, ha de romper radicalmente con los moldes 

educativos creados por la sociedad de los siglos XVII y 

XVIII. "(12) 

2.7. LA COMUNICACION Y LA EDUCACION 

La escuela no sólo ignora en la práctica la exietencia 

de los medios de comunicación. sino que trata de vivir de 

espaldas a la realidad social. Esta realidad es creada. en 

parte, por los medios: los alumnos al entrar a la escuela, 

son obligados a olvidarse de la existencia de loa medios de 

comunicación y éstos a su vez hacen que los jóvenes se 

olviden de la institucióm educativa. 

"Los medios de comunicación de masas. son tomados por la 

sociedad de consumo, como otra escuela mucho m4s vertical, 

aliena.dora y masificante que la escuela tradicional. "(13) 

El medio de comunicación m4s importante, actualmente, es 

la televisión. El soporte de 6ste medio. económicamente 

hablando, son los comerciales y el llamado 11 raiting 11
• debido 

a esto, la programación debe atraer al mayor número posible 

de p~blico; lo anterior se logra produciendo programas 

divertidos 

contenido 

que inciten al consumo. Las series 

social o cultural, son descartados por 

con 

las 

instituciones comunicativas. 

(12) op. cit. pag. 41 

ya que no dejan ganancias 

(13) op. cit. pag. 43 
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economicas. 

Según Francisco Gutiérrez. la escuela debe convertirse 

en un centro de comunicación dialógica. Por su parte los 

medios de comunicacion deben de convertirse en una escuela 

participativa, complementaria a la institucional. 

La teoria del lenguaje total. busca que los medios de 

comunicación entren en "didlogo" con las personas, afirma 

que viviendo en una etapa de desarrollo técnológico. éstos 

corren el riesgo de la más terrible incomunicación. "Los 

medios de comunicacion social si los reducimos solamente 

a informadores. desnaturalizar1amos su proceso. ya que la 

comunicacion es diálogo.·· Cl4J 

Mas que "dialogar" con los medios, cosa que seria muy 

dificil debido a lo sofis~icado que son estos aparatos. 

tecnológicamente hablando, se buscaría que los individuos se 

expresaran. utilizando los lenguajes modernos que manejan 

estos, empezando primeramente por los estudiantes dentro de 

las instituciones educativas. Como se menciono en p6rrafos 

anteriores. es importante que el alumno relacione los 

contenidos aprendidos con su cotidianidad. esto se realizará 

con adaptaciones y producciones audiovisuales. las cuales 

permitirán lograr que el educando logre una educación 

completa y acorde con el momento en que se encuen~ra viviendo. 

(14) op. cit. pag. 46 
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Para esto. la escuela ha de proporcionar técnicas de 

aprendizaje. autoexpresión y participación. lo cual ser6 sin 

duda un paso seguro que obligar4 a la sociedad a buscar un 

cambio dentro de los medios de comunicación. 

Establecer una comunicación m~s intensa. md.s viva en el 

proceso educativo. ayudada por los medios de comunicacion. es 

uno de los objetivos primordiales a cumplir de la pedagogía 

del lenguaje total. 

2.8. LA COMUNICACION PEDAGOGICA 

Francisco Gutiérrez afirma que el problema m4s serio 

del sistema escolar tradicional es la falta de comunicación. 

Esta falta de comunicación se da en la capula del sistema 

educativo y dentro de la escuela con los maestros y con loa 

alumnos. Lo que el autor pretende es desarrollar un tipo de 

relación que involucre al maestro y al alumno para 

el trabajo escolar. La pedagogía del lenguaje total 

alternativa a seguir. 

mejorar 

ea la 

La inquietud por realizar una pedagogía del lenguaje 

total. no se centra solamente en la transmisión de 

conocimientos. sino de t'cnicas de conducción de grupos. de 

compromisos personales. de investigación y de creatividad. No 

hay que olvidar que las técnicas de comunicación no tienen 

significado en s1. sino que su valor lo adquiere en relación 

con e 1 hombre. 
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Para Gutiérrez. toda pedagog1a ha de basarse en el 

proceso educativo y no tanto en las técnicas audiovisuales. 

éstas últimas son un medio no un fin: la comunicación 

audiovisual encierra para el hombre nuevas y mayores 

posibilidades de diálogo, de comprensión y de compromiso.(15} 

El maestro debe entender el mundo en que se desarrolla 

el alumno. esto con la finalidad de que la ensenanza y la 

relación entre ambos. sea m6s accesible para ambos. El 

docente debe adaptar los contenidos escolares al entorno 

social en que el estudiante ee encuentra y para ello debe 

manejar el lenguaje de los medios. También tiene que estar 

dispuesto al diálogo para poder guiar a los educandos con 

base en los intereses de ellos y no en los de él. 

2.9. EL DESAFIO DE LA CONllNICACION SOCIAL 

"Los medios de comunicación social, al mismo tiempo que 

son reflejo de los condicionamientos socio - culturales de 

un mundo nuevo. proyectan a su vez su propio mundo cultural 

cargado de novedad, posibilidades y también de riesgos y 

desaf:ios."(16) 

(15) Los estudiantes que participen en un curso 
experimental estarán en constante contacto con medios 
audiovisuales, tanto en Ja proyección por parte del maestro. 
como por los elaborados por ellos. Para la elaboración de sus 
trabajos audiovisuales. que serón en su totalidad realizados 
en equipo, tendrá que existir un comunicación entre los 
mismos alumnos y con el profesor, esto con la finalidad de 
solucionar los problemas existentes y también para 
intercambiar diferentes puntos de vista. 

(16} GtrrIERREZ. Francisco. op. cit. pag. 56 
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La funcion de los medios de comunicación. hasta el 

momento, ha sido la de recrear los valores y las norma.e 

sociales, esto se debe a que ae encuentran en manos de grupos 

económicos y politicos muy poderosos, que no desean que los 

medios sean un elemento para el cambio. Son contadas laa 

estaciones de radio o de televisión que han buscado un 

beneficio o un cambio para su comunidad. Por ejemplo Radio 

Marti en Cuba, las radios mineras en Bolivia, las radios 

obreras en Alemania, las radios indígenas en México, etc. 

Francisco Gutiérrez sostiene que en América Latina los 

medios masivos de comunicación no son un vehiculo de 

educación, ya que están sujetos al consumo. El autor propone 

dos puntos para solucionar los problemas que hemos senalado: 

ll Democratizar los medios de comunicación. 

21 La necesidad de educar a los receptores, en los lenguajes 

propios de cada uno de los medios técnicos de comunicación. 

El primer punto se refiere a que los medios de 

comunicacion deben cambiar de dueffo. esto es que la sociedad 

civil sea la que administre y desarrolle la programación con 

base en sus necesidades primordiales. 

El segundo punto involucra al sistema educativo. aqui se 

busca lograr una educación dirigida a los receptores, en 

donde conozcan la estructura y la composición de los 

lenguajes~ propios de cada medio de comunicación. Con esto se 
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pretende que las personas dejen de asumir su rol pasivo y se 

conviertan en sujetos participantes. selectivos y críticos de 

los mensajes de comunicación social. A este tipo de 

pedagog1a. es a la que llama Gutiérrez, lenguaje total. 

2.10. LA COMUNICACION Y EL APRENDIZAJE 

Para Francisco Gutiérrez. la comunicación es importante 

para la educación. porque es la provocadora de conductas 

nuevas y permanentes. La comunicación entre los seres humanos 

debe ser estudiada como la motivadora de cambios y no como 

transmisora de información.(17) 

"Podr:!amos sacar una primera conclusión diciendo que el 

aprendizaje, como cambio de conducta. tiene que ir m4s all4 

de la simple información. Este traspaso se afectüa en el 

momento en que el sujeto no sólo aprehende la información 

sino cuando logra estructurar dicha información en el bagaje 

de saberes anteriores a los efectos de sacarla a luz cuando 

se presentan nuevas situaciones." ( 18) 

(17) Segün loe nuevos estudios en materia de la comunicación. 
se ha dejado atr4s la idea de que los medios de comunicación 
sirven para cambiar de pensamiento a las personas o que éstos 
tienen una influencia psicológica en los receptores. como 
pensaban los funcionalistas. Los medios de comunicación son 
un elemento más de todos los sistemas con que se relaciona el 
hombre. El que un mensaje llegue afectar a un individuo 
depende mucho de su sistema cognitivo y del sistema social en 
el que se encuentre. El hombre no se encuentra aislado. ni 
vive a expensas de estos medios. 

(10) GUTIERREZ. Francisco. op. cit. pag. 60 
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El proceso de aprendizaje es auténtico, cuando se ha 

efectuado una opción de interpretar alguna parte de la 

realidad. la cual puede ser aceptada o rechazada. según sea 

el caso. Por ese motivo. el aprendizaje supone interacción e 

intercambio entre el estudiante y eu entorno. Este proceso de 

cambio. tiene que motivar la creatividad del alumno. ya que 

ésta debe de ser el eje de su existencia. dejando a un lado 

su pasividad. 

Para Gutiérrez. los hombres no sólo deben ser 

espectadores del acontecer, sino también, y como función má~ 

importante. recreadores de la realidad. La vida futura del 

ser humano depende de su capacidad de crear nuevos 

componentes dentro de sus relaciones. que le permitan vivir 

más armónicamente con su entorno. 

Para esto. el docente debe propiciar un aprendizaje donde 

el estudiante investigue y busque 

fin de permitir una interrelación 

su conocimiento. con el 

cuando el alumno plantée 

sus problemas o decida intercambiar puntos de vista. ya sea 

con sus demás compaNeros o con el propio maestro. 

"Imposible obtener la participación de las baees(los 

alumnos) en el proceso de aprendizaje si no se llega a 

establecer una comunicación horizontal. prerequisito de la 

comunicación dialógica. Eate tipo de comunicación implica 

admitir que el profesor ya no es el "sabelotodo" sino un co -

investigador. co - aprendiz y co - responsable en la acción 
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educativa. Ya no podr4 tolerarse que el profesor contin~e 

siendo el sabio por profesión y el joven el ignorante por 

definición.'' (19) 

La hegemon1a del profesor sobre el alumno en la 

transmisión de infon1U1.ción ha terminado, hoy los medios de 

comunicación incluso han desbancado la exclusividad del 

docente. Por eso la labor del profesor 

guiar a los alumnos hacia la investigación. 

debe ser la de 

2.11. LA COMUNICACION TOTAL PIDE UNA PEDAGOGIA DIFERENTE 

Seglln Francisco Gutiérrez, los nuevos lenguajes que 

utiliza la sociedad actual (verbo - audio - visual), 

que llegan vía medios de comunicación. est4n modificando 

las relaciones entre los hombres y como consecuencia van 

creando nuevas formas antropológicas y culturales. 

La comunicación que difunden los medios masivos es, en 

la mayoría de loa casos. eminentemente sensorial, debido a 

esto, se necesita una capacitación para poder 

los nuevos mensajes que est4n construyendo 

diferente. La pedagog1a del lenguaje total. 

formación equilibrada del ser humano con su 

comprender 

una cultura 

busca una 

crunbiante 

entorno. Los medios de comunicación son, hasta ahora, la 

tecnología m4s din4mica, con la que se ha enfrentado el 

hombre "moderno". Por su parte, en las formas narrativas 

(19) op. cit. pag. 74 
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falta mucho por desarrollar. debido a que se ha trabajado muy 

poco en esta 4rea. 

"La cultura. contemporánea hace uso cada vez mayor de los 

lenguajes de la im&genes y del sonido. Existe el peligro de 

un nuevo desequilibrio de la humanidad. Del predominio de lo 

abstracto e intelectualista - consecuencia del lenguaje 

escrito - estamos pasando al predominio de lo sensorial y 

subjetivo. producto de la imagen."(20) 

La propuesta de lenguaje total combina y equilibra lo 

sensorial de la imagen y la racionalidad de la escritura; 

a.si. el alumno no abandona el lenguaje ''tradicional" al 

contrario lo enriquece, al igual que conoce 

poco estudiado. 

otro (vi.,ual) 

Es importante que dejemos de separar a los tree tipos de 

lenguaje, ya quo la mayoría de las expresiones. en particular 

la de los medios de comunicación de masas, combina a 6stos. 

No es posible hablar de tres lenguajes diferentes y opuestos, 

sino mas bien de un solo y Onico lenguaje: el lenguaje verbo 

- audio - visual. Definimos verbo a la palabra hablada o 

"escrita". audio a loe sonidos, tanto naturales como 

tecnológicos y vieual a las im4genes, ya sean fijas o en 

movimiento. 

El lenguaje verbo - audio - visual son t6cnicas de 

(20> op. cit. pag. 77 

64 



expresión utilizadas a lo largo de la historia por el hombre. 

Actualmente éstas forman los mensajes que emiten los medios 

de comunicación masiva. Esta combinación de lenguajes han 

permitido desarrollar nuevas fonnas de expresión, 

Para Francisco Guti6rrez ea evidente que la utilización 

simultánea de las diferentes formas de expresión traen 

consigo una serie de implicaciones de toda 1ndole. Estas 

implicaciones, como ya se senaló anteriormente, de tipo 

cultural predominantemente. 

Si se desea llegar a la compresión, de tipo pedagógica. 

que plantea el lenguaje total, es necesario analizar cada uno 

de los elementos que lo integran al igual que la utilización 

que hacen de éstos los medios masivos de comunicación. 

Gutiérrez menciona que dentro del lenguaje total también 

tienen importancia las md.s genuinas y originales formas de 

expresión humana, como son la kin6sika. la oral y la escrita, 

al igual que las imágenes y los sonidos. Estos lenguajes 

cumplen una función importante dentro de los medios de 

comunicación e incluso son los pilares dentro de la formación 

del estudiante. Lo que propone el lenguaje total. como se ha 

mencionado anterionnente, es la combinación armónica de todos 

éstos para el mejor desarrollo del ser humano. 

Por comunicación kin6sica vamos a entender a los 

movimientos sistemáticos del cuerpo, claro está sin utilizar 
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~l lenguaje verbal. La comunicación kinésica es el lenguaje 

de las acciones. siempre y cuando nos simbolicen algo, <21) 

Algunos estudiosos de la comunicacion kinésica 

determinan que se encuentra determinada culturalmente y 

var1a enormemente de una civilización a otra. pero otros 

afirman, que en la mayorta de las situaciones. es un lenguaje 

universal. Tomando la ided del parrafo anterior se ver4 que 

cada población tiene su propia interpretación de códigos y 

significaciones. es por esto que para unos, una acción 

corporal puede ser comunicación y para otros no. 

El lenguaje hablado, es un sistema de s1mbolos sonoros 

totalmente convencionales. Cada grupo humano, tiene su propio 

sistema de s1rnbolos los cuales son transmitidos de generación 

en generación."Para efectos de la comunicación nos interesa 

saber cómo las palabras son s1mboloa sonoros por medio de los 

cuales y en una forma deliberada~ podemos transmitir nuestra 

(21) El autor espanol Manuel Martín Serrano. en su libro 
Teorias de la Comunicación y Andlisis de la Referencia. 
clasifica dos tipos de acciones que realizan los seres 
humanos: Las expresivas y las ejecutivas. Las primeras se 
desarrollan por medio de símbolos o significaciones, las 
segundas, básicamente por la coactuacción. Los movimientos 
que realizamos con el cuerpo pueden ser ejecutivas o 
expresivas. En el primero de los casos lo ejemplificaremos 
cuando una persona carga un mueble. sube unas escaleras. etc 
y las segundas se realizan bajo un determinado código, esto 
es cuando uno baila, cuando se realiza un acto sexual (en 
común acuerdo entre las parejas. ya que una violación seria 
una coactuaciónl . Pero también existe la combinación de 
ambas. por ejemplo una gimnasta o una patinadora sobre hielo. 
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ideas. nuestras emociones y deseos. Lo importante en nuestro 

caso es recalcar el elemento significante del mensaje.es 

decir. en los signos externos." (22) 

El lenguaje oral es un medio de comunicación 

tundo.mental. es por esto que es imprescindible valorizarlo 

.. lo. luz de lo.s nuevas tbcnologías. Cabe recordar que hubo 

uno. época durante lo. cual lo. expresión verbal. en su 

formación natural. era lo. m<ie utilizada dentro de lo.e 

sociedades. Hoy, con el desarrollo tecnológico existente. 

dentro de los medios de comunicación. lo. voz humana se 

combina con otro tipo de sonidos. 

11 La técnica (radio. televisión, cine) no puede ni debe 

destruir lo auténticamente humano de la comunicación. ni sus 

Valores pedagógicos. El aspecto humano. el pedagógico y el 

técnico. ha de obligarnoe a sacar un partido positivo de la 

comunicación oral tecnificada." (23) 

Existen sociedades. como las capitalistas donde se 

utiliza el lenguo.Je hablado. de 1 as dos formas antes 

mencionadas. Es importante que en estas civilizaciones se 

conozcan las dos estructuras que constituyen a éstos. 

igualmente las diferencias existentes. Por su parte existen 

grupos humanos. llamados pre -alfabéticos, que no tiene otra 

forma de comunicación que la hablada. (aunque algunas veces 

(221 Glfl"IERREZ, Fro.ncieco. op. cit. po.g. 84 

(23) op. cit. pag. 85 
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utilizan su cuerpo también para expresarse, no es el eje de 

su relación) 

Francisco Gutiérrez afirma que la escritura es una 

representación del habla, que da una realidad rn4.s física, 

concreta y visible. a loe significantes de loe signos 

hablados. El signo goza de presencia y pennanencia. 

El 11 invento" de la escritura alfab6tica, hace que el 

hombre obtenga un enorme grado de abstracción; es aqu1 

cuando éste logra desarrollar habilidades sumamente complejas 

capaces de cambiar por completo la sociedad que 

habita. 

Con la utilizaCión de la escritura, la memoria hW114na 

pasa a un segundo t6rmino. Ahora los grandes pensadores o loe 

grandes maestros. ya no son loa que saben m4s vía me~oria. 

sino los que saben interpretar el alfabeto escrito. 

Dentro de las instituciones escolares, la comunicación 

escrita es 

conocimiento 

alumnos. El 

el puente entre los" deacubridorea" del 

y el maestro, incluso tambi6n de. los miemos 

lenguaje escrito es el que permite el 

almaceni11miento de loe contenidos escolares. 

Con el "nacimiento de la imprenta", en el siglo XV, la 

escritura entra en un proceso de mecanización que permite la 

reproducción, m4s r4pida y de mayor calidad, de loa escritos, 

Gracias a este invento la propagación de la expresión e8erita 
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tomó importacia para la comunicación entre los hombres, 

adem4s permitió que la alfabetización no tuera 

exclusivamente de los nobles y burgueses. 

2.12. LA CLASIFICACION METODOLOGICA DEL LENGUAJE TOTAL. 

El lenguaje de los sonidos y de las imdgenes no es 

exclusivo de esta 'poca. Desde que el hombre existe, ha 

dejado manifiesta la importancia de expresarse por 

diferentes v1as. Gracias a la pintura. los hombres de hoy, 

pueden darse una idea de como viv1an sus antepasados, por 

ejemplo las cavernas de Altamira y de Lascaux plasman como 

antiguas civilizaciones iban de caza para obtener alimentos. 

Las civilizaciones m4s importantes que han habitado el 

orbe, mostraron parte de su cultura via imagen. Los 

griegos, los chinos, los egipcios, los romanos, loa incas. 

los mayas, los aztecas, etc., dejaron verdaderas obras de 

arte de gran importacia para la humanidad, 

La comunicación visual y sonora. fue una inquietud 

de nuestros antepasados, por encontrar diferentes formas de 

expresión cultural. Hoy en d1a la imagen no es algo nuevo, lo 

que es nuevo es la forma de reproducción, multiplicación y 

movimiento que se ha logrado con la imagen, los mismo ocurre 

con el sonido. 

Estas características tanto de la imagen como del 
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sonido. forman parte de los nuevos lenguajes manejados por 

los medios masivos de comunicación. 

Francisco Gutiérrez propone una clasificación 

metodológica para ubicar a los nuevos lenguajes en el medio 

de comunicación correspondiente. 

A) La unión del lenguaje verbal y del icónico dan origen a 

los siguientes medios de comunicación: 

Prensa 

Fotonovelas 

Historietas 

Carteles 

B) La unión del lenguaje verbal y sonoro origina otro medios 

de comunicación no menos importantes por su nWnero e 

influencia. 

Radiodifusión. 

C) La unión de los tres lenguajes hacen posible los medios 

de comunicación m4s llamativos. 

Televisión 

Cine 
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Cada una de estas diferentes formas de expresión genera 

una nueva visión de las relaciones entre los hombree. Los 

seres humanos que viven en esta civilización. dejar4n toda su 

historia y toda su cultura dentro de los medios de 

comunicación. Las futuras generaciones conocer4n todas estas 

manifestaciones. no sólo por medio de la escritura. sino 

ahora lo har4n v!a medios de comunicación. 

Para Gutiérrez la utilización de las modernas fonnas de 

comunicación deben ayudar al hombre a mejorar sus relaciones 

consigo ~ismo y con su entorno. Esto implica subordinar a los 

medios masivos de comunicación en un proceso educativo. 

"Esas final idadee requieren la correcta utilización 

pedagógica de loe nuevos lenguajes de loe medios de 

comunicación masiva. En el fondo. la masificación y 

alienación del hombre moderno. es un problema no sólo de 

contenido sino tambián de formas. Los signos simbólicos 

utilizados por los medios masivos para traspasar contenidos 

son demasiado atractivos. impactantes y subyugantes.'' (24) 

2.13. EL ENFOQUE PARA ·UNA PEDAGOGIA DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACION 

La pedagogía del lenguaje total. comenta Guti~rrez. 

aporta al alwnno un nuevo goce. en el aprendizaje. dejando a 

(24) op. cit. pag. 91 
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un lado las metodologías utilizadas actualmente en las 

escuelas, donde el enfoque es eminentemente verbalista. 

La exposición del maestro y el libro de texto son los 

veh1culos principales del aprendizaje del estudiante. Para 

facilitar este proceso el cual requiere un grado 

abstración complejo. se le entrega al alumno los pensamientos 

hechos y digeridos, tanto en forma oral como escrita. El 

lenguaje oral. al igual que el lenguaje escrito, utilizados 

en el proceso educativo, separan al hombre de su realidad y 

de su mundo actual. La pedagogía del lenguaje total propone 

incluir al lenguaje visual y sonoro en este proceso. 

"En esta forma la pedagogta del lenguaje total aporta al 

perceptor un goce nuevo y motivador en el aprendizaje. El 

alumno est6 siempre deseoso por querer saciar su glotonerta 

de esttmulos, sensaciones y percepciones."(25) 

El lenguaje, según Gutiérrez. en su esencia más profunda 

es un lenguaje total en el sentido mds plenamente humano que 

puede darse. El lenguaje humano exige que sea todo el ser el 

que se exprese y esto no puede darse solamente con el uso de 

unos s!mbolos aprendidos convecionalmente e impersonales. Se 

ha de valorar los signos como significantes y no sólo como 

portadores est~ticos de significados espec!ficos e 

invariables. 

!25) op. cit. pag. 93 
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La imagen y el sonido vienen a darle otra interpretación 

a los signos linguisticos, ya que las estructuras de estos 

lenguajes son diferentes a la verbal. 

La imagen origina nuevas formas de aprendizaje. 

Gracias a las imágenes y a loe sonidos los contenidos que nos 

llegan no están sujetos a una codificación. tan sistemática 

y compleja, como el texto escrito que tiene una gramática 

inalterable con leyes firmes y rigidaa; aqu:! cada 

significante conduce a su propio significado; el primero no 

modifica al segundo. Esto evidentemente no sucede con los 

lenguajes de los medios d8 comunicación, donde existe una 

inestabilidad entre significante y significado. 

Para el acto educativo, afirma Gutiérrez, los 

significantes de hoy tienen tanta importancia como los 

significados mismos. La educación es una búsqueda y una 

puesta en comün de significados o de respuestas válidas para 

la vida del hombre. El maestro y el alumno se encuentran 

dentro de un proceso de investigación de significantes Y 

significados, 

interpretación 

donde cada 

connotativa; 

uno tiene que aportar su 

con esta relación, ya es 

imposible materse en dogmas y verdades absolutas. 

J\l parecer, los medios de comunicación y la educación 

tiene que buscar nuevas formas de interpretar la realidad y 

de difundirla. 
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La pedagogta del lenguaje total propone una liberación 

de las estructuras. aparec1endo las múltiples posibilidades 

de vida de un individuo o un grupo social. 

El lenguaje total pretende la posibilidad de crear un 

nuevo ambiente en las instituciones educativas. utilizando 

nuevas peda~og1as que involucran una situación din~mica en el 

proceso de ensenanza - aprendizaje, Para esto ha de valerse. 

en gran medida. del uso de los medios de comunicación. 

2.14. LOS P~SOS METODOLOGICOS 

Los pasos metodológicos que propone la pedagogta de los 

medios de comunicación para el aprendizaje los podemos 

reducir en el siguiente cuadro: 

RAIONAR 
CRITICAR 

' ' ' ' ' ' 

·---·····-··-----1 
' 

PEMCIIII o INTUIR 

-----------------------------~----------------------· 
' DENOltR o CONNOTAR 

' ' ., 

.PRODUCIR 
CREAI 
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El esquema que propone Gutiérrez. es un proceso 

eminentemente dinámico, debido a que considera al aprendizaje 

un proceso sumamente complejo. 

Como se ha mencionado a lo largo de este escrito, la 

imagen cambia por completo nuestra concepción del entorno. 

Actualmente el conocimiento ya no es simplemente el concepto, 

como se da en el lenguaje oral y en el escrito, ahora éste se 

da en fonna concreta y m6s "real". La imagen permite cambiar 

las representaciones que el hombre ten1a del mundo. 

La hwnanidad ha generado diferentes forma.a de expresi~n 

y formas de percibir el mundo. El hombre. en su 

constante evolución, desea entender la realidad en forma.mds 

objetiva, para esto busca mediante el lenguaje. comprender 

el acontecer y las diferentes relaciones que existen en su 

entorno. 

Para Gutiérrez. los contornos de la realidad nos ofrecen 

dos clases de información, en cuanto designan y en cuanto 

significan. Por ejemplo, una hecho puede ser representado 

por diferentes tipos de imágenes, (fija, móvil. con efecto. 

etc.) lo que equivale a decir que lo visual tiene doe 

funciones principales; por un lado hace referencia al objeto 

que pone ante los ojos, y por otro, nos presenta las formas 

significantes ( el cómo ese objeto es visto por el creador de 

la misma). Un fotógrafo al exponer un fenómeno, también nos 

presenta su propia visión de éste. 
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La imagen móvil hace que nuestras percepciones· sean aún 

más complejas. debido a que se recurre a medios técnicamente 

md.s sofisticados, que logran sobrecargarse con significados 

m4s ricos y variados. 

Las expresiones. Via im4genes, logran incidir 

fuertemente en las emociones del individuo. esto hace 

suponer que antes de que estos signos adquieran un 

significado racional han penetrado en el psiquismo humano de 

una menara más natural, por su inmediatez y su impacto 

perceptivo. 

Por lo anterior, 18 pedagogia del lenguaje total. desea 

encontrar los valores denotativos de todo signo. Con esta 

propuesta metodológica, fundamentada en los nuevos lenguajes 

de los medios de comunicación, se tendrá una herramienta 

importante en busca de la educación perceptiva. 

El primer paso de la propuesta metodológica, es la 

lectura denotativa o sea la lectura perceptiva. 

"Si entendemos por percepción la respuesta inmediata del 

organismo a las energias que excitan los órganos sensoriales; 

y, que por lo tanto. toda percepción es una respuesta 

org4nica, educar la percepción consistiria en lograr que esas 

respuestas inmediatas sean cada vez m4s objetivas, en el 

sentido que estén relacionadas eetrechamente con el objeto de 

la percepción."(26) 

(26) op. cit. pag. 107 
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Lo importante en este primer paso. es obtener el m4ximo 

de respuesta sensorial. tanto en cantidad como en calidad. 

esto es conocer e 1 objeto de estudio con una adecuada 

descripción de todos SUB elementos. Una errónea 

interpretación del fenómeno. via sensorial. nos impedir1a 

entender a éste; no hay que olvidar que la percepción es una 

v1a natural que enriquece al hombre con base en el 

conocimiento sensible de loe objetos o las representaciones 

del mismo. 

Gutiérrez afirma que. hoy en dta. los esttmulos 

existentes son m6s novedosoS y mas nwnerosos. Esto se debe a 

que los medios de comunicación manejan estimulos 

artificiales. diferentes a los tradicionaies. La cultura 

creada por los medios de difusión condicionan las 

percepciones de coda persono. 

Logrando una adecuada educación perceptiva. tendremos 

una relación entre acción y sentimiento e incluso entre la 

realidad y nuestros ideales. 

Para Gutiérrez. los mensajes de . los medios de 

comunicación electrónicos logran ser m6.s intuitivos que 

racionales. al ser captados por loe receptores. esto se debe, 

básicamente. a que los lenguajes utilzadoe por estos medios 

son más fáciles de decodificar. aunque cabe senalar que 

existen mensajes donde se necesita una cierta preparación o 

cultura para poder entenderlos. <raciocinio) 
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el aprendizaje educativo es. en la mayoría de los casos. 

eminentemente racional, pero no por esto se descarta que el 

alumno utilice la lectura connotativa al recibir los 

contenidos de clase. "Nosotros estamos convecidos que frente 

a un mundo tan dinámico y un aprendizaje que sobrepasa los 

limites del longismo. hemos de educar a como haya lugar el 

pensamiento intuitivo" C27) 

Los sistemas escolares al ser demasiado formales en 

cuanto a los contenidos de clase, olvidan el lado intuitivo 

que podemos encontrar al usar los medios de comunicación, lo 

cual trae como consecuencia que los alumnos no combinen ambos 

factores en el proceso de ensenanza. Por lo tanto, educar el 

pensamiento intuitivo, facilitar& que el contacto diario con 

la realidad sea más entendible. m6s racional. 

Según Gutiérrez. el ambiente de una dinámica de grupoá 

es el mas propicio para pasar de respuestas intuitivas. 

formuladas con plena libertad. a respuestas anal1ticas. La 

educación que plantea la pedagog1a del lenguaje total busca 

que los alumnos estructuren en su ser. valores que le sean 

propios. para que descubran la dialéctica de la vida. 

La criticidad se base en el análisis cient1fico del 

elemento perceptivo. Una vez racionalizado. el objeto de 

estudio. se puede criticar y dar una respuesta objetiva de su 

composición. 

(27J op. cit. pag. 111 
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El autor comenta que la cr1tica tendrá un triple 

objetivo: 

ll Dar una visión histórica de la obra. El análisis cr1tico 

ha de formar un estudio minuciosos de las implicaciones 

culturales, sociales, pol1ticas, etc. Esta visión global de 

la obra es enriquecedora para el alumno, ya que con el 

análisis le permitira. a éste, ser partícipe de una 

recreación y dejar as1 de ser un simple espectador. 

21 Visión del creador. Todo mensaje emitido por los medios 

de comunicación, nos pone en ~ontacto con la realidad, pero 

este contacto se logra a través de una persona o grupo de 

personas. que dan su propia visión del hecho. El 

comunicador. inmerso en un contexto social, lleva consigo una 

ideolog1a, la cual trata de imponer dentro de su propio 

sistema. La comercialización y los intereses creados, por 

parte de los medios de comunicación, no pueden escapar de la 

visión cr1tica del receptor. 

3) La criticidad es una reflexión que involucra la vida, 

tanto del comunicador como del propio perceptor. Es 

importante descubrir cuales fueron las motivaciones del 

autor en relación con el espectador, esto nos dirá el 

posible fin del mensaje, el cual puede ser para informar. 

educar. entretener o alentar. La criticidad. por lo tanto. 

es un proceso eminentemete humano. 

La creación espontánea de los individuos es una de la 

manifestaciones propias de cada cultura. Esta creatividad 
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desgraciadamente es reprimida por las instituciones 

educativas, incluso hasta por la misma sociedad, 

permiten la expresión personal de los estudiantes. 

que no 

Los nuevos lenguajes. opina Gutiérrez. permiten terminar 

con los viejos estereotipos. en cuanto a expresión. La 

humanidad tiene en los medios de comunicación una fuente 

potencial de expresión creativa. 

Dentro de la escuela este tipo de pedagog1a. 

fundamentada en la comunicación creativa. exige que los 

educandos sean actores y no meros espectadores de la acción 

educativa. "El deseo, md.s la necesidad de expresarse, 

constituye el fundamento del proceso creador del educando." 

(28) 

La pedagogía del lenguaje total busca que los educadores 

se fundamenten en los medios de comunicación masiva, para 

permitir a los estudiantes una mejor expresividad, ya que 

estos van mas all6 de ser simplemente transmisores de 

información. 

La autoexpresión significa. para el estudiante, libertad 

de pensamiento. ya que le permite encontrar respuesta a los 

problemas que le plantéa la vida. Un alumno que no combine la 

creatividad con el aprendizaje. desperdicia la oportunidad de 

recrear el conocimiento aprendido. Igualmente no aprovecha 

los recursos que le ofrecen los lenguajes de los medios de 

(28) op. cit. pag. 119 
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comunicación. 

Segón Gutiérrez, reprimir la cratividad ha sido una de 

las fallas m4s desastrosas de la educación. por que puede 

originar consecuencias graves en el desarrollo del alumno. 

como la no posible adaptación en su entorno cambiante. (29) 

Podemos resumir que la creatividad es la manifestación 

libre de la prdctica del aprendizaje, la cual se logra 

dependiendo de la actividad que lleve el maestro dentro del 

salón de clase, esto es, la teoria pedagógica que sustente la 

enaenanza. 

2.15. LAS DINAMICAS DE GRUPOS. 

La propuesta de la pedagogia del lenguaje total, adem4e 

de proponer una comunicación vía medios masivos de difusión, 

busca una interrelación entre loa miembros de un grupo,(en 

este caso escolar) la cual se debe de dar en una igualdad de 

condiciones esto es sin categorias jerdrquicas, donde todos 

son emisores y receptores al mismo tiempo. 

(29) Las producciones que realizardn los alwnnos, bajo esta 
propuesta. tendrdn que tomar en cuenta los contenidos y el 
medio de comunicación propicio. para la elaboración del 
mensaje. Por ejemplo. una vez que el proteeor imparta el 
tema de modelos de la comunicación, utilizando la imagen fija 
para reforzar el tema. el eetudiante adem4s de utilizar el 
mismo lenguajes senalado por el docente. ejercerd eu 
creatividad y aprende los contenidos de clase de una manera 
diferente a la establecida (la memorización). 



Francisco Gutiérrez propone una serie de puntos. donde 

liga el trabaJo dentro de las dinámicas de grupo y la 

metodologta del lenguaje total: 

11 El quehacer educat1vo es una tarea compartida entre 

alumnos y maestros. donde la din6mica de grupos ayuda a 

romper la 

educativo. 

estaticidad y rigidez que genera el sistema 

2) El trabajo. dentro de las aulas. se tiene que centrar. 

primordialmente, en el alumno. El estudiante debe 

convertirse en el eje del aprendizaje. compartiéndolo con 

sus dem4s compafferos y el maestro. 

3) La dinámica de grupos supone no solamente el comentario 

de temas acordes con la curr:1'cula. sino también 

problem4ticas educativas y la marcha de las instituciones 

educativas. Ya 

indispensables, de 

que 

la 

los alumnos 

escuela, tiene 

participar en las decisiones que le 

como miembros. 

el derecho de 

atan.en. Algunas 

instituciones no permiten la participación de sus alumnos 

por el miedo de perder la autoridad. (luchas abiertas por el 

"control" dentro de la escuela) 

4) La reflexión grupal es el método m4s eficiente de 

concientización. La educación que no se haga dentro de esta 

perspectivas corre el peligro de robotizarse. El alumno no 

es un costal al cual se le intoducen conceptos que 
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repite posteriormente. 

contenidos lograrán que el 

El pensar y analizar los 

alumno resuelva mejor sus 

problemas y se adecúe a su entorno. 

5) El grupo ha de proporcionar el máximo de cohesión y 

fuerza para desarrollar la creatividad en cada uno de sus 

miembros. La participación no se dará solamente con la 

reflexión critica, sino también, con la acción. 

2.16. LAS TECNICAS AUDIOVISUALES Y EL LENGUAJE TOTAL 

Para la pedagog1a del lenguaje total, las técnica.a 

audivisuales (cabe senatar que en el apartado anterior 

dedicado a Antonio Vallet, se hizo una distinción entre 

técnicas audiovisuales y medios de comunicación, la cual no 

realiza Gutiérrez. ya que éste clasifica a estos Ultimos 

solamente como teleducación) son un factor importante para el 

desarrollo del aprendizaje en el sistema educativo. 

La utilización de técnicas audiovisuales o medios de 

comunicación masivos, dentro del salón de clases, no 

garantiza romper con los esquemas tradicionales, ya que éste 

puede sustituir al docente emitiendo información y no 

dejando al alumno participar en clase. Los roles serian 

emi11enternente los mismos. 

Si bien es cierto que el alumno debe recibir el 

conocimiento vja otros lenguajes y medios, también es cierto 

que deben saberse expresar con estas técnicas y estos 
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métodos. El alumno debe de regresar al profesor el mensaje 

que éste emitió primeramente. 

Los medios de comunicacion se pueden convertir en 

auxiliares del aprendizaje. modificando la labor repetidora y 

mecánica del alumno. siempre y cuando utilicen la metodología 

propuesta por la pedagog:ía del lenguaje total. (30) 

La pedagog:ía del lenguaje total busca que los 

estudiantes descubran en la pr6ctica el conocimiento y el 

manejo de los lenguajes. para lograr una conjución armoniosa 

dentro del aprendizaje. 

El alumno tiene, con esta nueva metodolog:ía, en sus 

manos la posibilidad de la autoexpresión creativa, para 

realizar dos cuestiones fundamentales: 

A) Olvidar el aprendizaje pasivo. descubriendo por s:í mismo 

el aprendizaje y adaptándolo a sus necesidades sociales. 

culturales y educativas. 

(30) La Comunicación Educativa se clasifica en tres formas: 
en el aula, para los medios y a través de los medios. El 
lenguaje total se encuentra en los tres rubros seftalados, 
resaltando su función en el primero y segundo. Para la 
realización práctica de la tesis se tomará la parte que se 
refiere a la comunicación educativa en el aula. No se 
pretende, cabe aclarar, formar alumnos cr:íticos hacia los 
medios)simplemente se busca que los estudiantes utilicen los 
lenguajes de los medios de comunicación para su aprendizaje, 
tratando de dar una alternativa para no utilizar los esquemas 
tradicionales como única v:ía de ensenanza. No obstante que no 
se aplicará toda la propuesta planteada por Francisco 
Gutiérrez. se explicará todo su trabajo. con la finalidad de 
que el lector tenga una idea clara de toda su teoría. Apuntes 
de la materia Comunicación Educativa. con el profesor Héctor 
Torres Lima. 
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B) Convertirse en un "consumidor" inteligente, selectivo y 

critico a los medios de comunicación. (31) 

Según Gutiérrez. los contenidos de los medios de 

comunicación también son program4ticos, como los escolares. 

El lenguaje total descubre dos finalidades de estos 

contenidos: 

- Llenar las necesidades psicológicas del nuevo hombre. 

- Adecuar la escuela al contexto social, cultural, económico 

y politico. 

Se pretende adecuar a la escuela a estos contextos, 

debido a que los medios de comunicación son causa y efecto de 

"éstos" contextos."Llenar estos objetivos significa que tanto 

loa pasos metodológicos como el material did4ctico tienen que 

basarse no sólo en la comunicación verbal. sino en todas las 

demd.s formas de expresión ... " (32) 

El aprender a leer ayuda a conocer y descifrar el 

significante para distingir el significado. Leer es 

interpretar los signos. El término lectura es aplicable a 

cualquier tipo de signos: ' se esta acostumbrado solamente 

a leer signos linguísticos, olvid4ndoee de los icónicoe y 

los sonoros, por ejemplo no es lo mismo ver una imagen a leer 

una imagen. 

Francisco Gutiérrez al retomar el postulado de Antonio 

(31) GUTIERREZ. Francisco. op. cit. pag. 146 

(32) op. cit. pag. 149 
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Vallet el cual indica que ensenar a leer imágenes es educar 

al nino para que tome conciencia clara de lo que representa 

la imagen, y de la manera en que como está hecha y lo que 

representa. El autor propone una nueva serie de pasos para 

la lectura en imagen fija, la cual indudablemente ayudar& al 

estudiante al an~lisis y creación de nuevas im4genes. 

1) Ver con detenimiento la imagen y reconocerla como un 

estructura general. Este primer acercamiento nos presentar4 

una carga emotiva muy fuerte. ya que es un contacto 

meramente intuitivo. 

2) Para descubrir la verdadera significación de la imagen. 

se necesita realizar un detallado inventario del contenido. 

ei cual se da bajo un orden estrictamente metodológico; 

a) An4lisis del decorado, o sea elementos. luces, colores, 

etc. 

b) Enumeración y an4lisis de los personajes, objetos y 

animales. expuestos en la imagen. 

e) Estudio de las acciones de los personajes. 

Como se ha visto es importante, para la pedagog1a del 

lenguaje total. la lectura de im4genes, ya que es un paso 

importante para la educación del alumno. Pero esta educación 

no termina aqu1. El estudiante tiene que aplicar estos 

conocimientos en la misma escritura de im4genes. 11 La lectura 

de imágenes sin hacerla acornpanar de la escritura puede 
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resultar una hermosa teor1a sin mayor impacto para la vida 

de 1 educando" ( 33) 

Con la lectura de imágenes. se busca esencialmente la 

adaptación psicológica y práctica, en cuanto a conocimiento. 

del alumno en los medios de comunicación social. Gutiérrez 

asegura, que la escritura con imágenes tiene etapas que 

depende de la edad del educando, pero no dice cómo se deben 

desarro 11 ar. 

Una vez apreOdida la escritura y la lectura de imágenes 

fijas. el siguiente paso consiste en aprender la escritura y 

la lectura de las imágenes en movimiento. Existen elem~ntos 

comunes entre ambas imágenes. pero es indudable que esta 

imagen es más rica y complicada, además que exige máxima 

atención y perceptividad. 

Para realizar la lectura de imágenes en movimiento es 

necesario, aparte de lo que se vio anteriormente con la 

imagen fija, conocer los planos. las angulaciones, la 

ilwninación, los movimientos de cámara y los montajes, sin 

olvidar el ritmo de la banda sonora. la cual en la mayoria de 

las veces, acompana a este tipo de imagen. 

La "escritura" de la imagen en movimiento. se puede 

realizar en una filmadora super 8 apoyada en una moviola. 

la cual permitirá estudiar las imágenes con más detenimiento. 

(33) op. cit. pag. 164 

87 



Según Gutiérrez. la "escritur"a en video tape 

constituyen toda una revolución para el proceso educativo. 

pero muy costosa debido a la complejidad técnica. 

(actualmente, con loe grandes adelantos tecnológicos. se 

pueden utilizar camáras de video caseras que conectadas a la 

videograbadora y a la televisón. podemos ver lo grabado en 

pocos segundos) El video tape posibilita al máximo la 

perceptividad, la criticidad y la creatividad. 

Es indiscutible que la televisión eea el medio de 

comunicación más llamativo. por todas las caracteristicas que 

se han dado anteriormente, es por ello que los ninos. al 

llamar éste toda su percepción. queden cautivados. Una 

educación perceptiva generar1a un análisis de lo expuesto 

ante sus ojos, lo cual. sin duda alguna. seria un paso para 

que logren la criticidad y la creatividad. 

El sonido y la imagen en movimiento es, actualmente. un 

binomio que genera una gran sensibilidad en los espectadores. 

que solos no tendr1an. Primeramente la imagen en movimiento 

retomó al sonido para complementarse: esto se dio con la 

aparición de las peliculas sonoras. que venian a desplazar el 

famoso cine mudo. Ahora el sonido, particularmente la 

música. utiliza a la imagen para recrear sus canciones (con 

los "videoclips" la historia de las melodias se hacen más 

reales). 

Al igual que las imágenes. el sonido despierta en el 
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hombre. uno emoción y una afectividad. conocer los elementos 

que generan estos estados es importante para la educacion 

perceptiva. Los pasos para identificar las estructuras de los 

mensajes auditivos son los siguientes: Se tienen que 

diferenciar y denotar los ruidos de la banda sonora: los 

ritmos musicales, los ritmos de voz. en los monólogos y en 

los diálogos. el silencio, los efectos especiales. etc. 

La "lectura" de sonidos no es muy comun entre las 

personas. mucho menos la escritura de sonidos, basándose en 

la lectura crítica. La expresión mediante sonidos musicales, 

la realizan muy pocos estudiantes, ya que en las escuelas no 

se toma como una materia indispensable. En escuelas 

secundarias se dan clases de música, pero esta clase no tiene 

la importacia que tienen otras materias. La persona que 

realmente quiera leer y escribir sonidos, tiene que estudiar 

una carrera musical. 

En esta parte, Gutiérrez. no explica claramente cómo 

enseñarle al nino. con ejercicios claros y eistem6ticos. ser 

un anal1tico de los sonidos. El autor propone que sólo se 

y artificiales. al igual capten sonidos naturales 

la enseffdza de los montajes y las adaptaciones. 

El lenguaje verbal (escrito y hablado) es el más 

uti 1 izado. en cuestiones de enseNanza dentro de las 

instituciones educativas. El lenguaje total busca integrar 

todas las expresiones humanas y mantener un equilibrio entre 
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todas éstas. lo cual permitirá realizar un proceso educativo 

mas humano, más dinámico y más vivencia!. 

La lectura y la escritura de los signos lingu1stico es 

la más ensenada en los centros educativos, además de ser la 

más complicada de aprender debido a su grado de abstracción y 

de racionalización que convierte a la realidad en simples 

interpretaciones subjetivas. 

Se tiene que seguir fomentando la práctica de la lectura 

y la escritura de loS signos lingu1sticos. pero ahora hay que 

combinarla con loe otros lenguajes incluso disenar una 

lectura y escritura general de todos los lenguajes en su 

conjunto. 

2.17. EL LENGUAJE TOTAL Y LOS CONTENIDOS ESCOLARES. 

La aplicación de la rnetodolog1a del lenguaje total, no 

sólo pide y ofrece cambios en los métodos de ensenanza, sino 

también busca cambios en los programas de estudios, debido a 

que la mayor1a de estos se encuentran descontextualizados de 

la realidad; además de que los cambios de expresión. 

necesariamente, tiene que modificar los métodos de 

aprendizaje al igual que los contenidos. 

"La acostumbrada división del plan de estudios en temas 

ya ha perdido actualidad, lo mismo que la perdieron después 

del renacimiento el trivium y el quatrivium medievales. 

Cualquier asignatura que se tome en profundidad se relaciona 
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de inmediato con las otras materias. Las planes de estudios 

de nuestras escuelas habrán de darnos una ciudadanía incapaz 

de comprender el mundo de la. cibernética que viven." (34) 

La evolución tecnológica ha modificado. sustancialmente. 

las formas de vida de las personas en la sociedad. La 

escuela vive alejada de esta tecnología, curricularmente 

hablando, dentro de su ensenanza básica. 

La escuela no debe olvidar que uno de sus objetivos es 

la integración de sus alumnos a la sociedad, así como su 

fonnacion armónica. Gutiérrez plantea dos tareas especificas 

de las instituciones educativas: 

lJ La preservación de las normas, de los valores y de loa 

símbolos culturales. 

2) La reestructuración permanente de la sociedad• esto con 

el fin de mantener vivo el proceso diacrónico de la 

evolución de las formas 

social. 

Es indudable que 

de organización y de producción 

en la mayoría de las ocasiones. las 

instituciones educativas olvidan sus objetivos esenciales, y 

con ello no buscan adaptarse a los cambios sociales. Existen 

escuelas conservadoras que dan la espalda a los avances 

sociales. por otra parte existen escuelas que evolucionan 

junto con su acontecer. Esta diferencia consiste no sólo en 

(34) op. cit. p4g. 175 
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los contenidos sino también en el modo de abordar dichos 

contenidos. 

Para que una escuela se considere que est6. 

evolucionando. junto con los acontecimientos sociales tiene. 

"por fuerza". que introducir loe medios de comunicación 

social al aprendizaje del estudiante, Como se mencionó 

anteriormente, los medios de comunicación son atractivos e 

impactantes. por sus lenguajes y su inmediatez, ésto sin duda 

alguna favorecer6 a la transmisión de conocimientos para el 

alumno. 

Según Gutiérrez, en el texto citado, los conocimientos 

m6s significativos para la vida del joven. llegan a través de 

los medios de comunicación social. Los contenidos escolares, 

por su parte, no logran despertar tanto interés en el alumno. 

debido a que el maestro no utiliza la gran gama de lenguajes. 

ni de técnicas que tienen los medios de información. 

Los medios de comunicación tiene como objetivo dentro de 

la labor educativa dos puntos principales: 

1) Integrar al alumno en una nueva cultura, para enfrentarlo 

con su propia realidad. Adem4s de permitir el di6logo y el 

intercambio entre la escuela y el alumno. Los educados 

podrán generar su conocimiento y expresarlp por cualquiera 

de los lenguajes existentes. 

2) Integrar a la escuela los nuevos cambios sociales y 
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culturales existentes en el mundo. además de hacer repensar 

a ésta de su función educativa. 

La escuela tendrá que derribar sus propios muros e 

integrarse a su comunidad, para que sus estudiantes se 

relacionen a los acontecimientos políticos. sociales. 

culturales, etc. 

2.18. HACIA UN NUEVO MODELO DE LA EDUCACION 

Los medios de comunicación no deben de utilizarse como 

simple motivación para el aprendizaje, ya que éstos son 

fuente tanto de formas expresivas como de contenidos 

programáticos. 

La función de la presente metodologia es el desarrollo 

del proceso creador del individuo, utilizando las 

potencialidades que nos ofrecen los nuevos lenguajes de los 

medios de comunicación. Los alwnnos podrán integrar a sus 

investigaciones, como lo propone la presente pedagogia. a los 

medios de comunicación para generar un proceso educativo 

integral que lleve a la basqueda de objetivos comúnes. 

A continuación se dar4 las primeras etapas que 

constituyen la propuesta metodológica del lenguaje total: 

El primer paso es crear el centro de interés. esto es la 

situacion del problema que el alumno tiene que indagar. Para 

esto Gutiérrez sugiere un an4lisis estructuralista de los 
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elementos que integran el problema. para ver de qué están 

compuestos. Esto equivale a un estudio denotativo. 

connotativo y critico del objeto de estudio. 

La segunda etapa se refiere a la estructuración y a la 

recreación de los elementos. Esta reestructuración se da con 

base en los intereses propios del alumno y a los objetivos 

surgidos ~\el análisis. 

En estas dos etapas. el profesor es un coordinador del 

aprendizaje. mientras que el alumno es el centro y verdadero 

agente del quehacer educativo. Cade destacar que. para 

Gutiérrez. el proceso de ~prendizaje es la investigación que 

cada alumno realice de la realidad cotidiana: esta 

investigación se ha de complementar con ejercicios que lleven 

a la reflexión personal y grupal. El docente buscara que 

todos los alumnos conozcan los trabajos de los demás 

componeros o equipos con la finalidad de retroalimetaree en 

ideas. 

Para Gutiérrez este método no puede utilizarse 

tradicionalmente (aula de clase. lección. asignatura. etc.) 

ya que el estudiante tendrá una relación muy estrecha con su 

problema, el cual se encontrará fuera del aula. 

Para que los alumnos no piensen que el profesor va a ser 

el que los llene de conocimientos. ambos deben de senalar. 

perfectamente. los objetivos generales que desean obtener los 
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centros de investigación o los núcleos generadores. Esta 

planificación se tiene que dar con base en la edad de los 

estudiantes y las necesidades de la comunidad educativa. 

"El núcleo generador o centro de interés es una 

problematización que se impone el grupo, de ordinario 

entresacado de algún medio de comunicación social. Puede ser 

un cuadro, pintura, fotograf 1a. montaje visual, motanje 

sonoro (audiovisual), historieta. fotonovela, pel1cula. 

programa de radio y de televisión etc." (34) 

Gutiérrez propone que la investigación se realice ~ajo 

la problemática de un medio de comunicación. También cabe la 

posibilidad de estudiar otro problema. diferente al 

propuesto, pero éste será presentado o expuesto por el nacleo 

generador. utilizando uno o diferentes lenguajes que dan los 

medios de comunicación. 

Retomando la propuesta del núcleo generador. Gutiérrez 

dice que éste es el motor que pennite poner en marcha todo el 

proceso de investigación. Es aquí donde se tomarán las 

decisiones más importantes durante el desarrollo del estudio. 

que va desde horarios de trabajo h~sta la evaluación del 

mismo. 

El nacleo consta de cinco partes esenciales las cuales 

son: 

(34) op. cit. pag.186 
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1. Gestación del grupo. 

2. Análisis formal. 

3. Análisis interdisciplinario. 

4. Síntesis creativa. 

5. Evaluación del núcleo. 

Las actividades que se propone la metodología del 

lenguaje total. se podrian resumir en cuatro pasos: 

PROGRAMACION INVESTIGACION 

CREACION EVALUACION 

A continuación se explicar6 cada uno de los elementos 

con los que cuenta· el desarrollo de los cinco puntos 

principales, expuestos por la metodología. 

1.- Gestación del núcleo. 

Los grupos de trabajo son los que. a partir de la 

problematización plantean el núcleo generador. Estos grupos 

están formados por los alumnos. los cuales son coordinados por 

el profesor. Estos últimos tienen que captar el interés. las 

preocupaciones y las necesidades del grupo. 

gestación del grupo desarrolla tres etapas 

primordiales: 

A) Búsqueda del tema: El tema tiene que partir de los 

intereses individuales o grupales, de un acontecimiento 

local, nacional o internacional. se busca de preferencia que 
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sea lo más cercano y que incluso tenga una atectacion 

directa. Se puede estudiar también un medio de comunicación, 

B) Enriquecimiento del tema: Una vez escogido el tema a 

desarrollar. tanto alwnnos como maestros. in~luso padres de 

familia. ayudarán. cada uno con una tarea específica. a 

complementar el trabajo. El enriquecimiento va desde la 

investigación bibliográfica, hemerográfica. videográfica, 

hasta llegar a un exploración de campo. 

C) Estructuración del tema: En esta parte. el docente 

tendrá una función importante. ya que ayudar4 al alumno a 

darle forma a toda la información que lleva recopilida. Cabe 

senalar que existirá un equipo de profesores que asesorarán 

conjuntamente la investigación, dejando de responsable al 

especialista del tema. Estos profesores serán presentados 

antes de lanzar el núcleo. esto con la finalidad de que los 

alun1nos conozcan los posibles docentes que les ayudarán a su 

trabajo de investigación. 

2,- An4lisis formal del núcleo. 

Como se- ha visto a lo largo del presente apartado. uno 

de los objetivos primordiales de la pedagog1a del lenguaje 

total es la educación de la perceptividad, d~ la intuición y 

de la reflexión critica. El análisis del grupo tendrá en 

cuenta estos puntos para su desarrollo. el cual se divide en 

cuatro pasos fundamentales. 



A) Lanzamiento del núcleo: Este ee realiza al empezar el 

ciclo escolar (análisis formal del curso), 

8) Lectura denotativa del nOcleo: Se realiza cuando se 

tienen los primeros datos de 1 trabajo en el ntícleo. Las 

primeras informaciones que se obtengan, seguramente, se 

daran en todos los tipos de lenguajes. La tarea del alumno 

sera, en este punto, lograr la decodificación de los 

lenguajes. Cada grupo analizara los referentes. dejando a un 

lado su interpretación personal. La última etapa consiste en 

la exposición de cada equipo. 

C) Lectura connotativa del núcleo~ Cada alumno, dentro de 

su grupo, comentar4 sus puntos de vista, de manera personal, 

de acuerdo al impacto que tuvo al recibir los signos. Lo que 

piense y lo que sienta cada miembro del equipo sera 

importante para el desarrollo del trabajo, ya que es a 

partir de estas interpretaciones que se llegar6 a una 

educación personalizada. 

0) Lectura estructural: En este último punto. se 

confrontaran los datos objetivos con los aportes subjetivos. 

Es importante conocer la interpretación que le da a la obra 

el mismo autor o en todo caso conocer la 11nea de 

pensamiento que sustenta. esto permitirá ubicar mejor el 

mensaje, junto con las interpretaciones objetivas y 

subjetivas de los estudiantes. 
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3.- An6lisis interdisciplinar del núcleo. 

Los anteriores pasos han permitido un análisis profundo 

de los contenidos. lo cual ayuda a ubicar el tema en areas 

específicas para co.ntinuar el estudio. 

A> Programación de contenidos: Se formarán áreas de estudios 

espec1ficas. para pasar posteriormente a un trabajo 

programado, que planifica cada una de las actividades. En 

este punto se reestructuraran los equipos con base en sus 

intereses y act·i tudes. Esta programación se real izar6 con 

trabajos espec1ficos para cada uno de los alumnos. Así por 

ejemplo unos buscarán bibliograf1a. otros posibles material 

didáctico. realizarán visitas de campo, etc. Al finalizar 

la etapa de planificación cada uno de los equipos 

tienen que entregar, a los dem6s alumnos. las pautas 

a seguir de la investigación. 

B) Investigación de contenidos: Esta etapa es una de las más 

importantes, ya que es aquí donde tanto alumnos como 

maestros construirán el aprendizaje. La investigación no 

consiste en llenar fichas de trabajo, ni transcribirla para 

entregársela al profesor. Lo importante aqu1. es que el 

alumno elabore sus propios significantes o interpretaciones 

del objeto de estudio. El tiempo de esta investigación sera 

indicado por los mismos equipos. Cada grupo profundizara en 

su tema conforme lo pida el estudio. incluso pueden superar 

los objetivos establecidos. 
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C) ResoluciOn de dudas: Es indudable que a lo largo del 

trabajo se presenten dudas que pongan en peligro el 

desarrollo de la investigación. La función del maestro va 

f!61' indiepensable en eete punto. al igual que la de loa 

maestros asesores. incluso también la de los dem4s miembros 

del grupo. ya que si están trabajando un tema de la misma 

área. la retroalimentación ser4 de gran ayuda. 

4.- Stntesis creativa. 

La asimilación de los conocimientos se dará cuando el 

alumno sea capaz de reestructurar los contenidos investigados 

y manifestarlos por los diferentes medios o técnicas de 

expresión, Este punto. es el fin primordial de la metodología 

del lenguaje total. ya que se realiza un trabajo teórico 

pr4ctico. El alumno logrará expresar. con los diferentes 

lenguajes, loe contenidos descubiertos. y pasará de un alumno 

pasivo a uno creativo. 

Gutiérrez propone es este punto una sistematización de 

los diferentes ejercicios de expresividad, mediante los 

cuales se puede producir o recrear la investigación, via 

medios de comunicación. 

A) Significantes Kinésicos. orales y escritos: Relatos 

orales. mesas r8dondas. entrevistas, sociodramas, relatos 

escritos etc. 

B) Significantes icónicos y linguísticos: relatos gráficos. 

guiones, fotocuentos, marionetas, fotomontajes etc. 
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C) Significantes orales y sonoros: fondos sonoros. montajes 

sonoros, canciones)etc. 

0) Significantes icónicos y sonoros: cine. televisión, 

audiovisuales. acetatos. cuerpos opacos, etc. 

5.- Evaluación del grupo. 

La evaluación y la critica del trabajo se desarrollard a 

partir de loa resultados obtenidos dentro del núcleo 

generador. Se empezar6 con una autoevalución de cada uno de 

los participantes, as1 también se realizará una evaluación 

dentro del mismo equipo. Los puntos que se pueden tomar para 

este diagnóstico, seria las etapas por las cuales se 

desarrolló la investigación. asi como el aprovechamiento, 

compromiso, productividad y lo m6s importante si se cumplió 

el objetivo senalado. 

A lo largo de este subcap1tulo hemos identificado las 

características más importantes de la pedagog1a del lenguaje 

total. Francisco Gutiérrez da un aporte teórico metodológico 

importante e interesante para buscar nuevas formas de 

aprendizaje y por consecuencia de relación con los alumnos. 

tanto de los maestros como de los medios de comunicación. 
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LENGUAJE TOTAL 
FRANCISCO GUTIERREZ 

.--~~~~~~~~~~~ ILI ~~~~~~~~, 

LA PEDAGOGIA DEL 
LENGUAJE TOTAL. 

- LA PQjlQOOJA DIL LDIGIJAJE tOIAL ES Lll !OM 

DE COHCllJtCIA POR PARTI PI LOS l'DllCIU>ORES A 

LOS HOILIMS DI LA COllJHICllCIOH QUI KOY SE 
UIUE DI LOS CIJllRllS ESCOLARES. 

- URGE REVISAR <POR NECESIDAD> LA l'DllCllClotl A 

LA LUZ DE LOS M>I\IOS PLAHTFANllllJDS QUE NOS 

OrRECDI LOS IWUOS llASIUDS DE COllJNICllCIOH, 

TAHIO 111 SUS CONllJtlDOS COllO DI SUS FOllllAS. 

- SI TllJll QUE ESIUllLAR Y PRONOUEJI LA PERCEP -

TIUlllllD, QltlCIDAD Y CRFATIUIDAD, A lllAUES DE 

LOS mios·. ESIA ES LA fllfllLIDAD DE LA PDAGO

GIA DEL LDKlUAJI !OfAL. 

- LOS ffOllBJIES, HOf DI flA, lllJIDI 1111.VOS fOllllAS 

DE PDCIBIR, rHTUIR, SDltlR y PDfSAR, tsto 
SI DA, DI GRAH HEDIDA, A LA Ela'OSICION QUE 
fllJIEN AHIE LOS mios. 

- ESIAllLECDI UNA C-OlllHICACIOH HAS IHTlllSA, llAS 

UIUA EN EL PROCESO EDllCA!IUO, ES UHO DE LOS 

OBJEtlUOS PRINORIUALIS DE LA PEDt\GOGIA DEL 
LDIGIJAJE IOIAL. 

• SI LA l'DllCllClotl PROPICIARA IECNICAS DE APRDI -

1 
DllAJE, AUtO i:Xl'RISIOH Y DE PARTICIPACIOH, 

OBLIGllRIA A LA SOCIEDAD A llODIFICllR LOS MEDIOS 

1 

DE IHíORll<>Clotl A MEDIOS >E COlllHICACIOll. 

- LA l'DIJCACIOll ES UH PROCESO DE COllJHICACIOll, 

SIH DIALOGO HO El!ISTt ESTE Y POR LO HISllO 

HO HAY UNA UEllDADEAA EDUCACIOH. 

1

- LA COllJHICACIOH AUDIOVISUAL AYUDA AL HOllDRE 

AL HOMBRE A IHCOHIRAR llAVORES POSIBILIDADES 

DE DIALGO, COllPlllJCSIOll Y COllPROHISO. 

- l'llRA COHOCER EL PLANIFAKIDITO DEL LDIGIJAJI 

IOIAL, DD!EHOS COHOCU CADA UHO DE LOS LEN • 

GUAJES UTILIZADOS POR LOS DIFERDITES llGIOS 
DE COllJHICACIOH SOCIAL. 
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"LOS NUEVOS LENGUAJES." 
- EL LENGUAJE ES LA COllPOSICION DEL SllJflflCADO 

DEL Sl<ltlFICAHlE. !ESTA DEFINICIO!t SI ESTABLICI 

CUANDO SE ESIUDIA LA ESTllJC!URA DEL LENGllAJI 
ORAL V ESCRl!O.) 

- PllRA lllCHOS EL PRllW! LENGllAJI QUI El!IS110 DlrnE 

LOS HOKBRES fUE EL KINESICO, U. CUAL SE REFIERE 

A LOS llOIJINIOOOS COR10RALES HO VEIBALES QUE PIJ!· 
!A COlllNICACIOff. 

- POS!ERIORIWIU Hl\CIO [L LDKlUAJE HABLADO, EL CUAL 

ES UN SISJEllA DE SlllllOLDS SOHOllOS IOTALl<IJIJE.COff. 
UIJtCIOllALES. 

- COH LAS PALABRAS SE l<JDllJICll TRAICSMlllR M>ESTMS 

IDEAS, IJIO(;IOHES Y DESEOS, ES f<>I ISO QUI SE COll

UIR!IO EN UN MEDIO fUHDAKDl!AL E IMPRESCINDIBLE 

PARA LA COllJHICACIOll EN!RE LOS Sllll:S HU!W!llOS. 

- LA ESCJITURA ES LA Ril'RESOOACIOH DEL HABLA. DA 

UNA REALIDAD FISICA A LOS SIOHOS HAJILADOS, YA QUE 

GOZAH DE UNA PRl:SIHCIA V PEllllANEHCIA. 

- LOS SIGHOS DE LA ESCRTURA llAHllENEH UH OKDD< SO- . 

CIAL QUE CARAC!EllZA AL HOllBllE DIJREHIE EL IRAICS·¡ 
CURSO DE SU HISTORIA. 1 

- con IL DESARROLLO DE LAS ltthOLOGIAS, LA ESCRI - ! 
JURA EN!RA 111 UH PROCESO l<ECAHICO Y LO NAS llfl'OR·¡ 
TANIE SE DA A COHOCER HAS DlfRE LAS POBLACIOllES. 

_ Cotl LA ESCRITURA NACIO UNA CIUIL12ACIOll Dll1:ROOEI 
QUE DESAFIO AL llENPO Y AL ESPACIO, PERO COff LA 

APARICIOH DE LA lllAGEN TECHIFICADA, LA UlDA DE 

LOS HOHllRES CAIQllO REDICALIQJ(tE. 1 
- LA IHAGEH ES UHA REPRESDIJACIOH DE LOS HOMBRES Y 

DE LA REALIDAD. 

- Cotl LA lECHlrlCACIOH DE LAS IMGEHES, SE HA LLE~¡ 
DO A UH LDIGIJAJI UHIUIJISAL Y EtERHO. 

- LA CAllARA r1 LHICA CAP!A "" o&mo HAS HRHCTANEf! 

l 
li QUE M>ESTROS PROPIOS SENTIDOS. 

- UIUINOS EH UH l!UHDO DE IMAGINES QUE ESlA COHS!RU

YEHOO Ulfll HllEUA CIUILl2ACIOH1 LA AUDIOUISUAL. 



LENGUAJE TOTAL 
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.---~~~~~~~~~~_,11.__~~~~~~~~~~~ 

MEDIOS DE 
CDMUNICACION. 

- LOS IOJHOS DE COllJHICACIOll ISIAH MODIFICANDO LA 

LA PllISlllCIA DEL HOllBU Dt EL llJHDO, SE HAN APO

DDIADO DEL ESPACIO Y DEL IIEHPO, 

- LOS llIDIOS DI COllJHICACIOll SE DICllOORllH RIALI -

ZAIIDO UH NUEVO OOORHO, DOllDE LA CIUILIZACIOll IS 

llAS TICHlflCAN. 

- LOI llDIOS DE COHUHICACIOll flUOUCllt A Ultl PU -

.. CIOll, allNI UEI llEJOR, DE LA CULIHl!ll, COll ESTO 

ISIAH AYUINIHDO A LA ll!ISIDtCIA DE UNA llllVI aJL -

TUM1 LA DE MISAS. 

- LOS llIDIOS DE COllJHICACIOll SOllH D. RD1.EJO DE 

LAS CotmlCIOMIS SOCIALIS V CULIUMLlS, DE UN 

llll!DO CARGADO DE HOUEIHID. 

- LOS llDIOS DE COllJHICACIOll SE DICllOOllllH Dt llA

HOS DE GlllPOS ECOllOllICOS Y POLlTIOS PODEROSOS. 

- HH TDHDtDO HOUDOSOS mios H COllJHICACIOll, 

UIUIHOS Dt UHI SITUACIOll DE IHCOllJHICACIOll, 

- LOS &DIOS DE COllJHICACIOH SOCIAL, SOLAIOJITE IN -

ro•H. NO UTILIHH LA COllJHICACIOH DIALOGIQI, 

... llISOLUER ISrE PRO!iLDll IXISIEH DOS POSlllLl

INIDIS: 

11 HllOCllATllAR LOS llDIOS. 

Zl LA Hl:CISllNID DE EDUCAR A LOS UCEPTORES EH LOS 

LDIGIJAJES PROPIOS DE CADA UNO DE LOS MEDIOS 

DE COllJNICACIOll. 

- LOS MEDIOS DE COlllHICACIOll, IHCllEH EH EL APREH -

DIZAJE, POR IANIO Dt TODO PROCESO DUCATIUO. 

.-------_,11 ~ --------, 

LA ESCUELA 

- LA ESCUELA COll sus Hl:TODOS DI APIOOIZAJE SI 111-
PDM Dt PERPITUAR AL ISIUtlAHll, YA QUE LOS llJROS 

DE ESTA HAN SIDO SOBUPASAOOS POR LA COHCEPCIOH 

ESPACIO - TIEMPO, QUI HAN DESARROLLADO LOS IS -

DIOS DE COllJHlalCIOll SOCIAL. LA IHIGIJI llOVIL OBLI 

GA AL JOllDt A UIUIR Dt EL PASADO, Dt EL fUIUllO Y 

EH UN PRISEHTE IHmIATO. 

- LOS ISIUIIANllS HAN .. HDO DE UH 1111111111 l.ocaL 

A UH 0111111111 llJHDIAL, IS POI ISTO QUE LOI llDIOS 

DE COllJHICACIOll, Hl:CESITAH GIJIDIAR HU!tAS r-s 

DE APIJHlllAJE COHPLENATUIAS. 

- LA ISCUILt Sl<lll CIDNDO, DI D. IJM.IClltllO, CotlCIP

CIOllES COHlllAIICTORIAS COll RWICIOll A LA UIM 

COTIDIANA O LA llEALllAD IXISlllllIS, IS POR ISTO 

DISTA llJCHO DE SER Ultl DllCACIOH IHIEGIAL. 

- LA ESCUELA DERE GIJIEllAR UH ULACIOll IHIEGIAL Y 

·-IOSA onu EL ISTUDIAHIE y su Hl:llO AllllEHIE 

- EL PROILlllA llAS SERIO HL SISTEMA ESCOLAR TllADI -

CIONAL IS LA FALTA DE COllJHICACIOll, 

- LA ESCUELA llO SOLO ICilOllA A LOS mios DE COllJHl

CACIOll , SillO QUE TllllTA H SOlllUIUIR A IS .. LNS 

1 LA WLIND SOCIAL CWN POR ISTOS. 

- LOS RDIOS DE COllUHICICIOll SI Hlf COHUmlDO O 

SOll TONADOS l'Oll LA SOCIDllD COllO Ultl EICUELA TllA

DICIOlllL, llJCllO HAS VERTICAL, ILIIHllOllll Y llASl

FICAHIE QUE LA lllSllA ESCUELA. 

- LA ISCUELA IDI COllOCD Y APLICAR TICHICAS H CON 

DUCCIOll DE WIUPOS, DI COHPllOlllSO PERSONAL PAM lA 
IHUISllQICIOll Y LA CUHIUllNID. 

10., 

- COll ISTI ISCllELA IL HOlllU sm MS SILICTIWO y 

CRITICO A su mio ARllDITI ( IHCLUllO LOS IKDIOI 

DE COllJHICACIOll>. <L llOTIUO Qlll LLllHIM AL DllCAll 

DO AL APIEHlllAJI, sm LA INllMCCIOll, IL llffD 

CAllllO 111111 EL ·APm91HJI 1 LO QUI LO -· -
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1 

METODOLOGIA DEL LEHGUAJE TOTAL • 

.1. .- FASES 

COH ESTA l\ETOllOLOG!A SE P.Ri.lllOOE: 

2.- .FASES 

U GD<ERAR HUEUAS IHTERACIOHES EJ)(JCAI!UAS, 

al DISFMR UHA IAJEUA COffCEl'ClOll DE LOS Jm)!OS DE COll/HICACll)ff, 
3l UH CO!tOCIN!OOO Dll. llEJ)!O, 

4l LA Cot6'REHSIOll DE LOS LlliGUAJIS. 

Sl EL USO DE LOS LDIOOAJES l'llRI\ LA CREACIOH »E IJlS MDCSAJES EH 

).OS D!UD!SOS IW>IOS. 

Ll BUSCAR UH HOllBRE IHlEGRAL. 

LOS FASES SE DEFIHEli Di EL S!GUIHIE !.SQUE111\: 

. - PERCIBIR.-

- IH!UIR.-

PERCIBIR 
DENNOTAR 

RAZONAR 
CRITICAR 

! 
S En IR 
CREA R 

I K f U I R 
CONNOTAR 

ES UIO\ RESPUESTA INllEDIA!A DEL ORGAHISNO A LAS EHERGJBS out E)(CllRH A LOS SIGllOS • 

ES EL COHTAC!O COH EL HECHO O EL FEl<Ot\EliO DE llAHERA AHALlllCR. 
1 

• CRlllCAR.- ESlA llEHE UH lRIPLE OBJE!IOO: ! 
• UISIOll DE LA OBRA CONO UNA REALIDl\D HISTORICA. 

- UISIOll PIL CIW\llOR. 

- CREAR.-

- llOllOACIOll Dll. AUTOR AL ES!RllC!URAR LA OBRA, i 
ES LA OTILIZACIOll DE LOS HU[OOS LENGUAJES, ROMPIEHDO CON LOS UIEJOS !.STEREOt!POS. i 

LA AU!OE'.IPRESIOH SIGHlflCA ADOOS LIBERIAD DE PEHSAMIEn!O. 1 
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~~~~~~~~~'''--~~~~~~~--. 

METODOLOGIA DEL LENGUAJE TOTAL. 
3-- TECNICA-

ll INliGlllllfliS DEL NJCLEO GlllDtDOR, 

1.1 OIJITIUOS. 

1.2 llOllUACIOHES. 

1.3 COORO H INTUIS O SUB NJCl.EOS, 

1.4 HQUISICIOH DI COHOCIMIOOOS. 

2) ITAPAS IUHNllDllALIS DEL HUCLIO GllllMDOR, 

2,1 GISIACIOll IEL GRUPO O IMCIHIOOO DEL GIUPO. 

2,1.1. lllSQUDI DEL 11:1111. 

2.1.2. lllllQUECIHIENIO DEL 11111. 
Z.1.3, ESllllCIUM DEL 11111. 

2.2. llMLISIS ro•L DD. GllJPO, 

2.a.1. WIZAHIENIO IEL GJllPO, 

2.Z.2. iSIUDIO -IHIUO. 
2,z,3, ES!UDIO COHMOIA?IUO, 

2.2.4, ESIUDIO CRlllCO • RD'LDUUO, 

2.3. llOllilf?O INIWISCIPLlllARIO. 

2,3,1. PllOGllllM DD. COHIUllDO. 

2,3,2. IMllSllGICIOH DEL COHllJllDO, 

Z.3.3. llSllllDI DI LA IMllSllGICIOll, 

2,3,4, SINIESIS HL llilBAjo, 

2,4, llOMOOO CllDllUO. 

2,4.1. IXPRISIOll PlilCllCA Y ORIGINAL DI LOS COHOCIHIENIOS AIMIUIRIDOS DI 11. HSHllOLLO 111. 

PllOCaO. 

a.4.a. PRISENIACIOll DE SOLUCIOlllS NIEVAS o PllOllJJM!ICAS RlCIBllNIS llt EL NICLEO. 

2 ,5, llOMOOO DE OORESIUllNID BASADA DI LOS MEDIOS DI COllUHICACIOH. 

2,5.l. LIJlllJAJE XIHESICO, 

2.5,2. LIJlllJAJI ICOlllCOS Y LINGIJISllCOS. 

Z.5.3. LlllOOIJES OlilLIS 1 SOHOROS. 

ª·'· llOMOOO DI LA EUALUACIOH, 
a.,,1. AUIOCRltlCA Di LAS PDSOHAS y DEL GllllPO lilSADO DI: 

2.6.1.1.EL NJCLEO Y LA PARllCIPACIOH DOORO H ISll. 

2,,,1.2.LA AClllUD DEL PIOl"ESOR DI EL PIOCESO. 

2.6,1.3.PllOIUNllDAD DI LA ll«liS!IGICIOH, 

2.6,!.4.COHOCIHIDtTOS llM!UIRIDOS, 

Z.6,1,5,APLICABILIDAD DE LAS SllUACIOHES llIALIS, 
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CAPITULO TRES, EL LENGUAJE TOTAL Y LA EDUCACION LIBERADORA. 

3. FRANCISCO GUTIERREZ Y EDUCAR PARA LA VIDA. 

Francisco Gutiérrez en su libro titulado "El Lenguaje 

Total en el Proceso de la Educación Liberadora". da una 

explicación de los puntos m6s importantes de esta teoria. 

Aqui plantea los postulados bases. (retomados de las ideas de 

Antonio Vallet) que posteriormente. en sus dem6s libros, 

adapta al caso latinoamericano en una pedagogia llamada del 

lenguaje total. 

El libro empieza con un prólogo escrito por el 

Secretario Ejecutivo de la Confederación Interamericana de 

Educación Católica CCIEC), Luis Eduardo Medina. Aqu1 

menciona que al modificarse ·los procesos de comunicación, 

cambian la acción y la interacción de las personas. Dado lo 

anterior. continúa, se alteran las relaciones socjales, 

económicas, culturales y antropológicas. 

El autor del prólogo comenta que las nuevas formas de 

expresión, como son las de la era electrónica, ofrecen 

ambientes mds novedosos y más reales. los cuales no han 

podido ser aprovechados para el desarrollo del hombre dentro 

de su sociedad, y pone el ejemplo de la escuela, la cual a su 

criterio. sigue dando respuestas de ayer a las necesidades 

del educando de hoy. Las instituciones educativas no han 

observado cómo los medios de comunicación abren un nuevo 

sistema de participación creativa. acorde con las necesidades 
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del nuevo hombre. 

Después del prólogo, Monsenor Luciano Metzinger Obispo 

de Ayaviri. provincia de Perú. y Presidente del Departamento 

de Medios de Comunicación Social del CELAM. realiza una 

introducción destacando los puntos mas importantes de la 

teor!a del lenguaje total. 

Monsenor Metzinger empieza la introducción diciendo que 

ee vive en una época de cambios y de transformaciones 

politicas. económicas y culturales, más dinámicas que en 

siglos anteriores. que incluso por rapidez de éstas se 

deber:fan llamar mutaciones en vez de cambios. Estas 

mutaciones se deben a loe grandes avances en materia de 

tecnolog!a. eepec!ficamente, a los medios de comunicación: 

es por esto. que en la actualidad. se escuchan términos 

que nunca se habían mencionado con tanta insistencia, como es 

el caso de "hombre nuevo". "cultura. nueva". "cultura de la 

imagen" y "cultura de masas". 

Los cambios producidos por los masa media, según 

Monsenor Metzinger, afectan al hombre mismo. transformando 

sus categorlas mentales, su escala de valores, su 

comportamiento y su participación en la vida social. (1) 
(1) Para muchos autores latinoamericanos, influenciados por 
las teorías funcionalitas y marxistas. los medíos de 
comunicación afectan, de manera determinante. el 
comportamiento de los hombres dentro de la sociedad. El 
estudio de las ciencias de la comunicación era relaciona.do. 
estrechamente. con los estudios psicológicos. El ser humano 
actúa as:i por influencia de los medios. dicen los 
func1onalistas. debido a esto. dicen los marxistas es 
enejenado. Los actuales estudios en materia 
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Los sistemas educativos, menciona Monsenor Luciano 

Metzinger. ponen resistencia al cambio. debido a que no les 

interesa entender las ventajas que les ofrecen los medios de 

comunicación. A este sistema le falta conocer lo que piensa. 

siente y quiere, el alumno que ha nacido en esta era 

audiovisual. El lenguaje total busca renovar el viejo 

pensamiento de la escuela tradicional, para crear un proceso 

de educación liberadora que eduque sin reprimir la 

creatividad y la reflexión del sujeto. 

"El lenguaje total, en el proceso de educación 

liberadora. sólo pretende dar una visión global del problema 

que ha de afrontar la humanidad en este momento histórico. 

perfilar las transformaciones que consecuentemente se 

imponen, hoy d1a. en el campo de la educación y vislumbra la 

esperanza que brotan de esta renovación:" (2) 

de comunicación demuestran que los medios de comunicación 
no son tan omnipotentes. ni omnipresentes, como se cre1a 
antes. ya que los individuos no sólo conviven con ~stos en su 
medio ambiente, sino que tienen, adem4s, relaciones de otro 
tipo ya sean sociales, económicas, culturales, etc. que 
conforman su personalidad. Los medios de comunicación, 
indiscutiblemente. han generado cambios en las relaciones de 
los sujetos, pero no son determinantes; son parte de todo un 
entorno que cambia constantemente. 

Dado lo anterior, se considera que loa medios de 
comunicación. son instrumentos que pueden servir para el 
desarrollo. como lo propone la propuesta del lenguaje 
total. en el 4rea de la educación. Sus nuevos lenguajes y au 
composición técnica, dar1a una alternativa, muy viable, para 
el aprendizaje del alumno. 

(2) GUTIERREZ, Francisco."El Lenguaje Total en el Proceso de una 
Educación Liberadora." pag. 13 
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A continuación. se realizar4 un resumen de los puntos 

rn~s sobresalientes que menciona Francisco Gutiérrez en su 

libro El Lenguaje Total en el Proceso de la Educacion 

Liberadora. 

3.1. LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL. 

Los medios de comunicación, sogün Gutiérrez, abren una 

nueva época y forjan una cultura diferente. Estos medios, son 

hoy en día. una de las principales dimensiones de la 

humanidad. La industria audiovisual, continúa el autor. sigue 

creciendo por arriba de la población. esto genera una 

omnipresencia de los modios de comunicación dentro de la 

sociedad. Por ejemplo el cine ha crecido un 100% y la 

televisión un 130%. (dato presentado en el memor6ndum masa 

media en el ano de 1966). 

Loe grandes avances tecnológicos en materia de medios de 

comunicación generan una microtecnología. lo cual 

permite que ya no sean solamente las grandes empresas las 

que cuenten con estos instrumentos, sino tambi~n las 

instituciones educativas, incluso hasta la misma familia. 

Esto propicia que la era de la imagen se impregne cada vez 

m4s dentro de la sociedad. (3) 
(3) Alguno de estos instrumentos "caseros" son las 
gradadoras con reproductoras de cassette. las cdmaras de 
video con o sin videograbadora. ya que algunas se pueden 
conectar directamente a Ja televisión, las c6ma;ras de 
películas supere. incluso también las computadoras 
personales. La mayoría de estos medios de comunicación son 
utilizados para el entretenimiento. en muy pocas ocasiones 
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3. 2. EL llUMJ\NISMO Y LA COMUNICACION. 

Según Francisco Gutiérrez. dentro de las expresiones vía 

medios masivos de comunicación, el interés primordial se 

encuentra en lo técnologico, olvidando que la comunicación es 

un acto eminentemente humano, debido a que ayuda a una mayor 

participación social, creando nuevas perspectivas de acción y 

de participación, la cual transforma la sensibilidad humana. 

La transformación de la sene ibi 1 idad humana. se 

manifiesta en un nuevo hombre sensorial. cuya información, 

en su mayor:i:a, es por medio de im6genes o lo que es igual 

contenidos concretos, abandonando la abstración o el 

razonamiento impuestos Por el lenguaje oral y escrito. Para 

entender un mensaje linguístico se necesita una previa 

iniciación, en donde la persona ya tenga los conocimientos 

para poder decodificar la expresión escritas. La imagen. en 

la mayor1a de los casos. no necesita esta iniciación. debido 

a que no existen reglas tan r1gidae para entender el mensaje 

icónico. Existen expresiones visua 1 es que. por su 

cumplen una función educativa. Para el autor espanol 
Manuel Martín los biológicos y loe tecnológicos. los cuales 
se pueden acoplar a otros inetrumentos (biológicos y 
tecnológicos) para obtener la producción, intercambio y 
recepción de senales. Los instrumentos tecnológicos. a su 
vez. se constituyen en sistemas de amplificación y traducción 
de mensajes. Los amplificadores tiene la facultad de salvar 
distancias fiaicas y temporales. sin modificar la naturaleza 
de la sefial. Los traductores son aquel los que cambian en un 
sistema energi6tico de seflalea o. otro, lo cual permite 
uti 1 izar canales de comunicación m4s r4pidos o con mayor 
alcance espacio temporal. Existen instrumentos de 
comunicación que cumplen las dos funciones. 
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C"-.:.Ompl icado mane jo en el esp~cio y la forma, se necesita 

conocer el codigo que los rige para poder interpretar su 

significado. tal es el caso de la corriente píctorica llamada 

Cubismo, por citar un ejemplo. 

Nuestro ser. comenta Gutiérrez. se compone de tres 

elementos: el intelectual. el sensorial y el afectivo, cada 

uno de éstos desarrollo en mayor o en ínenor grado 

dependiendo del leng\.!,aje que se uti 1 ice y del medio que se 

tenga a disposición. 

El lenguaje oral y el lenguaje escrito, por poseer una 

composición abstracta en sus elementos, generan una relación 

indirecta entre el hombre y su realidad: por su parte la 

imagen está totalmente unida a la realidad concreta. es por 

esto que resulta un lenguaje i nf ini ta.mente rico en su 

contenido. Gracias a la imagen se pueden ver a los objetos de 

formas totalmente diferentes. 

Al hombre audiovisual se le están creando nuevas 

estructuras mentales. ya que la interpretación de la 

realidad es totalmente diferente; como se ha mencionado en 

los parrafos anteriores. el hombre audiovisual es menos 

r~cional y m~s emotivo. Para interpreta1· una o unas imagenes 

no se necesita una decodificacion tan complicada como lo es 

en la escritura o en el habla. 
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Si la imagen ea llamativa estando estdtica. mucho mds 

lo es en movimiento: los planos, las imd.genes y las 

secuencias, centran la atencion, obligatoriamente. del 

sujeto, y si es como en l,a mayoría de las veces que va 

acompaftada de audio la percepción se vuelve total. 

Seg6n Gutiérrez el hombre piensa y se expresa en 

im4genes. La adaptación a este nuevo habitat se hace por 

medio de los iconos, proceso totalmente diferente, en su 

adaptación, al de la escritura. La condición del hombre 

dentro de su sociedad es otra totalmente a la de hace 70 

anos. Por estas caracterJsticas y las vistas anteriormente. 

el aprendizaje tiene que darse por todos loe sentidos y por 

todos los lenguajes. 

Gutiérrez retoma varias ideas del teórico canadiense 

Marshal Mcluhan; comenta que los medios de comunicacion son 

una extensión fJsica y psiquica del pensar, del actuar y de 

percibir el mundo. Los medios tienen reducido al mundo en una 

aldea; los acontecimientos m4s importantes son conocidos en 

el mismo momento en que acontecen, es por esto que la imagen 

y el sonido tiene en si mismo una valoración cultural y 

humana. independiente de otras formas de expresión. 

El presente autor. retoma todas las ideas expresadas en 

los anteriores p4rrafos para criticar el funcionamiento de la 

escuela. Existe un nuevo hombre, una nueva sociedad y un 

nuevo lenguaje (verbo -audio - visual) los cuales 
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t>nfrentan a un sis_tema escolar que no quien? t.""=~mbiar. 

Ou1-ante todos estos cambios tan vertiginosos. 1 as 

ciencias han cambiado su forma de ver y de interpretar 

la realidad menos una: la educa.ción. Para Gutiérrez esto es 

jnexplicQble. además de ser un atentado al mismo sistema. 

Todos los profesionales han evolucionado en su quehacer 

cient.ífco. debido a que se capacitan para viv11- los cambios 

que ocurren en sus áreas. esto. desgraciadamente. no ocurre 

con el profesor. ya que el sistema educativo es muy 

tradicional y rara vez acepta cambios en su estructura. Son 

muy pocos los docentes que buscan el cambios en la relación 

maestro - alumno: estos docentes se preocupan por aplicar 

nuevos métodos de enseñanza - aprendizaje. acordes a la. nueva 

época que vive el estudiante. 

En las escuelas tradicionales o conservadoras. uno de 

los principales objetivos es la transmisión de la herencia 

cultural, así como las tradiciones de cada región. Las 

instituciones educativas no se dan cuenta que las 

gene1-aciones que reciben esas he-r~ncias y estas "tradiciones. 

cambian al paso de loe anos y que cada generacíon adquiere 

d1mens1c.nes nuevas. acorde con la realidad que esta viviendo. 

La escuela. menciona Gutiérrez. esta condenada a morir 

porque se encuen:.ra n:1zag.:ida de- un mundci moderno. a 1 margen 

de lc1s cambios vert1g1nosvs. Lo escuela encuentra 

sobrE-viviend1..i. mas que vi•.tiendo. blF.>.itidn del mundo exterio1-. 
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La labor educativa y cultural. continOa. no ser6 posible que 

se realice. si la escuela mantiene las mismas estructuras y 

el mismo lenguaje que son totalmente diferentes a los 

lenguajes actuales y a las estructuras sociales existentes. 

Si las instituciones educativas quieren cambiar. tendr4n 

que ser de manera vertiginosa, porque actualmente ae 

encuentra muy rezagada, 

de estudiantes sin un 

adem6s de estar creando generaciones 

conocimiento de las situaciones. 

sociales, culturales. políticas y tecnológicas, que est4n 

viviendo. La escuela del futuro tiene que realizar una 

transformación profunda en el proceso educativo, esto es 

cambiando sus contenidos y utilizando métodos de ensenanza 

m4s acorde con la realidad existente, lo cual implica, 

eminentemente. el uso de los medios de comunicación. 

Para este autor. lo que le falta al proceso educativo es 

un toque humano, donde el alumno y el profesor sean m6s 

libres y creativos. El alumno tiene que hacerse 

de su conocimiento, el cual debe darse con 

responsable 

base en su 

capacidad de aprendizaje. La ensenanza tiene que ser una 

diversión para él. aunque muchos P.iensen que escuela y 

diversión son cuestiones totalmente diferentes. La palabra 

escuela proviene del lat:ín 11echola 11 lo cual quiere decir 

diversión: para Aristóteles y sus alumnos descubrir el mundo 

que les rodeaba era una diversión. Pero, lamentablemente, 

esta interpretdción se hd desvalorizado y el objetivo de la 

escuela es otro. 
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La escuela. en la mayoria de los casos, enseni!I teor1a 

que los estudiantes no saben aplicarlos a su vida diaria. Se 

ha olvidado que puede ensenar a encontrar soluciones a los 

diferentes problemas que les impone la vida. Para que la 

escuela retome su curso inicial. se necesita un maestro con 

características diferentes a las actuales. esto es. que 

manejen el lenguaje verbo - audio - visual. 

El docente del futuro. como lo llama Gutiérrez. tiene 

que realizar su trabajo en equipo. tanto con los maestros. 

como con las personas que sepan utilizar los medios de 

comunicación. (técnicos, productores, etc.) El profesor al 

trabajar con los medios de comunicación, acompaffado de 

personas expertas, ayudará a mejorar la calidad en el trabajo 

del alumno. 

Todo maestro que quiera aprender la metodología del 

lenguaje total. tendrd en sus manos una propuesta pedagógica 

que ayuda a solucionar los problemas más frecuentes que 

genera la educación tradicional: también ayuda a dar salida a 

las necesidades creadas por los nuevos lenguajes. El lenguaje 

total tiene la respuesta a las necesidades sociales y 

culturales del nuevo hombre que se est6 formando dentro de 

su realidad, excesivamente din6mica. 

La nueva metodolog1a. comenta Francisco Gutiérrez, busca 

transformar las bases de la actual educación, dándole 

importacia tanto a los contenidos, como a los métodos de 
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aprendizaje, Con esto pretende crear condiciones para que el 

alumno sea un critico y un creativo en su trabajo escolar. 

así se formará una actitud positiva ante la vida. 

Otra de las características del lenguaje total. como se 

ha mencionado anteriormente. es la utilización de los 

diferentes medios de comunicacion, para esto busca que el 

educando deje el papel de receptor pasivo y se convierta en 

un emisor creativo. Uno de los objetivos. senaladoa aquí. es 

que el estudiante aprenda a manejar técnicamente estos 

instrumentos. p~ro primeramente se le ensenará a leer 

las expresiones de los nuevos lenguajes. 

"Si el analfabetismo. especialmente en nuestro plleblos 

latinoamericanos. condiciona la alienación y marginación 

~njusta de las personas, lo ser6 doblemente si al alfebetismo 

tradicional anadimos la incapacidad de compresión y recepción 

del nuevo lenguaje, que prácticamente, es el único a su 

alcance.'' (4) 

El hombre actual no debe quedarse al margen de todas las 

posibilidades de expresión, ni tampoco de conocer la 

composición estructural de éstos, ya que como lo menciona 

Gutiérrez sería estar a disposición de las personas que 

conocen y utilizan estas formas de comunicación. los cuales 

tienen intereses lucrativos de por medio. 

(4) GUTIERREZ. Francisco. op. cit. pag. 67 

116 



El lenguaje total ayuda a ordenar y describir los 

elementos que componen a las imdgenes y a los sonidos, para 

que el receptor conozca la composición estructural de éstos. 

Cuando nació la escritura hubo la necesidad de ensenar. 

primeramente los nobles o a los gobernantes, 

la composición de esta nueva forma de expresión. para que se 

pudieran comunicar de diferentes formas. Esto trajo 'Una 

evolución importante en el desarrollo de la humanidad, debido 

a que la infonnación no solamente se transmitir!a via oral. 

porque surgir1an los manuscritos donde se quedar1an 

plasmadas las ideas m4e importantes y sobresalientes de la 

humanidad. 

Cuando se descubre la imprenta se genera la oportunidad 

de reproducir los escritos en m4s de uno; con esto hubo la 

necesidad de alfabetizar la población, con la finalidad de 

que conocieran esta tan importante forma de expresión. 

Cada época tiene sus características culturales propias. 

por ejemplo, cuando surge la escritura. en la mayor1a de los 

pueblos nacieron otras formas de interpretar al mundo. Lo 

mismo sucede hoy con la imagen. que se le asigna un poder 

persuasivo por lo concreto que es al describir la realidad 

y por su inmediatez.en su captación. Pero. en un principio, 

al igual que la escritura. existe un grupo de personas que 

solamente ellos la estudian y otros cuantos las 

explotan de manera masiva. pero la mayoría de la población no 

la conoce y mucho menos evalúan su poder de persuasión. 
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La creación de ·aeta nueva cultura permitir4. igualmente. 

cambiar los método e de enset1anza en las ~scuelas 

tradicionales, ya que los alumnos tienen que adaptarse al 

nuevo mundo que est4n creado los medios de comunicación, esto 

les ayudar4 a relacionarse con su sociedad, para generar una 

seguridad y un equilibrio en el desarrollo de su propia 

personalidad. 

La nueva cultura ofrece no solamente el saber utilizar 

técnicamente una ·serie de instrumentos de comunicación. sino 

también saber interpretar las formas de loe mensajes y por 

ende la manera de decodificar. Cada medio codifica la 

realidad de manera diferente. lo cual influye. en grado 

sorprendente. en el contenido del mensaje comunicado. 

Para Gutierrez, primeramente. es necesario dominar las 

gram6ticas de los 11 nuevos lenguajes", ·esto es para conocer la 

estructura del mensajes, y as!, tener las bases para poder 

generar un producto comunicativo. El autor propone una 

fórmula de tres pasos para lograr el dominio de los 

lenguajes: 

1) La educación activa. auxilia. en el manejo de la 

conciencia de las sensaciones. C forma - color - sonido). 

2) Captar las formas de los medios de expresión y su 

significado. 

3) Profundizar en los conocimientos gram4ticales, adquiridos 

en el estado vivencial del contenido de las obras m4s 
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sobresalientes. CPan,. profundizar en el estudio de la 

gramatica de los mensajes visuales, se recomienda que se lea, 

con mas atencion. la propuesta de Val let.) 

El lenguaje verbo - audio - visual, comenta Gutierrez. 

es el único lenguaje que proporciona al educado la facilidad 

de expresarse con toda plenitud y la dinámica del ser. Los 

medios audiovisuales se complementan con el lenguaje escrito 

y oral, ya que el lenguaje total no pretende acabar con la 

cultura del libro. sino desea que ambos se desarrollen a la 

par. esto es que la radio y la televisión entren al salón de 

clases. 

La utilización de los medios de comunicación, dentro del 

aula. no se debe realizar de una manera autoritaria, esto es 

que sólamente el maestro los utilice, ya que se regresaría al 

mismo modelo tradicional. ,S:f. se llegase a utilizar de manera 

unilateral los medios de comunicación. se perder:f.a uno de 

los objetivos b6sicos del lenguaje total que es la creación 

y retroalimentación personal del individuo. 

Para Gutiérrez. su teoría permite la humanización 

integral del individuo, dentro del proceso educativo, ya que 

el actual se encuentra deshumanizado por la excesiva 

hipersensibilidad y por el abuso intelectual del maestro, que 

repercuten en 

comunicación. 

la creación de alumnos unilaterales, en su 
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La educación que se propone. integra nuevos valores que 

permiten interpretar el mundo dentro diferentes 

perspectivas. por ejemplo: Segun el autor. las personas no 

tienen capacidad critica para valorar los mensajes 

audiovisuales que reciben. es por esto que los grandes 

consorcios en materia de comunicación utilizan estos medios 

para lograr un colonialismo cultural. 

Para evitar lo anterior se necesita. como ya se 

mencionó anteriormente. conocer la estructura de los mensajes 

y las técnicas que se utilizan. pero además se tiene que 

poseer una capacidad reflexiva y critica por parte de los 

sujetos. que se manifieste en la autoexpresión personal, 

donde el ser es libre y espontáneo. Por ejemplo. el alumno 

puede utilizar cualquier medio de expresión como la pintura. 

el cuento. el video. etc. 

Si los sujetos que realizan los productos comunicativos. 

no propician la participación. el diálogo y la comprensión. 

no existe mayor trascendencia en su trabajo. La liberación 

del estudiante, comenta Gutiérrez. llegará incorporando a los 

anteriores elementos la reflexión. la percepción y la 

creatividad. "educar es inducir al sujeto a que se ensene. se 

discipline y se aconseje a sí mismo."(5) 

La educación para la. pr4ctica liberadora, tiene la 

misión de crear hombres capaces de abordar los 

(5) op. cit. pag. 104 
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conocimientos y aplicarlo a sus vidas. Los nuevos mátodos de 

ensenanza ee preocuparán porque el alumno aplique los 

conocimientos adquiridos a su forma de ser. 

La aplicación de esta 

sustentada en una filosofía 

ejemplo. la filosofía del 

propuesta 

generadora 

lenguaje 

metodológica 

de sujetos. 

total rechaza 

esta 

por 

el 

intelectualismo excesivo para sustituirlo por el humanismo 

concreto. 

La fi losof1a del lenguaje total, desarrolla al ser 

humano con inteligencia e imaginación, basada en el análisis 

y la creatividad, en la búsqueda. ante todo. de la expresión 

de todo su ser. 
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LENGUAJE TOTAL EN EL PROCESO DE LA EDUCACION LIBERADORA 
FRANCISCO GUTIERREZ 

LOS CENTROS 
EDUCATIVOS 

- EH ESTOS CAllBIOS TAH UERTIGINOSOS TOIHIS UIS 

CID«:IAS HAN CAllBIADO SU íOlllR DE UER Y DE 

llllERPREIAR 1'I REALllHID, MEMOS UNA: !A 

IDllCACIOH. 

- EL SISllllR IDllCAllUO TRRDICIOHAL RAM UEZ 

ACEPTA LOS CAllllOS DE SU ElllORHO, 

- LA IDtlCACIOH TllADICIOHAL BUSCA, CG110 UllO DE 
SUS OBJETIUOS PRlllORDIALES, 1'I TllAltSNISIOH 

DE 1'I HERDICIA QJLTUllAL, LA QJAL, Dt LA llAYl>

RIA DE LOS CASOS, HA ADQUIRIDO DIIWtSIO!lES 

llJEUAS. 

- LA ESQJEI.11 SE DtCUElllRA llAS QUE UIUIEDO Sl>

BIEUIUIEHDO, ALLIADA DEL llJHDO OOERIOR. l:l;TO 

SE DEBE. A QUE SE DtCUOOllA REZAGADA DEL llJHDO 

llODIJlllO. 

- EL DOCOOE DEL 11JTURO DEBE DE TRRllAJAR EH EQUI 

PO <lHSTUUCJOtt lDUCAllUA, ALlUlfOS, fAMILH, 

ETC.> ESTO COH LA rlHALillOID DE EXPANDEJI EL 

COllOCINIOOO DEL ALUlllO. ASINISllO DEBE UllLI

IH LOS llDIOS DE COlllHICACIOll PARA !A EltSE -

IMNZA, PERO llO DE UNA llAllEllA AUTORITARIA HI 

UERTICAL, YA QUE SE ESTARIA REPITIOOO EL 

NISllO ESQUEIM. 

- EL ALIJlllO SE COllJERllRR COlf ESTA PROPUESTA EH 

UH SER CRITICO Y CREATIUO, EH SU TMllAJO ESCl>

LAR, fOMAHDOSE ASI UHA RctltUD POSltIUA AHIE 

LA UIDA. 

1 
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EL LENGUAJE TOTAL ~ LA 
CREACION DE SU ENTORNO 
CULTURAL. 

- EL LDt<iJAJE TOIAL AYUDA A ORDDtAR Y DESCRIBIR 

LOS ELEHOOOS QUE COIG'OllDI LAS IIllGDIES Y SO -

NIDOS. 

- ES NECESARIO QUE EL ALlllllO SEPA IOIUNAI 1'I GM- 1 

llATICA DE LOS llJEUOS LDtGUAJES ( LEER IHAGEHES 

Y SONIDOS) ESIO l:l; COH 1'I rllMLIDAD DE PODER 1 
CIUR, POSTDl-1, UlM lllJ:VA ~ICIOH Dt 
LOS IUJtsAJIS Y t SU Ur.z UIM ,_ DlrillllIIE 

DE llllERPRETAR EL llJllDO. 1 
- EL DOHIHIO DEL LDt<ilAJE SE llASAll EH !RES PUHIOS 

llASICOS: ¡ 
1l UNA EDUCACIOH ACllUA QUE AUXILIE EH EL llllKEJOI 

DE UIS COHCID«:IAS Y DE LAS SEHSllCIOlllS, 

(íOlllll - COLOR - SOHIDOl 1 

21 CAPIAR LAS roR!llS H LOS llDIOS DE EXPUSIOll 

Y SU SIGHirlCADO. 

31 PR0111HDIZAR EH LOS COllOCINIHZtOS GllMllCA - 1 

LES. 1 



LENGUAJE TOTAL EN EL PROCESO DE LA EDUCACION LIBERADORA 
FRANCISCO GUTIERREZ 

1 

POSTULADOS INTRODUCTORIOS! 
DEL CIEC Y CELAl1. , 

- l<IS NUEVAS FORAAS DE EXPRESIOH SOH LAS QUE SE 

EHCUEHTRRH EH LA DIA ELEctROHICA, YA QUE GENE

RA A"BIDHES HAS NOUEDOSOS Y ""S ISOHOHFOS A 

LA llillLIDllD. 

- LAS IHSTITUCIOHES EDUCATIVAS HO UEH COllO LOS 

llEDIOS DE COl«JHICACIOH ABREH NUEVOS SISTDIAS / 

DE l'ARllCIPACIOH CREllllUA. 1 

- EXISTDt, ActUA~TE, GAAHDES CAHBIOS O NUTA -

CI~ Dt ASPECTOS POLltlCOS, ECOltO"ICOS Y 

CULtul!EL[S, IUIS PROFUNDOS QUE Dt SIGLOS AHfE- ¡1 

RIORES, ESTO SE DEBE A LOS GAAHDES AUAHCES EH 

llA!EIUA TECllOLOGICA, ESPECIFICA~TE LOS 111: -

DIOS DE CONUHICACIOH llASIUA, 

i - EL LDIGUAJE TOTAL, PRETENDE DAR UHA UISIOH 
il 

GLOBAL DE ESTE PROBLEMA QUE ESTA AFEC!AHDO A 

LA HUllAHIDAD, EH EL CA~ DE LA EOOCACIOH 1 

RSI COllO TAHBIEH UHA POSIBLE SOLUCIOH. 

'

LOS MEDIOS MASIVOS DE C~ 1 
MUNICACIOH. 1 

- LOS "EDIOS llASIUOS DE COHUHICACIOH SE EllCUEHrRAHI 
~ FORJANDO UNA CULJURA DlrERllHE, AL ABRIR UHll HUE 

¡ UA EPOCA. i 
/

1

, - LOS "EDI OS DE COHUHI CACI OH PUEDEH AYUDAR A LA 1 
UUKIR EOOCAtIUA PUES GRACIAS A LOS llUAOCIS EH 

LA MICROTECHOLOGIA, SE PUEDE TEHER, HOY EH DIA, 1 

[SIOS JHSIRUMEHIVS, TANJ\l EH LOS CEHJRu:i EDUCA -Í 
11 UOS COHO EH l<IS CASAS DE LOS AWlltOS. J 

1 

1 1 
1 

1 

LOS NUEVOS LENGUAJES Y 
SU COl1POSICIQN. 

/ - ACIUALMOOE SE HA TRAH>FORllADO LA SENSIBILIDAD 1 

1 HUl!AHA, LA CUAL SE HAHIF!ESIA Dt UH HUEVO HOHBRE 

, SDtSORIAL. ESTE HOHBRE SEHSORIAL SE DEBE BRSICA -1 

1 

"EHIE A QUE RECIBE NUCHA IHFORllACIOH UIA lllAGE - 1 

~. 1 

1 - LOS "EHSAJES lCOtUCOS SOH llAS COHCREIOS, ESTO 
1 

1 ES llAS Rl:llLES, SIH REGLAS ?AH RIGIDAS COHO EH 

LOS llEHSAJES ESCRITOS Y SOHOROS CUYA C~OSIC!OH 

ES llAS ABSll<ActA, GEHEBAHDO UHA RELACIOH !HDl -

RECIA OOHE LA HUllAHIDAD V SU Dt!Ol!HO. 

- EL SER SE COHPOHE DE TRES ELEllEHJOS: 

- HtELECIUAL 

- SEHSORIAL 1 

1 - AFEC?l VO / 

1 

SEGIJH EL LEHGIJAJE QUE SE U!ILICE, ESTOS ELEHEH- l 
JOS SE DESARROl<IRAH EH UH GRllDO llAYOR O MEHOR. 1 

1 
- EL HOHBHE AUDIOVISUAL SE LE HAH CREADO HUEVAS 1 

j ESTRUC!UMS ~TALES, AHORA ES llAS EllOIIUO QUE 
1 

1 RACIOHAL I 

1- EL HOllBRE DE HOY PIENSA V SE OORESA EH lllAGOO:S,, 

1 1 

' 
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CAPITULO CUATRO: HACIA UNA PEDAGOGIA LATINOAMERICANA DEL 
LENGUAJE TOTAL. 

4. RAMON PADILLA Y LA PRACTICA DEL LENGUAJE TOTAL EN EL 
INSTITUTO MONTERRICO 

Ramon Padilla es uno de los principales estudioso 

sudamericanos del lenguaje total. este autor tiene varios 

1 ibros que narran experiencias. ya aplicadas, en 

instituciones educativas peruanas, acerca de esta teória 

que avala el presente estudio. De todas sus publicaciones 

se retoma una en· particular. que es importante por su 

desarrollo teorice metodológico: el titulo es: Hacia una 

Pedagogia Latinoamericana del Lenguaje Total. 

En este libro. Padilla, nos narra las experiencias de 13 

tesis elaboradas por varias maestras peruanas. miembros del 

Instituto Pedagógico Normal de Mujeres de Monterrico, donde 

en diferentes escuelas de Lima, durante el ano de 1972. 

pusieron en pr6ctica la metodologta del lenguaje total. 

A continuación se presentar& un an6lisis del trabajo 

de Ramón Padilla. 

El grupo que realizó las trece tesis. tres tomos 

teóricos y diez tomos de aplicación. estuvo compuesto por 24 

alumnos, los cuales. cuenta Padilla, buscaron obtener 

objetivos comunes, dentro del salón de clases. para saber los 

intereses de cada uno; posteriormente se pasó al trabajo de 

investigación. donde los alumnos optarían por la área de 

especialización para la aplicación de su trabajo. Las áreas 
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fueron muy variadas, hubo personas que trabajaron con alumnos 

de primaria y de secundaria. en materias como EducaciOn 

Familiar. Biología. Ffsica. Inglés etc. El total de alumnos. 

que s~ seleccionaron para las aplicaciones fueron 670, 312 

en primaria y 358 en secundaria. Las edades fluctuaban entre 

los 7 y los 17 anos. 

uno de los primeros trabajos desarrollados fue el 

llamado: Implicaciones de los Medios Masivos de Comunicación 

en la problematica educativa de hoy. EL planteamiento del 

problema consistió. en afirmar que los medios de 

comunicaciOn son un gran instrumento para expresar ideas y 

valores. lo cual trae como consecuencia que los ninos y 

los jóvenes se identifiquen con estos valores impuestos por 

personas con fines no formativos o educativos. Para esto. las 

maestras peruanas. buscaron fundamentos teóricos quf." 

ayudaron a ~ducar para asumir una actitud critica. que 

impidiera la adhesión indiscriminada a esos valores. 

Este hecho. comenta Padilla. puede ser contestado 

hipotéticamente en términos ps1cosociales de cambio de 

"status de receptor" a "status de censor". Un ca.mbio de 

status permite que el indivuduo se sienta con valores propios 

estimados por st mismo. con la posibilidad de no quedar 

afectado por la fuente emisora. 

Otra de las hipótesis es que el "ambiente metodológico 

dei lenguaje total. facilitara no solamente un cambio de 
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"status" ante los medios de comunicación social sino también 

un acrecentamiento de la participación de loa alumnos en las 

tareas escolares. lo que redundar4 en un mejor aprendizaje." 

(1) 

Otras de laa problem4ticas encontradas fue que la 

escuela tuvo que adaptarse a la realidad del alumno y crear 

un ambiente propicio para su desarrollo. Una de las posibles 

soluciones, según las maestras peruanas, era. en un 

principio, la aplicación de din4micas de grupo, ya que la 

consideraban una antesala para el lenguaje total. La din6.mica 

de grupos permitió, a los alumnos. empezar a plantear 

inquietudes que ellos mismos podían resolver. 

Padilla comenta que uno de los puntos que m4s les 

preocupaban era el estudio de las variables: para esto 

enmarcaron dos tipos de variables, la primera fue la 

independiente los métodos y medios ) y la segunda la 

dependiente (el aprendizaje de las asignaturas y la obtención 

de los objetivos. 

Para la realización de las investigaciones se 

plantearon. adem4a, 26 objetivos, que se desarrollaron a lo 

largo de los cursos. Entre las metas m4s importantes se 

encontraban las siguientes: 

- Elevar a las alumnas de su status pasivo-receptivo. Dejar 

a la profesora el status de animadora, directora del 

(1) PADILLA. Ramón. "Hacia una Pedagogía Latinoamericana del 
Lenguaje Total". pag. 20 
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aprendizdje y evaluadora en cooperación con las alumnas. 

- Obtener de las alumnas la participación en la elección de 

los objetivos. medios y contenidos de la ensenanza. 

- Conocer y usar los lenguajes de los medios de comunicación 

socia l. 

- Dar margen a la evaluación (criticidad} de los valores y 

desvalores de lo que aprende y de sus propias situaciones. 

- Evaluar la participación individual y grupal dentro de las 

clases, así como 61 trabajo de la profesora. 

En términos generales. las investigaciones real~zadas 

por las profesoras del Instituto Monterrico. buscaron que los 

alumnos utilizaran los medios de comunicación para expresar 

sus ideas y valores, igualmente terminar con el verbalismo 

anacrónico de la escuela, por medio del uso de estos 

instrumentos de comunicación. Con esto se deseo' 

educar al alumno para asumir una actitud creativa ante los 

mensajes que emiten los medios de comunicación. 

A continuación abordaremos los puntos teóricos m4s 

importantes que utilizó Ramón Padilla para la elaboración de 

su libro. 

4.1. EL SINTAGMA DE LA ESCUELA TRADICIONAL. 

La escuela, actualmente, vive en un anacronismo donde no 

da pauta para que sus profesores reciban los medios oportunos 

para mejorar su trabajo dentro de los salones de clase. Por 
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ejemplo. existen nuevas pedagog1as que desconocen los 

docentes o si las conocen se ven imposibilitados de llevarlas 

a cabo. Las instituciones educativas no dan oportunidad al 

estudiante de que sea un ser libre para el diálogo. porque 

tiene una visión empobrecida de éste. 

"La pedagog1a del lengua.je total que busca ante todo al 

hombre encarnado, al hombre comprometido con su medio. surge 

como una respuesta a la crisis que está sufriendo la escuela 

actual. a causa de una visión empobrecida del hombre. 

definición y visión que no corresponde al momento actual." 

(2) 

El lenguaje total buscará integrar al estudiante a esta 

realidad cambiante, lo hará p~rt1cipe de los acontecimientos 

más relevantes que influyen en su vida. Por ejemplo los 

medios de comunicación son desconocidos totalmente: en cuanto 

a su utilización se piensa que acceder a éstos es sólo por 

la via del entretenimiento y se olvida su gran potencialidad 

que tienen para apoyar la labor educativa. 

Padilla. dentro del libro, confronta las caracter1sticas 

de la escuela tradicional con las del lenguaje total. 

encontrando una gran diferencia en cuanto al desarrollo de la 

labor educativa. En seguida expondremos algunas 

caracter1sticas del sistema educstivo. 

(21 op. cit. pag. 30 
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La mayoria de los profesores generan dentro del salón de 

clases un ambiente similar. El docente explica los 

contenidos. ya sea utilizando el pizarrón (escribiendo) 

acompaNado, igualmente, de una exposición oral o leyendo un 

libro (dictado). Por su parte, la participación del alumno se 

centra en apuntar y/o escuchar lo expuesto por el profesor. 

En algunos casos. y no todos los estudiantes, realizan 

preguntas. basados en sus dudas o simplemente participan 

aportando un comentario personal. 

Es asi como, la expresión oral o el llamado verbalismo. 

se convierte en la única fuente para dar y obtener el 

conocimiento. Padilla relaciona el verbalismo con el uso de 

la memoria del educado. comenta que existen alumnos que 

conocen la vida y la obra de Listz o de Beethoven y no han 

escuchado nunca 

indudablemente hace 

una 

que 

composición 

loe ninos y 

de 

los 

ellos. 

jóvenes 

Esto. 

vivan 

desubicados y distanciados de la realidad humana y cultural. 

Ocurre con frecuencia que los alumnos definen 

excelentemente un concepto, pero cuando se les pregunta que 

entendieron. no saben explicar con sus propias palabras lo 

supuestamente comprendido. La reflexión es una caracteristica 

que no se encuentra en las aulas escolares: a muchos maestros 

no les gusta ser cuestionados por sus propios estudiantes. 

Los profesores. comenta Ramón Padilla, son celosos 

guardianes de la verdad~ son los que se sienten "inferiores" 
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si un alumno realiza una aportación diferente a la de él. 

Igualmente hacen uso de su autoridad para evadir propuestas 

de clase que no están programadas en el curso. 

"Parece ser que en la escuela tradicional un buen número 

de profesores siguen creyendo que ellos son los únicos 

poseedores de la verdad y que por lo mismo deben impartirla a 

los alumnos a quienes no les queda más que aceptarlo." (3) 

La relación entre maestro y alumno, dentro y fuera de 

las instituciones educativas. se da de una forma lineal o 

mejor dicho vertical. lo cual trae como consecuencia que los 

educados aprendan mecánicamente. También se ven envueltos en 

una manipulación. donde otros les dicen lo que hay que hacer 

y lo que tendrán que aprender. 

Para resolver este inconveniente es importante aplicar 

tres puntos propuesto por la presente metodología: 

1.- Hacer hablar a loa alumnos. 

2.- Ensenarlea a dialogar. dialogando. 

3.- Aplicación de la metodología del diálogo creativo. por 

parte de los maestros. 

Con la aplicación de estos tres puntos, se podrá 

eliminar la postura pasiva del estudiante y adentrarlo a un 

aprendizaje activo. donde la imitación. la copia y la 

repetición. elementos que .obstaculizan la compresión, quedan 

(3J op. cit. pag. 37 
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olvidados para dar paso a la critica y a la reflexión. 

La pedagogia del lenguaje total busca transformar la 

actual pedagogia tradicional, proponiendo una metodologia que 

despierte el interés de los estudiantes por una práctica 

educativa diferente. 

El libro es la fuente de la sabiduria para la escuela 

tradicional. Padilla no est4 de acuerdo de que el maestro 

utilice solamente este medio de comunicación para la 

transmisión de conocimientos, debido que no fomenta un 

di4logo con el alumno. 

Los avances tecnológicos generan la posibilidad de 

interpretar la realidad de distintas formas. Existen avances 

muy importantes en materia de comunicación. los cuales ayudan 

a que el hombre logre expresarse con diferentes lenguajes. La 

percepción de los individuos cambia dependiendo del medio de 

comunicación empleado para transmitir el mensaje, lo mismo 

sucede dependiendo del lenguaje utilizado. 

Entonces, por qué sí se tiene una gran variedad de 

instrumentos y lenguajes para emitir expresiones, la escuela 

y el maestro se empanan en utilizar sólo uno: el libro. 

Por otra parte, existen profesores que buscan la 

utilización de nuevos instrumentos de comunicación. para 

transmitir sus contenidos de clase, pero lo siguen realizando 

con lo misma verticalidod. Es cierto que ésto llama la 
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atención del alumno. pues est4n recibiendo la información de 

manera diferente, pero así no se logra el propósito de la 

pedagogia del lenguaje total. 

Lo que se busca con la aplicación de esta pedagogia. es 

que el estudiante. primeramente, conozca y cuestione los 

lenguajes que proponen estos medios de comunicación, para que 

posteriormente, el sea capaz de construir sus propias 

expresiones. basado en un análisis critico y reflexivo del 

entorno. 

Por su parte. el 

mensajes, con diferentes 

docente debe 

lenguajes, 

crear 

con la 

sus propios 

finalidad de 

construir una retroalimentación, no sólo verbal. sino 

audiovisual. Tanto alumno como maestro serán capaces de crear 

un marco de análisis y reflexión, bajo las mismas 

condiciones. 

El maestro. bajo esta perspectiva, dejará esta etiqueta 

y se le denominara coordinador. Pero no se creo que por 

cambiarle de nombre. o de status. su tarea va ser más fáci 1. 

al contrario esta nueva postura va a traer como 

consecuencia la adquisición de muchos problemas. Por ejemplo. 

el poco apoyo económico que reciben los docentes. tanto en 

material didáctico como en sueldo, la falta de capacitacion 

para el mdnejo de nuevas teor1as pedagog1cas, la carencia 

de medios de comunicación dentro de lds instituciones 

educativas, etc. 
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La posibilidad de cambio que sugiere el lenguaje total. 

se encuentra condicionada a factores, tanto educativos. como 

económicos y políticos; el docente consciente de aplicar esta 

propuesta pedagógica, no debe olvidar ésto, y bajo este 

par~metro buscar alternativas de cambio para lograr el 

objetivo que plantea el lenguaje total. 

Retomando la idea del p4rrafo anterior. se hablard de 

cómo el actual sistema educativo fomenta la competencia 

entre los alumnos por cuestiones banales. como es la 

adquisición de un diploma por obtener las mejores 

calificaciones. 

"En esta lucha por entrar en las esferas constituidas se 

crea una mentalidad clasista que lleva a un racismo 

cultural. Seguimos alimentando el egoísmo vital del hombre 

empef'lado en la conservación de si mismo aunque sin si mismo." 

(4) 

Los estudiantes que logran "buenas calificaciones". son 

considerados por las instituciones educativas. el ejemplo a 

seguir de todos los demás estudiantes, y se les premia con un 

diploma. Esto trae como consecuencia que se genere un 

competencia (como si fuera un deporte) para obtener el 

reconocimiento de la comunidad estudiantil, no importando que 

tiempo después se olvide lo aprendido, o que no pueda aplicar 

ese conocimiento a su prdctica social. 

C4J op. dt. pag. 41 
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Padilla afirma que la escuela tradicional no conoce la 

psicología evolutiva del nino. lo considera como un adulto en 

miniatura. con las mismas capacidades, intereses y 

actividades. No busca explotar su capacidad de investigar, de 

descubrir y de manipular los hechos bajo sus propios 

intereses. La escuela no logra satisfacer sus necesidades 

emocionales, normales durante el crecimiento, ya que no le 

permite moverse, organizarse y lo m6s importante crear. 

La psicología evolutiva. comprende tambi~n. la necesidad 

de estudiar el desarrollo cognitivo del nino, para saber qué 

debe de aprender y a qué edad. La mayoría de los centros 

educativos olvidan realizar revisiones o investigaciones 

para determinar la capacidad de aprendizaje que tienen sus 

alumnos. 

"La psicología evolutiva no sólo no se tiene en cuenta 

en cuanto a la programación (conceptos, aspectos lógicos, 

abstracciones), como ya hemos seMalado. sino. sobre todo, en 

cuanto a la metodología; la forma como un alumno de una edad 

determinante puede llegar a la compresión de un concepto¡ y, 

sobre todo, ciertos puntos particulares a determinadas 

edades, como por ejemplo, la incapacidad de abstracción, la 

tendencia a lo concreto, etc." (5) 

El proceso educativo no puede estar sometido a un 

sintagma prefijado, tiene que cambiar constantemente la forma 

(5) op. cit. pag. 44 
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de ver la sociedad. ya que esta civilización se encuentra 

·ransformándose como nunca lo había hecho civilización alguna 

que haya habitado este planeta. 

Una generación de alumnos que estudie solamente 

cuestiones pasadas. y no ponga atención a su presente y a su 

futuro. crecer4 desprotegida de una evolución constante. 

aislados del desarrollo social. Es por esto que las escuelas 

tiene que incluir. dentro de sus currícula. temas actuales 

que repercutan en su.modo de ver el acontecer. Por su parte 

los maestros tiene que saber los intereses de los alumnos y 

guiarlos a un desarrollo armónico para su futuro. Para esto 

deben de dejar su posición conservadora y cambiar. 

igualmente. con base en la realidad y a las necesidades de 

sus alumnos. Los profesores, para preparar a sus estudiantes. 

deben tener una vocación al servicio de la vida. 

El profesor tiene determinadas características que lo 

convierten en un ser "supremo". al cual hay que reconocerle 

su sabiduria. respetándolo en todo momento y nunca 

contradecirlo. Padilla exponen cie1·tas caracter!sticas del 

docente, dentro de su trabajo educativo: 

- su madurez es propiedad connatural. similar a· la de los 

padres. El alumno. por su parte. es inmaduro. por lo tanto 

obedecen los mandatos del que sabe mds que él. 

- El profesor que es rebatido por un alumno. es un mal alumno 

por lo tanto. cómo duda de la capacidad de su profesor. debe 

ser castigado por indisciplinado. 
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Los profesores que se niegen a debatir con sus alumnos, 

son docentes que niegan el di4logo y la comunicación. lPor 

qué se le ha de castigar a un alumno que quiera descubrir 

otras cosas. diferentes a las que el maestro expone? La 

educación 

maestros. 

tradicional, que educó a loe 

nunca les ensenó la importacia del 

actuales 

debate 

reflexivo dentro del salón de clases. es por ésto que no 

saben el valor del an4lisis y de la critica por parte del 

alumno. 

Retomando la idea del p4rrafo anterior, se descubre por 

qué los estudiantes, actualmente. no preguntan o no saben 

preguntar. Es por medio del cuestionamiento que los educados 

ae abren a la reflexión para pasar. posteriormente, al 

di4logo. Los profesores que quieran implementar la propuesta 

pedagógica del lenguaje total, por fuerza, deben de ensenar a 

sus pupilos a. problematizar o cuestionar. tanto a ellos como 

a sus padres. Con ésto, son los alumnos los que tendr4n la 

respuesta final de su reflexión. 

Se tiene que terminar. propone Padilla. con la idea, 

obsesionante, que llevan hoy los educadores al aula, de dar 

solución a todos los problemas que le plantean los programas 

de estudios. ya que ésto trae como consecuencia la 

implantación de verdades absolutas. las cuales hay que 

aceptar. 

El profesor tiene que compartir todos los problemas, no 
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sólo de la currícula sino también de los acontecimientos 

inesperados. que surgan en el salón de clase. As! el alumno 

se hace participe del aprendizaje, compartiéndolo con los 

dem6s y con el propio profesor. 

4.2. EL PANORAMA DEL SINTAGMA SOCIAL 

El acto educativo no lo podemos entender sin estudiar 

las condiciones sociales en que éste se da. La educación debe 

estar sometida a las condiciones sociales existentes. aunque 

éstas no sean determinantes. La educación influye en el 

ámbito social. 

Dadas las condiciones sociales actuales, la escuela se 

encuentra descontextualizada, debido, primeramente. a que los 

contenidos no tienen una relación con el acontecer; y, 

segundo, los métodos de ensenanza ya no responden al tipo de 

aprendizaje que busca el alumno. 

Para Padilla. una evolución estructural dentro de la 

sociedad propicia el cambio educativo. Afirma, también. que 

esta variación busca mejorar sus condiciones de vida 

existentes. y la vía para lograrlo es la educación escolar. 

Padilla, al empezar este apartado, se cuestiona si la 

introducción de un nuevo lenguaje en el 6mbito escolar es 

para educar al hombre tal como es o bien al hombre como no 

es. La renovación educativa y social, que se busca con la 

aplicación de los nuevos lenguajes a las personas, sustituirá 

137 



viejos mitos por nuevos. pero indudablemente aparecerán 

aspectos que deberían haber desaparecido. Por eso. al 

cuestionarse el autor sobre la implicación del lenguaje 

total en el desarrollo del hombre. se encuentra que se busca 

educar a un hombre que no se conoce • pues sus 

potencialidades, de critico y creador. no ha sido 

desarrolladas, pero también se retomará al hombre tal como ha 

sido educado, al utilizar los aspectos que sirvan para 

complementarlo con la presente propuesta. El hombre que busca 

el lenguaje total es real. en la medida en que existe la 

posibilidad de pensarlo y pensarse a si mismo. esto es, la 

teoria propuesta desea proyectar todas las potencialidades 

que tienen los individuos para desarrollarlo armónicamente. 

El profesor se encuentra encasillado en una serie de 

estructuras que lo introducen a la rutina. es as1 como 

destruye. todo o gran parte. de su poder creativo: por esto 

no hace nada nuevo en el salón de clase. simplemente recrea 

lo establecido en su curricula. El educando, por su parte. lo 

retoma como ejemplo, lo cual trae como consecuencia que el 

estudiante tampoco sea creativo. 

4.3. SINTAGMA DE LA PEDAGOGIA DEL LENGUAJE TOTAL 

Ramón Padilla retoma doce conclusiones teóricas. acerca 

de la importancia de pedagogia del lenguaje total en el 

proceso educativo~ provenientes de las investigaciones 

realizadas por lae maestras 
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Monterrico. Pero antes de llegar a estas reflexiones, el 

3.utor destaca tres caracter:Isticas, indispen:3ables, de la 

presente teor:Ia. las cuales viene retomando durante la 

realización de su libro: Los medios de comunicación. el nuevo 

hombre y la evaluación. 

Los medios de comunicación son el elemento que da origen 

a la nueva pedagogía. ya que la utilización de estos medios 

implicados en los postulados del lenguaje total. 

para llevar a cabo un· proceso educativo. 

aplican 

Uno de los objetivos del lenguaje total es ubicar 

social, cultural y educativamente al nuevo hombre, nacido de 

los avances tecnológicos de los medios de comunicación. La 

nueva civilización electrónica genera un desequilibrio 

en el hombre. debido a que se encuentra en un mundo lleno de 

cambios. que no lo ubican como un ser que busca el equilibrio 

dentro de su entorno. 

"El hombre encarnado en el medio exige claridad de 

objetivos para su compromiso temporal. Quiere por s1 mismo. 

una puesta al d1a de los mitos para no quedarse viviendo en 

un pasado que mata todo ser en devenir."(6) 

Los medios de comunicación cambian el concepto de tiempo 

y espacio. lo que genera que el hombre se encuentre 

viviendo en una realidad sumamente compleja y cambiante. Con 

(6) op. cit. pag. 81 
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esta caracter1stica de los medios, tiene la posibilidad de 

conocer el pasado y el futuro. modificando las 

interpretaciones de ver el mundo. 

Con respecto a la evaluación. Ramón Padilla se hace la 

pregunta de que si existe una diferencia entre los alumnos 

que participaron en este experimento y los que no. o sea los 

que se encuentran en el sistema tradicional. y 

responde ... Para esta evaluación habr!a que tener en cuenta 

que se trata de una pr4ctica de cuatro meses y la educación 

es un proceso. 

"Creemos que es suficiente que este proceso se inicie. para 

estimar el valor de la pr4ctica. sabiendo positivamente que 

si se trunca no se llegar6 al resultado previsto. Pensamos 

que al usar este sintagma eeducativo, est6bamos m4s en el 

camino de una auténtica educación (creación de actitudes 

frente a la vida; formación del car4cter y personalidad del 

educado con núcleos sacados de la vida).(7) 

Si bien es cierto, estos curso aplicados de manera 

aislada no logran formar al nuevo hombre, ya que como lo 

explica Padilla, la educación es un proceso s1 se logran 

despertar las inquietudes de los estudiantes al buscar otras 

formas de expresión y lo m4s importante de aprendizaje. La 

aceptación de esta metodología por parte de los alumno~ se 

reflejar6 en la aplicación de lo aprendido en otras. 4reas del 

(7) op. cit. pag. 82 
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saber. 

4.4. CONCLUSIONES DE LAS INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO 

MONTERRICO 

1. El estudiante de hoy vive en un medio eminentemente 

pasivo. Dentro de la escuela su comportamiento es dócil. ya 

que solamente se pasa escuchando al maestro. Saliendo de la 

escuela. en el uso de su tiempo libre. su comportamiento es 

similar. ahora no por causa de la institución educativa. sino 

por la programación de los medios de comunicación en 

específico la televisión. ya que entra en una pasividad y 

dependencia mental electrónica. El uso del tiempo libre. 

menciona el autor. ya no es como hace cuarenta anos. donde el 

contac'to con la naturaleza era m6s frecuente. lo cual 

propiciaba un mejor ambiente para el desarrollo. 

La Pedagogla del lenguaje total no elimina el uso de la 

palabra oral y escrita. al contrario. la busca como un 

complemento para los dem6s tipos de lenguaje; todos éstos, 

en su conjunto. forman el lenguaje verbo - audio 

visual. 

Los mensajes verbo - audio - visuales buscan ubi~ar al 

estudiante dentro de todos los sentidos que tiene, tanto en 

la captación como en la emisión de la expresiones. Con este 

tipo de mensajes y de expresiones, se busca que el alumno 

utilice todas las posibilidades técnicas y de los lenguajes. 
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para acabar con la sola disposición de un medio de 

comunicacion. como lo es el libro en la escuela. 

Padilla asegura que una errónea utilización de los 

medios de comunicación en el aula. traería complicaciones 

para el desarrollo y el entendimiento del estudiante. Para 

que no exista este problema. es importante tener en cuenta el 

objetivo que se pretende al utilizar los medios de 

comunicación. como lo realiza y hace la pedagogía del 

lenguaje total. El autor senala tres características que 

podrían llevar al mal manejo de los medios en el aula: 

A) La comodidad del maestro para salir de los programas. 

gastados por la repetición de muchos anos y de muchas veces 

al dia. El profesor se cansa de repetir y deja la labor a 

las m6quinas. 

B) Existen profesores que desean ganar una autoridad 

moral utilizando novedoso medios de comunicación. llamando 

con esto. la atención de los estudiantes. y de las 

instituciones educativas: para estos docentes su motivación 

ea la de sobrepasar la labor de sus dem4s companer~s de 

profesión. 

C) Existen otros profesores que encuentran. dentro del salón 

clase. una compensación a sus frustraciones y 

aspiraciones artísticas. que no fueron aceptadas por la 

sociedad. 
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Los profesores que busquen la utilización de los medios 

de comunicac1 ... ·m con fines personales. estarán atentando 

contra la formación y desarrollo del estudiante. Los medios 

de expresión dentro del proceso educativo, tienen que estar 

sustentados bajo una planeación y objetivos especificos. que 

busquen la formación social y educativa. 

2. Para Padilla, la comunicacion es un proceso de apertura 

que se encuentra en todo acto humano. La educación, como acto 

humano, es eminentemente un acto de comunicación. pero en la 

mayoria de las veces éste es unilateral, donde solamente una 

persona emite la información. (8) 

"Para nosotros, comunicación es un di6.logo entendido 

como relaciones interpersonales que hacen de la persona un 

miembro comprometido del grupo, logrando convivir el acto 

educativo en una vivencia en común." (9) 

Esta interpretación del fenomeno comunicativo, permite 

que el lenguaje total utilice dos elementos importantes para 

(6) El presente autor, al igual que los demás investigadores 
de la misma corriente, consideran a la comunicación como un 
proceso rec1proco, bilateral. donde por fuerza debe de 
existir la retroalimentación. sino se da este proceso, existe 
solamente información. Los estudios m6s recientes en 
epistemolog1a de la comunicación. han descubierto que la 
comunicacion existe cuando el receptor logra una adecuada 
significacion o decodificación (entendimiento del mensaje). 
aunque' no exista por parte de éste respuesta al mensaje 
emitido, 

l9l PADILLA. Ramón. op. cit. pag. 88 
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el trabajo escolar: La dinámica de grupos y el progreso 

comunitario. 

La dinámica de grupos logra que las personas expresen 

1 ibremente sus ideas dejando a un lado el ego1smo y la 

competencia por indagar quién sabe más. La participación de 

todos los alumnos, en el proceso educativo, genera un 

intercambio cultural y social. que enriquece el conocimiento 

y el aprendizaje dentro del grupo. 

La dinámica de grupos no la debe imponer el profesor, 

tiene que ser una necesidad que surga del mismo grupo 

escolar. El diálogo tiene lugar cuando nace la necesidad de 

comunicarse. esto es cuando se quiere saber la solución de un 

problema o simplemente el intercambio de ideas. En este 

proceso el estudiante sabe que sus ideas no se van al vacio y 

no se desperdician. 

Existen dificultades para que el trabajo de grupo no se 

dé. esto se debe a que los estudiantes no están acostumbrados 

a aprender unos de otros, siempre es el maestro el que lo 

realiza. El silencio es importante. pero no tiene que durar 

todo el tiempo, ya que la reflexión realizada por el alumno 

tiene que ser expuesta ante el grupo. 

"El did.logo exige "flexibilidad" para saber escuchar. 

saber, hablar y saber que el otro tiene razón. 

rjgidas. preconcebidas no podemos llegar 
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comunicación por el di6.logo."{10) 

Los estudiantes. por el gusto de aprender, tienen que 

ser flexibles expont6neos y libres en sus comentarios. El 

negar ideas contrarias que expresan los dem6s, 

la libertad de exposición es imponer por fuerza 

sin permitir 

las suyas, 

lo cual generar1a la pérdida del valor creativo y la razón de 

ser de las dinámicas de grupos. 

Un diálogo con un código diferente entre emisor y 

receptor, permitirá una interpretación errónea del mensaje, 

ya que no existen un marco de referencia común. Si existe 

este problema durante la dinllmica de grupo, no se cumplir~ el 

objetivo y no existir6 aprendizaje. 

Este trabajo puede realizarse dentro y fuera del aula, 

ya que el aprendizaje planteado por el lenguaje total 

permite salir a nuestro medio ambiente y no quedarnos dentro 

del aula. 

3. Padilla comienza este apartado afirmando que no existe 

un verdadero aprendizaje sin creatividad en el trabajo del 

alumno, ya que crear es un compromiso para el cambio. 

El lenguaje total busca la formación de un hombre diferente, 

que medique sus pautas de conductas. (se pretende que 

sea para mejorar dentro de su sociedad) gracias a una 

educación formativa. 

1101 op. cit. pag. 91 
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El estudiante formado en la pedagog1a tradicional, est6 

acostumbrado a que su aprendizaje sea por medio de la 

imitación, copia y repetición. El lenguaje total creará los 

elementos para lograr una educación integral. estos 

componentes son: 

SABER, SABER HACER Y SABER SER 

El saber se encuentra en los conocimientos adquiridos a 

lo largo del curso o ano escolar; el saber hacer es la 

aplicación de loa conocimientos a un trabajo creativo, el 

cual se tiene que realizar bajo el lenguaje verbo - audio -

visual y el saber ser se logra cuando el alumno logra un 

cambio de valores y actitudes, mejorando su relación con 

todos los miembros de su habitat. 

Los profesores tendrán la responsabilidad de que sus 

alumnos aprendan a interpretar o manejar esta triada, 

logrando el desarrollo de su propia personalidad. Los 

elementos de la educación integral no tienen que ser 

impuestos por el docente. porque la metodolog1a falla.ria. 

La creatividad. dentro del proceso educativo, tiene que 

darse bajo la dinámica de grupos. con el fin de no dispersar 

demasiado los objetivos comunes. Para trabajar utilizando 

medios de comunicación, es necesario un número significativo 

de personas. 

La educación tradicional suele reprimir la creatividad 
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en los alumnos desde los pr1m~ros actos de estudlo. debido a 

que los maestros por cump1 ir el programa de 1nanerd mas f.~cl 1 

y rapida. buscan métodos donde no promueven el trabajo libre 

d~l estudiante y sólo se concr~tan a d1ctados. 

Cuando a este tipo de alumnos se les dejo un trabajo, 

donde pongan en juego su creatividad. los Yesultados no son 

los que se desean, debido a que no tienen las bases para 

re~lizarla. ademas que lo toman como un ejercicio para 

entretenerse es por eao que lo realizan de maneYa aislada. 

Pdra que el alumno logre una creación que cumpla ~odos 

los requerimientos que pide el lenguaje total, éste se tiene 

que dar por todos los medios de expresión. Los medios d~ 

comunicación permiten no sólo saber percibir y criticar, los 

mensajes emitidos por las palabras. las imágenes y los 

sonidos, sino crear d través de loa medios. 

"La pedagog:la del lenguaje total usa los medios de 

comunicacion. tal y como se presentan, para educar la 

percepcion y la crítica: pe:ro está m6s comprometida cor1 las 

expresiones que los educados emplean par.a expresarse." ( 11 J 

Los medios de comunicación. por su formación técnica y 

por los lenguajes que utilizan. son considerados los 

intrumentos más creativos que tienen los individuos: pero 

desgraciadamente los medios más complejos (cine. radio y 

ílll op. cit. pag. 95 
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televisión) ee encuentran en manos de personas cuyo fin es el 

de lucro y no el educativo. 

Actualmente. gracias a los avances tecnológicos, las 

instituciones educativas y los mismos estudiantes, pueden 

acceder a medios muy parecidos a estos. como lo son las 

videograbaciones, las c4maras de cine super e. las 

radiograbadoras etc .. que con un costo menor se pueden lograr 

producciones de calidad. 

Tambián existen medios audiovisuales, los cuales no son 

técnicamente tan complejos como los 

introducen igualmente los mismos 

anteriores. 

lenguajes. 

pero 

Estos 

instrumentos son: Los audiovisuales. el retroproyector de 

cuerpos opacos, el proyector de filminas etc. Otros medios 

que también se pueden usar son los periódicos. las 

historietas. los foto cuentos. etc. 

4. Padilla menciona que la pedagog!a del lenguaje total 

tiene como una de sus metas educar la percepción. ya que si 

no se educa convenientemente la percepción. de todos los 

sentidos, tendremos individuos acríticos. 

La escuela tradicional utiliza como ~nico medio de 

comunicación masiva al libro. La educación para la percepción 

se tiene que dar con todos los medios existentes. cada uno de 

ástos llega a un sentido diferente. 
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La imagen en movimiento se percibe diferente a Jos 

sonidos y éste a su vez a la escritura y ésta de diferente 

forma a ~as palabras, etc. Al educar por los diferentes 

sentidos. se está dando una unidad importante para la labor 

educativa. el alumno no fragmentará los mensajes 

tajantemente, sino ahora le dará un orden especifico a cada 

lenguaje. 

Una vez que los alumnos sepan percibir (denotar o como 

dice Francisco Gutiérrez leer el mensaje) se puede pasar al 

segundo paso: la critica. La reflexión y el análisis critico 

del alumno hacia el mensaje posibilita una interpretación más 

"objetiva" del mensaje que se recibe. 

La critica es el paso que antecede a la creatividad, 

solamente que Padilla le da más importacia a ésta 

la cual explica profundamente. 

5. Si bien es cierto que el profesor cumple un papel 

importante en el aprendizaje del alumno. también lo es su 

monopolización, al ser él quien rige las normas y el 

método para la ensenanza. La propuesta educativa del lenguaje 

total trata de evitar ésto y utiliza el trabajo en equipo 

como método de aprendizaje. 

Según Padilla. las personas que participen en el proceso 

de aprendizaje son un todo indispensable. son miembros 

activos de una comunlddd. Para esta pedagogía lo que se 
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quiere. es que tanto alumnos como maestros sigan el mismo 

camino y el mismo objetivo: el de eliminar la competencia 

entre mejores y peores. y buscar la manera de revalorizar al 

hombre dentro de la sociedad. 

El hombre se encuentra viviendo en una civilización que 

le exige superarse cada d1a más. Las transformaciones tan 

drásticas que ha tenido ésta. desubican el quehacer cotidiano 

de las personas. Es por esto que todos los individuos tiene 

el compromiso de conocer los cambios tan din6.micos y de 

sacarles el mejor provecho. 

Para esto, el hombre tiene que valerse de instituciones 

que busquen su desarrollo armónico. Loe centros educativos 

son un ejemplo, pero al tener pol1ticas ya establecidas por 

anos. no se abren por completo al conocimiento mas alta de 

el salan de clase y de los libros. El profesor sigue con sus 

posturas autoritarias. alejadas de la creatividad que tien6 

el alumno. además que imparte temas aleJados de toda 

realidad. Es por esto que no puede relacionar ambas cosas. 

el orden social en el que se cre1a seguro se 

tambalea. porque sus posturas autoritarias no caben. porque 

sus conocimientos ceor1cos caen en un vivir comprometido. 

p_orque no puede decir esto es as1 cuando la viviencia con los 

alumnos le ha demostrado otra realidad en algunos aspectos y 

entra en 1 a duda en otros."< 12 1 

(12J op. cit. pag. 100 
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6. El lenguaje total concibe a la libertad como la 

emancipación existencial del sujeto. esto es integrarse a !a 

sociedad sin ser absorbida por ella. En esta libertad. el 

individuo se olvidará de la importancia de su status 

sociales. el ser libre no dependerá de la clase social en la 

que se encuentre. 

La metodología propuesta por esta corriente teórica. la 

percepción. la conciencia intuitiva. la conciencia crítica y 

la expresión creativa. es una alternativa para el éambio. 

en donde los seres humanos se encontrarán a a! mismos. 

Los cambios en las formas de vida. de ver el mundo y de 

relaciones sociales. se realizan con una velocidad 

sorprendente. El tiempo y el espacio cada vez es. más y 

me)or. dominado por el hombre, pero aun así le cuesta trabajo 

controlarlos por sus violentas transformaciones 

estructurales. La propuesta del lenguaje total no busca el 

reemplazo de un elementos por otro. sino un proceso de 

"personalización" del educando. 

Las instituciones educativas. dentro de su proceso, 

tiene que ayudar a las personas a encontrarse con ellos 

mismos para que puedan por sí solos resolver sus problemas y 

no caer en la dependencia y paternalismo de la escuela 

tradicional. Los errores de los alumnos en procesos cerrados. 

como el tradicional. son castigados, no son tomados como 

parte del aprendizaje. Para la pedagogía del lenguaje total. 
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los errores son parte de un proceso. debido a que el alumno 

tiene que cometer equivocasiones si quiere llegar al 

verdadero aprendizaje. El docente tiene que cuidar que estos 

fracasos no daNen la personalidad de los individuos. al 

contrario. los tiene que encamimar para que formen parte de 

su desarrollo personal. 

Tomar conciencia de los errores y los aciertos. ayudar4 

a las personas a lograr sus objetivos de vida de forma m4s 

rápida y más armónica. 

7. La propuesta teórica que se presenta tiene como punto 

importante a desarrollar la emotividad del estudiante. Los 

estados emotivos por los que pasa el individuo. dentrO y 

fuera de la labor escolar. tiene que basarse bajo el 

principio de satisfacción; si no se logra ésto se puede tener 

sentimientos 

estudiante. 

de rechazo y de agresión por parte del 

"El lenguaje es una forma de interacción. La pedagogia 

del lenguaje total exige la superación de la simple 

interacción que origina el trueque utilitarista para crear 

una "interacción significativa" en la cual la persona 

significa para la otra.''(13) 

(13) op. cit. pag. 115 
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Otro punto importante de esta pedagogía es ~l interés 

que tiene por las relaciones comun1tarias, donde el profesor. 

gu1a del aprendizaje. ayuda a encontrar. a sus alumnos. el 

papel que juegan dentro de su contexto y la constdnte 

evolución en que se encuentra. Igualmente. el docente, 

encaminará a sus alumnos hacia el descubrimiento de sus 

actitudes para que hallen la gama de posibilidades que tienen 

para vivir dentro de su sociedad. 

Para lograr los puntos anteriormente mencionados. es 

importante tomar en cuenta la evolución psicológica de cada 

etapa de la vida. Esto es. conocer el desarrollo del 

individuo en sus tres etapas : ninez, juventud y adultez. La 

propuesta del lenguaje total da por hecho que se puede 

trabajar en las tres etapas. pero no realiza un proyecto d~ 

trabajo para cada fase. 

Para la presente propuesta es más factible empezar a 

desde la etapa infantil. ya que es aqui donde los 

sujetos empiezan a conocer el mundo y también donde realizan 

la adquisición de sus valores. los cuales marcaran la pauta a 

seguir en su vida. 

Segun Padilla. quien se enfrente con los ninos y a sus 

actitudes equivoc&das. no desde el punto de vista mo1·al sino 

desde el punto de vista psicológico, tiene la posibilidad de 

influir en la formación de éste; pero esta influencia debe 

generar una educacion auténtica la cual aproveche todas las 
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potencialidades y ganas de descubrimiento que tiene el nino. 

Querer educar a un joven o a un adulto bajo la premisa 

teóricas del lenguaje total. resultará más dif:!cil, pero no 

imposible. ya que la propuesta metodológica ayuda a descubrir 

elementos que con la educación tradicional no se llegan a 

detectar, por consiguiente se tendrd contacto con estos 

elementos. distintos a las acostumbrados; de aquí pueden 

surguir cambios que afecten los valores y las 

interpretaciones de loe sujetos. 

8. Los centros de interés. comenta Padilla, deben salir del 

diario vivir de las personas y de los acontecimientos 

cotidianos de cada cu~tura. La escuela tiene que tomar en 

cuenta las manifestaciones de cada comunidad para integrarlas 

a su labor educativa. 

Los cambios sociales se escapan. en la mayor:!a de los 

casos. de los contenidos escolares, debido a que estos 

cambios son sumamente rápidos y las instituciones educativas 

no tienen los instrumentos necesarios para captarlos. La 

escuela tiene que ser más din4mica. m4s abierta a loa nuevos 

acontecimientos; para esto, ha de adquirir nuevas 

metodologías. las cuales integren al hombre a las 

variaciones que acontecen en su medio ambiente, es por esto 

que se tiene que abandonar la idea de que el salón es el 

único lugar de aprendizaje. 
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El desarrollo del hombre, dentro de su sociedad, debe 

:ser el principal objetivo de la escuela. no la institución 

misma, como sucede en la mayoría de los sistemas educativos. 

La pedagog1a del lenguaje total integra al ser humano. este 

debe considerarse como el principal elemento en el proceso en 

los cambios sociales. ya sean tecnológicos o culturales: para 

esto crea un metodolog1a dinámica y sumamente creativa. 

9. La educación. menciona Padilla, es para el desarrollo 

armónico de los seres humanos: la escuela debe de preveer 

el advenimiento de los acontecimientos sociales, tiene que 

formar hombres que respondan a las necesidades de su tiempo, 

si no lo hace, las futuras generaciones corren el peligro de 

no vivir armonicamente dentro de su comunidad. 

Para Padilla la escuela tradicional no mira hacia el 

futuro. No sabe hasta dónde puede l lega1~ la evolución de la 

sociedad. ni qué va hacer del hombre dentro de ésta. La 

pedagog1a del lenguaje total. al incorporar los medios de 

comunicación. tanto masivos como o.udiovisuales, busca 

integrar al estudiante a los cambios que ha propiciado éstos. 

Antonio Vallet, autor que ya se analizó en este cap:itulo. 

afirma que los medios de comunicación formaron una nueva 

civilización. al incorporar "nuevos" lenguajes a sus formas 

de expresión humanas. 

La actual sociedad vive dependiendo. en un alto grado, 

del constante desarrollo tecnológico. Este adelanto se genera 
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con una gran velocidad, en contraste con los cambios que 

existen en el sistema educativo. El hombre quiere conocer los 

beneficios de esta tecnología e incorporarla a su vida. pero 

no sabe cJmo sacarle provecho. La escuela. que deberla ser la 

que estableciera esta relación, estl incapacitada para 

lograrlo. por su pobre visión que tiene de los cambios que 

suceden en el acontecer. 

Según la pedagogía del lenguaje total. los sujetos 

tienen que adaptarse a esta nueva civilización, desconocida 

todavía por muchos. Si no sucede esto. se van a acentuar cada 

vez m4s los conflictos, en cuanto adaptación individual y 

grupal. 

10. A lo largo de la historia han existido posturas 

filosóficas que ven al hombre bajo diferentes perspectivas. 

Esto ha ocasionado que su formación social, cultural y 

educativa, varíe de civilización en civilización. En este 

sentido, cada sistema educativo tiene objetivos específicos 

para formar al hombre que desean. 

"Toda educación. cualquiera que ésta sea. está 

fundamentada en una visión filosófica del hombre. De esta 

visión nacen, no sólo las relaciones que deben establecerse 

entre educadores - educandos, sino también los contenidos 

programd.ticoa y forma de transmisión de estos contenidos." 

Cl4l op. cit. pag. 126 
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Por ejemplo, la pedagog1a tradicional forma sujetos 

pasivos. de-pendientes del trabajo de sus superiores. 

desadaptados a su medio ambiente y sin un obj~tivo de vida. 

Muy al contrario, la pedagogia del lenguaje total genera 

individuos criticas y creativos, que busca incorporar todas 

las formas posibles de expresión a su vida diaria. 

Según Padilla, la educacion que prevalece actualmente 

sigue con rigidez sus métodos de ensenanza y no ve las 

diferentes alternativas existentes, que van naciendo conforme 

cambia el ser humano. Es asi que solamente son buenos alumnos 

los que encajan en su método y éstos son los que aprueban 

exámenes, los que no cuestionan el trabajo del docente. los 

que son muy disciplinados etc. 

11. Segun la visión de los alumnos, los profesores son los 

duenos y los distribuidores de la verdad que no ddm1ten que 

ninguno de ellos asuma el liderazgo que él tiene. El profesor 

basado en el lenguaje total, será capaz de generar el 

didlogo, abierto, entre él y los mismos estudiantes. Este 

docente. se convertirá en un animador del aprendizaje el cual 

no pennitira la unidireccionalidad del conocimiento: buscará 

que la labor educativa se convierta en una búsqueda en comón 

y en un aporte para el bien de todos. 

El alumno consciente del papel del maestro y del suyo. 

construirá el ambiente propicio para 
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demás companeros y, posterionnente, con su comunidad 

empezando primero con su familia. Padilla comenta que un 

cambio, como se pretende. en la labor educativa, incorporando 

el diálogo. como uno de sus objetivos principales, al 

principio no se dar6 en la forma m~s pura. ya que loe 

estudiantes no est6n acostumbrados a abandonar la 

directividad que ejerce el profesor sobre ellos. 

Padilla comenta. que existen otras clases de 

directividad: La socialización de la conducta.(relaciones 

humanas impuestas) ... Es deber del animador el hacerle 

consciente de todas las presiones que le vengan o puedan 

venir desde el exterior, por ritos formalistas. Su actuación 

debe nacer de dentro hacia afuera y no de fuera hacia dentro. 

En el primer caso se producir6 la adhesión efectiva de la fe 

o la intelectualidad de la razón, en el segundo la agresión 

personal. 11 (15) 

12. Al comenzar el ültimo punto. de las conclusiones 

generales que encontró en el desarrollo del trabajo de las 

maestras peruanas, Padilla hace una reflexión basada en tres 

puntos. los cuales son: tesis, antftesis y síntesis. 

·Tesis: Es la büsqueda de signos que se realiza bajo la 

percepción y la crítica de todo cuanto rodea e 

interacciona con el hombre. Una vez encontrado estos 

signos se preaentar4, cualquier medio de 

(15) op. cit. pag. 128 
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expresión, al grupo. 

Antítesis: Es la búsqueda de signos, por parte de los 

alumnos, que brindan otra posibilidad de ver o 

interpretar el mundo. 

Síntesis: El grupo se divide en subgrupos y estudian en 

dinámicas. la tesis y la antítesis para hacer una 

síntesis de la misma. Los puntos más importantes 

de conversación, será la nueva tesis para formar 

actitudes frente a la vida. 

Esta metodología sintetiza las premisas teóricas que 

propone Ramón Padilla para el lenguaje total. El objetivo. 

como se ve en los tres puntos seNalados. es generar 

estudiantes que investigan con base en sus inquietudes. que 

lo expresen con lenguajes modernos y que entren en la 

dinámica social. donde se formaran como seres humanos y 

verdaderos alumnos. 
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CAPITULO CINCO, EL LENGUAJE TOTAL EN UNA EXPERIENCIA DE 

ALFABETIZACION CON INDIGENAS EN EL ECUADOR. 

5. EL OLVIDO DEL TIEMPO HALLADO 

El Olvido del Tiempo Hallado, del autor espanol Ramón 

Astondoa Ruiz. es una 

antropológicas donde el 

de 

lenguaje 

las pocas 

total se 

experiencias 

ha aplicado 

en poblaciones indígenas de América Latina. específicamente 

en Ecuador. El lenguaje total sirvió para lograr la finalidad 

de lograr la alfabetización de los ninos y los jóvenes. de 

estas comunidades. A continuación se expondr4 

principales de este autor.· 

5.1. LA REGION DE COLORADO DE SANTO DOMINGO. 

las ideas 

En su libro, Ramón Astondoa narra las experiencias 

vividas de un grupo de antropólogos y sociólogos en una 

comunidad ecuatoriana llamada Colorado de Santo Domingo. El 

autor senala, primeramente. la zona a donde llegó los 

primeros dias. que es Qui to, la capital de Ecuador; 

posteriormente narra la forma en la que viven los pobladores 

y sus costumbres. " Algunos comercios cierran a las nueve o 

diez de la noche, son comercios de todo tipoo portales 

socorridos donde pueden encontrarse cigarrillos, pan. 

aspirinas. coba colas. etc.'' (1) 

Astondoa describe a los indígenas de la siguiente 

(1) ASTONDOA, Ramon. "El Olvido del Tiempo Hallado" pag. 22 
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manera: "Es un absurdo la pretensión de ignorar al indio; el 

indio está, pasa a nuestro lado musitando una plegaria, y 

tenemos que dejarle el paso. cuando ocupa toda la acera 

estrecha. con su carga de lena. Confieso honestamente. que he 

salido a la calle sin pensar como es él, como el que sale a 

la cal le otro lugar del mundo, pero el indio. con su 

silencio, ha impuesto su presencia." (2) 

Zamhahua fue la primera localidad, fuera de Quito. 

donde arribaron, posteriormente partieron a la selva Colorada 

de Santo Domingo, provincia de Pinchincho: fue en este 

lugar. donde los investigadores aplicaron la metodología de 

lenguaje total para lograr la alfabetización de los "ninos 

1 ugarenos. En la rea 1 ización de la propuesta, se 

tuvieron que estudiar la formas de vida de los pobladores. 

"El colorado precisa de la libertad, seria una tortura 

encerrarle en una aula, ya que le puede producir neurosis, 

debido a que no atendería ni entendería" (3). 

El colorado es muy místico, conserva sus mitos y sus 

tradiciones, por ejemplo tienden a pintarse lineas de color 

negro en el pelo, en la cara. en los brazos. y en las 

piernas: también se pintan pequeffos c1rculos separados unos 

de otros por diez y quince cent1metros: siempre en sentido 

ho~izontal. Su atuendo consiste en una falda de franjas 

(2) op. cit. pag. 22 

(3) op. cit. pag. 23 
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horizontales blancas y azules. se coloca. igualmente. varios 

pal1.uelos de colores aunados al cuello y otro de gran tamaf'to. 

llamado el ''paf'tu". que lleva sobre los hombros. Generalmente 

van descalzos, y en las muf'tecas llevan unos brazaletes que se 

llaman "calatsali". 

5.2. OBJETIVOS DEL LENGUAJE TOTAL. 

El lenguaje total pretende provocar un despertar en los 

sentidos, al buscar y al conservar los valores de los 

lugaref'ios. ya que esta metodolog1a no pretende 

"domesticar" o "civilizar". El trabajo que ellos realicen 

debe estar marcado por su propio criterio y creatividad. El 

lenguaje total no quiere implantar sistemas tradicionales de 

ensenanza. al contrario quiere adelantarse a los 

acontecimientos venideros, pero sin olvidar sus formas de 

vida. Por ejemplo: los medios de comunicación pronto 

absorveran la región de los colorados. En aquella época, 

describe Astondoa, existía una emisora radifónica donde se 

ºemitían avisos en su mismo dialecto. ademas de música local 

variada. Con la aplicación del lenguaje total se les quer1a 

advertir las intenciones ideológicas de estos medios de 

comunicación. para que no cayeran en la misma trampa que les 

plantearon a las anteriores sociedades. igualmente se 

buscaba ensenarles a expresarse por los nuevos lenguajes, aun 

desconocidos por ellos. 

En la última parte de 1 1 ibro, Ramón Astondoa, 
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introduce una ref 1 exión acerca de 1 trabajo real izado. Este 

an6lisis es real izado por la socióloga Ana Lucía Yaf"iez 

Cossio. la cual narra la aplicación de la. peda.gogia del 

lenguaje total con los ninos indígenas colorados. 

"Puede parecer, a simple vista. que und experiencia 

pedagógica entre ninoe de ambos sexos, pertenecientes a una 

comunidad prácticamente virgen, en las influencias de orden 

educativo, seria una experiencia fácil. Nada más ajeno a la 

realidad, si se tiene en cuenta además, que la metodologia 

que seguimos con ellos: La pedagogía del lenguaje total, es 

una acción liberadora. un proceso educativo que conduce 

irrevocablemente a la critica y , posteriormente, como meta 

ideal, a la cr~atividad y al compromiso.'' (4) 

La socióloga Luc~a Yaftez plantea un problema que 

resolvieron gracias a las potencialidades del lenguaje total, 

el encontrar una comunidad sin ningún tipo de influencias 

educativas (ninguna generación de la región ha tenido 

contacto con la escuela). El nino "col arado" no le tome 

interés al estudio porque ve que ningún miembro de su familia 

necesitó de la educación para desarrollarse. El lenguaje 

total permite, en su trabajo práctico. realizar un 

trabajo llamativo por los medioo utilizodos y por el uso de 

contenidos basados en la vida, esto hace que los ninos pongan 

interés en conocer otras cuestiones, además de que la 

(4) op. cit. pag. 141 
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metodología no es un sistema impositivo. El nino colorado 

trabaja con libertad. tanto para el di4logo como para asistir 

a las clases. 

Otro de los problemas que se tuvieron, fue el de 

desconocer totalmente el dialecto colorado, el cual segOn la 

autora es sumamente difícil. El esfuerzo para lograr la 

comunicación o el entendimiento con el nino, indirectamente 

beneficia en algunos casos los objetivos del lenguajue total, 

porque el nino realiza la comprensión por 'l mismo, y se 

vuelve muy perceptivo al tratar de traducir e interpretar el 

mensaje; es por esto que ·no se buscó implantarles el idioma 

espanol. lo cual, según la autora, violentar1a el contacto 

entre ellos. 

El trabajo que se realizó, a petición del gobierno 

colorado, fue el de alfabetizar a los ninos de la región. 

Según la socióloga Yaftez. lo que m4s intereso a los 11deres 

de la región. es que los niftos llegar4n leer y escribir, es ~or 

esto que no se puso ninguna traba, ni supervisión a la 

metodologia del lenguaje total, y se pudo circular libremente 

por todas las comunidades coloradas. utilizado medios ajenos 

(grabadora y pel1culas) a su hacer social. 

El lenguaje total no tiene contemplado. 

expl1citamente, dentro de sus fines teóricos, lograr la 

alfabetización, pero se considera un opción viable. por la 

f4cil adaptación a eata circunstacia, debido a que no se 
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quiere caer en métodos tradicionales de alfabetización. El 

plan de trabajo se realizo, con base en la edad de los ninos 

y a su contexto cultural. Los ninos colorados. gracias a 

este método, obtuvie1·on una gran variedad de opciones para 

expresarse, sin olvidar, claro está, el objetivo final: el 

saber leer y escribir. 

La ventaja de utilizar los medios de comunicación. como 

lo plantea el lenguaje total. se debe a que amenizó el 

trabajo de alfabetfzación. ya que el nitlo colorado puso 

todos sus sentidos en la recepción y emision de los mensajes. 

Para Lucía Yanez, el lenguaje total tiene otra ventaja ·al 

aplicar su metodología. y ésta es la libertad en el trabajo. 

El nino colorado, por su propia circunstancia cultural, no 

resiste estar encerrado mucho tiempo, y menos con la 

pasividad de la escuela tradicional. El trabajo realizado. 

por este grupo de personas, se desarrolló al aire libre, 

(adapt6ndose a las circunstancias naturales) alrededor de 

troncos, los cuales sirvieron como mesas; los 

techos de paja les tapó de los rayos del sol. 

Como se mencionó en los p6rrafos anteriores, conocer las 

caracter1sticas del nino indigena fueron indispensables para 

la aplicación de la metodologta, ya que al realizar la 

adaptación se trabajó en mayor o en menor grado los puntos 

que resaltaron la identidad del colorado, por ejemplo: una 

de las caracter1sticas. que se vio a simple vista del nino 
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colorado. fue la ·falta de interacción oral. esto es que no 

platicaban mucho. lo cual generó que les costara mucho 

trabajo realizar una actividad en equipo. por ejemplo cuando 

jugaron futbol no lo realizaban compitiendo por equipos. 

jugaban todos contra todos. Otra cuestión que se detectó 

fue la seguridad ante la vida que tiene el infante indígena. 

en comparación con el citadino. esto es. por su misma 

condición y realidad selv4tica; estos pequenos no necesitan 

que sus padres los s~quen a pasear. como lo hacen los padres 

urbanos. debido a que no existen la necesidad de ésto. por 

la propia condición del lugar. 

Por su parte. la nina colorada al cumplir los 12 anOs de 

edad estd lista para el matrimonio. Cuando cumple la edad 

seftalada vive muy cerca de su madre. es ella la que le 

enseftard todas las tareas dom,sticas. El nino, por su parte. 

a esta edad va de caza o de pesca con el padre. aprende a 

manejar el machete y realiza tareas mds pesadas. 

Ante esto, la din4mica del didlogo. propuesta por el 

lenguaje total. es sumamente importante ya que permitió una 

mayor interación expresiva entre ellos. Primeramente se 

reflejó dentro de las clases y despu6s, de una manera 

gradual, en sus· actividades diarias. 

5.3. REGIONES DE TRABAJO. 

La región del colorado de Santo Domingo consta de 
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varios poblados: Congoma, Baa y Chihuilbe, En estos 

lugares fue donde se empezó la tarea de alfabetizacion. 

comenzamos por Cóngoma, reuniendo un buen número de ninos de 

todas las edades, hasta 13 6 14 anos; contando los pequenos 

de chihuilpe, que les acompafiaban en la novedad que se les 

ven1a encima ... '' (5) 

El primer paso.de la alfabetización, comenta Yanez. fue 

repartirles cartulinas y lápices de cera y dejarlos trabajar 

libremente para que dibujaran lo que quisieran. Algunos 

hicieron garabatos en forma lineal, otros realizaron 

solamente garabatos desordenados. "Esta fue una experiencia 

que nos llenó de satisfacción, no sólo por el interesante 

material recogido, y que fue objeto de minuciosos estudios 

por parte el equipo. sino por la actividad incansable de los 

nifios, que cuando se les invitó a descansar prefirieron 

seguir dibujando ... '' {6) 

En los siguientes viajes realizados a Cóngoma. los 

investigadores llevaron un equipo audiovisual lo cual 

permitió a los ninos pasar al camino de la creatividad. El 

material que llevaron consist1a fue: 

10 dibujos de animales y 10 grabaciones de los mismos. 

El ejercicio consistió en identificar los sonidos 

relacionarlos con su imagen correspondiente. Algunos sonidos, 

(5) op. cit. pag. 148 

(6) op. cit. pag. 148 
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menciona la autora. se deformaban al grabarae. lo cual 

perturbaba al nino al confundirlos con otros y no poder 

reconocer el verdadero; no hay que olvidar que el nino de 

esta región tiene una gran agudeza auditiva. 

En la región del B~a se realizaron ejercicios similares. 

pero con lo. variante de grabar las voces de los ninos 

participantes de las clases. esto con la finalidad de que 

posteriormente. identificaran la voz de alguno de los dem4s. 

Después se les dio 10 cartulinas. con los 10 nombres 

escritos en dialecto colorado. para que reconocieran el 

sonido y la composicio_n gramatical. Igualmente se les dibujó 

10 animales para que ellos lo identificaran con base en el 

sonido que emitieron. 

Estos ejercicios sirvieron para conocer del ni~o. sus 

aspectos psicológicos. sus relaciones sociales y familiares, 

por ejemplo. las primeras palabras que se ensenaron a 

escribir fueron las del uso diario. basadas primeramente en 

sus dibujos. 

Para la socióloga Yanez. la motivación generada en los 

ninos fue la base. al igual que los medios de comunicación 

utilizados y ti din6mica interna de cada región. 

la alfabetización. Al principio. contimla. no 

para lograr 

fue f4ci l 

ensenarles a escribir. por todas las cuestiones que ya se 

mencionaron. 
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La utilización de los diferentes lenguajes, en una 

región donde éstos eran totalmente desconocidos. acompa~ados 

de una metodología liberadora. fue la clave para que los 

ninos "colorados" aprendieran a leer y a escribir en su 

propio dialecto. El lenguaje total. como lo demostró en esta 

experiencia. tiene los métodos suficientes para poder 

desarrollar a los individuos de una manera libre y expont6nea 

dentro de su propio contexto. 

Ramón Astondóa Ruiz no plantea una metodología 

específica y sistem6tica en este trabajo. sus comentarios· y 

los de la socióloga que.lo acampanan. se quedan en un nivel 

descriptivo. tanto en la relaciones con la comunidad, como en 

la forma de trabajo. Aun as1. la descripción deja ver el 

interés de los "alumnos'' hacia los lenguajes ••nuevos'' que 

utilizan los antropólogos. Otro punto importante a destacar. 

fue como el lenguaje total respetó la libertad de los ninos 

en su habitat; este acontecimiento es importante, ya que la 

misma teoría busca crear un ambiente sin ataduras, ni 

obligaciones. 
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EL OLUIDO DEL TIEMPO HALLADO 
RAMON ASTONDOA 

[S UNA DE IJIS PRllUJIAS [)(l'ERIEHCIAS 

ANTROPOLOGICAS-SOCIOLOGICAS DI DONDE 

IL LDIOOAJI TOTAL IS UTILllADO PARA 

ALfHITliAR COllllllDAHS IHDIGDtAS, 

ISPECIFICAllINTE HIHOS, Dt AHERICA IJl

TIHA, CICUAIOll> 

CARACTERIZACION DEL 
LENGUA.JE TOTAL. 

- IL -.JI TOIAL SE ACOPLO A LA COH -

TIXTO SOCIO - aJLIUML H LOS LIJGARE -

llOS. 

- PQllIIO IL TlllRJO LllRi V ISPOllIAHEO 

tlL NIHO, TANTO Dt IJ. llALOGO COllO DI LA 

ASISTDICH. 

- IL LDtGIJAJI TOTAL USHTO LOS UALOlllS 

ti LOS UIGHlllOS, llDllO A QUE HO SI P~ 

111910 "CIUILllHLOS", 

- HO SE PLAHTIAROH SISIDtRS TMDICIONllLIS 

ti DISDllllllA. 

- IL IRAIAJO SE )ISAUOLLO CON IASE EH SU 

PIOPIA ClllllllllRI V CllIDIO. 

- [L .-a IOHL •seo HWlllHIH A 
LOS ACOlllECIHIENTOS UDtlDEROS, SIH OLlll

DAI SUS FORllAS 11 UIDA, 

- EL LDtGIJAJE TOTAL DISDIO A LOS "COLORA -

IOS" A DPllSRIH COH LD«IHIJIS .UE HO 

~IAN. 

- IL LDIGllUI TOTAL HO IUSCA, CONO HITA 

PllllCIPAL, LA ALfRIITliACION PEllO DDIOS

llO SD UNA OPCION UIAILI PARA ILLO. 
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Dt IL COHlllXIO aJLIUML V Dt LA EDAD. 
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LOS QIALIS IDDITIFICABAH O llEPllODllCIAH 

LOS SONIDOS QUI SE LIS lllNSHlllRH, 

- rotos LOS LDIWAJES SE LOGllAIOH IHTI

GllAR Dt EJERCICIOS PARA QUE IL HIHO 

SE DISEHARA A LEER V ESCRIBIR, 
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CAPITULO SEIS: EL LENGUAJE TOTAL Y EL PROYECTO EDUCOM. 

6. PEnSPECTIVAS DE EDUCACION PARA LA COMUNICACION. 

•'Perspectivas de Educación para la Comunicación... Una 

Opcion para Formar en los Ninos un Juicio Cr1tico Hacia los 

• Medios de Comunicacion, es el trabajo de tesis que realizó 

David Fragoso Franco para obtener el t1tulo de Licenciado en 

Periodismo y Comunicación Colectiva en la Escuela Nacional de 

Estudios Profesionales plantel Acatl4n. UNAM. en el ano de 

1987. 

Fragoso divide en tres partes su trabajo de tesis: · la 

primera fase la dedic~ a describir los fundamentos m4s 

importantes del programa EDUCOM (Educación para la 

Comunicación). que b4sicamente es la propuesta del lenguaje 

total. con su metodolog1a respectiva, basada en 1 os 

postulados de Francisco Gutiérrez. La segunda fase: 

Alternativas de Educación para la Comunicación: El programa 

EDUCOM. ea una presentación del desarrollo teórico - práctico 

de la propuesta de trabajo. Aquí describe los objetivos 

generales y particulares del programa. asi como la 

descripción (cartas program6ticas) de todas las sesiones. 

Para esto. David Fragoso realizó dos cursos durante el ano 

~ " escolar. el primero lo demoninó Iniciación en la Comunicación 
\\ ,, 

y el segundo Iniciaci_ón en la Televisión. 

" La tercera parte se denomina El Inicio de la Formación 

" Hacia los Medios de Comunicación Social. el cual fragmenta en 
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tr:es capi'tul os: La característica de la muestra, la 

evaluación del trabajo vía encuestas y la codificación e 

interpretación de las encuestas. 

A continuación se desarrollar6n los puntos m6s 

importantes o sobresalientes de la investigación. 

6.1. UN PROGRAMA DE EDUCACION PARA LA COMUNIDAD 

ESCOLARIZADA. 

Esta investigación parte de la premisa de que los medios 

de comunicación manipulan, enajenan y dan pautas de conductas 

a los sujetos que se exponen ante éstos. Según Fragoso la 

mayoría de los programas que vemos por la televisión son de 

entretenimiento, basados en una sociedad de consumo, donde 

sus intereses no es el desarrollo de los hombres, sino el de 

una élite social y económica.(1) 

Muy pocas investigaciones estudian lo relativo al 

entendimiento de los distintos mensajes emitidos por los 

medios de comunicación. "Urge por lo tanto, una investigación 

que se proponga descubrir, sistematizar y aplicar un método 

que ayude al individuo a saber ver, saber escuchar y saber 

leeir los mensajes que le proviene de los medios de 

comunicación social. pero no en forma destructiva. de 

deshecho total de todos los medios. ni desprecio y rechazo de 

(1) Para el autor espaftol Martín Serrano los medios de 
comunicación son un medio para lograr ciertos fines 
socializantes. pero no son el impulso que logran los cambios 
de comportamientos en los individuos. 

174 



todo lo que implique la comunicación social. sino de una. 

manera cr:ttica y se.lectiva. donde la persona sepa. intuir. 

criticar y discernir esos mensajes en forma crea.tiva. propia 

y personal. no alienante." (2) 

David Fragoso pretende con su tesis. que los ninos sepan 

analizar los mensajes que ven y escuchan. para que 

posteriormente realicen ellos mismos sus propios mensajes: 

igualmente se desea iniciar al nino en el desarrollo de un 

juicio crítico hacia loe mismos medios; ayudando a saber 

percibir. intuir. discernir y criticar. de manera 

constructiva y creativa los mensajes; también se pretende que 

esta propuesta sea un método educativo. 

EL programa EOUCOM se compone de dos vertientes, una a 

nivel de ensenanza de las teorías de la comunicación y la 

otra a nivel de la iniciación del juicio cr1tico hacia los 

mensajes que recibe de los medios de comunicación. 

El primer programa busca desarrollar en el nino un nivel 

de conocimiento que le perimita comprender los conceptos m4s 

e 1 ementa les de 1 proceso da· 1 a comunicación y tambil!in 

aplicarlos a su vida familiar y social. Con esto se pretende 

que el estudiante logre comunicarse (teniendo m4s lenguajes 

para expresarse) mediante un di4logo abierto. que agilice el 

proceso de ensenanza - aprendizaje. 

(2) FRAGOSO. Franco David. "Perspectivas de Educación para la 
Comunicación". pag. 10 
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El segundo programa pretende que el educando desarrolle 

juicios criticos. basados en análisis de mensajes. que le 

ayuden a saber percibir, intuir y analizar loa mensajes de 

manera morfológica. para que conozcan los intereses que éstos 

representan al igual que las conductas que les piden que 

pongan en pr4ctica. Si se comprende la ideolog1a del mensaje 

y se comprende la misma. se dará un paso muy importante para 

que el nino no caiga en la manipulación de los medios de 

comunicación. 

6.2. METODOLOGIA Y OBJETIVOS. 

Para explicar el desarrollo de la metodolog1a y de los 

objetivos. el autor parte, primeramente. por la descripción 

del t1tulo: Perspectivas de Educación para la Comunicación. 

Perspectivas: Se entiende en la realización de un 

proyecto realizable a corto plazo, previendo los cambios a 

futuro. 

Educación para la comunicación. es entendida como un 

proceso sistem4tico y formal, que se basa en un contenido 

del 4rea de la comunicación, pero aplicado al pensamiento 

infantil dentro de la educación bdsica escolarizada. Este 

proceso debe estar sujeto a una revisión y evaluación 

constante. 

El objetivo planteado para esta tesis. 

aplicación de un programa escolar de 
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comunicación~ si coadyuva a la formación de un juicio critico 

en los nif'los de primaria. y al desarrollo integral de eu 

aprendizaje. 

Para entender qué es un juicio critico. se tendrá que 

reflexionar sobre los postulados del lenguaje total. 

corriente pedagógica, importante para el desarrollo de esta 

tesis. Para llegar a este punto. existen cuatro pasos 

fundamentales: percepción. intuición. criticidad y 

creatividad. Tener -juicio cr1tico quiere decir que el nino. 

desde su propia visión del mundo. pueda descubrir. observar. 

valorar y elegir los mensajes para su mejor aprovechamiento·. 

La metodologia o desarrollo de la tesis se basó en la 

propuesta de la pedagogía del lenguaje total, la cual realizó 

Francisco Gutiérrez. pero con algunas modificaciones de 

car4cter institucional. 

Para la explicación del trabajo pr4ctico, se comenzó 

por describir o analizar cada una de las partes que componen 

la tesis. empezando por la parte dos (alternativa de 

educación para la comunicación: El programa educom) debido a 

que la primera parte es un planteamiento basado en los 

autores pioneros del lenguaje total en América Latina, 

mencionados en la presente tesis, 

Iniciación a la comunicación y a la televisión. es el 

primero de cuatro cursos que propone David Fragoso, para 
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cumplir todo el ciclo del programa Educación para los Medios 

de Comunicación. <El trabajo que presenta el investigador 

Fragoso. es solamente del primer curso. debido a que los 

otros tres no los hab1a llevado acabo.) 

Estos cursos pretenden encaminar al nino en un juicio 

critico. pero a la vez creativo. sobre el desenvolvimiento de 

los medios de comunicación dentro de la sociedad. ya que 

es.necesario que la escuela le proporcione a éste, elementos 

que le permitan conocer sus interrelaciones comunicativas 

con los dem4s sujetos. Cada curso duró un afto. 

Como se mencionó al principio de este subcap1tulo. el 

primer curso se dividió en dos partes. El primero tuvo la 

meta de despertar. en los alumnos, una comunicación consigo 

mismo. una comunicación dialógica y una comunicación grupal, 

tanto en el salón de clases como en su hogar. que le 

permitiera mejorar sus relaciones humanas con las personas 

con las cuales convive diariamente. 

segunda parte buscard enseftarle al nifto una 

metodolog1a que le pennitir4 la observación. la comPrensión, 

la criticidad y la creatividad, sobre los mensajes que ve y 

escucha por la televisión. Se escogió, primero, la televisión 

porque es el medio mas frecuente que usa para entretenerse. 

Para Fragoso es indispensable orientar al nino para que mire 

la televisión de_otra manera, lo cual genera opiniones y 

valores propios hacia los mensajes que se reciben. 
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El segundo curso, Profundización en la Televisión, bueca 

que el nino se introduzca en el estudio histórico y 

organizativo. de la televisión en el pa1s. 

El tercer curso se extiende hacia el radio y el cine. 

Estos medios son tambi~n unos de los m~s utilizados por el 

nino dentro de su tiempo libre, no con tanta insistencia como 

la televisión. pero s1 con un valor importante. Se pretende 

que el nifto analice canciones, comerciales y programas 

grabados. En cuanto al cine se le enseftar4 los géneros, los 

relatos, el lenguaje cinematogr4fico, etc. 

El cuarto y altimo ~urso es referente a la prensa. El 

nino de hoy se acostumbra a leer menos cada d1a, m4s aun si 

son periódicos. Es por esto que se le debe ensenar al nino la 

importancia de los medios impresos, en espacial la prensa, 

para que se acerque a la lectura. Igualmente se manejaron los 

llamados comic o historietas, debido a que son frecuentemente 

utilizados por los niftos porque combinan el lenguaje Visual y 

el escrito. 

El objetivo general del programa consiste en formar 

personas capaces de comunicarse con todos los sujetos que le 

rodean. para lograr ser críticos y discriminadores frente a 

los medios de comunicación masiva. Alguno de los objetivos 

espec1ficos del programa son; 

- Mejorar la comunicación en el alumno. 

- Conocer el lenguaje total como una posibilidad de 
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expresión completa. 

- Disponer la habilidad de apreciar y ser cr1ticoe a loe 

mensajes. 

- Disponer las habilidades necesarias para un uso 

inteligente de los medios de comunicación, 

6,3, INICIACION A LA COMUNICACION: PRIMERA PARTE DEL PROGRAMA 

Como se mencionó. esta primera parte pretendió que el 

alumno entendiera la necesidad de la comunicación. valorando 

ciertas concepciones como son el lenguaje y el código. 

Algunos de los objetivos particulares del curso fueron: 

- Reflexionar sobre la necesidad vital de la comunicación en 

el hombre. 

- Comprender las diferentes formas de comunicación. 

- Oistingir entre los diferentes niveles de comunicación. 

- Valorar el proceso de comunicación dialógica y los diversos 

lenguajes para comunicarse. 

Los contenidos program6ticos se dividieron en seis temas 

a desarrollar que se establecieron de la siguiente forma: 

COMUNICACION PROCESO HUMANO. 

ll Necesidad de la comunicación. 

2) Mi cuerpo: Casa propia. 

3) Mi cuerpo: Lugar de comunicación. 

41 La confianza. 
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INFORMACION Y COMUNICACION, 

1) Alguien me dice algo. 

2) Yo hablo y él me responde. 

3) Diferencias entre informacion y comunicación. 

EL SILENCIO 

1) Necesidad personal. 

2) Canal para el didlogo. 

3) Medio para descubrir la realidad. 

CONOCIENDO AL MUNDO. 

1) Observo y conozco el mundo. 

2) Otro me ayuda a conocer el mundo. 

3) Por los medios de cómunicación también conozco la realidad. 

NIVELES DE COMIJNICACION 

1) Me comunico conmigo mismo 

2) Didlogo con el otro. 

3) Comunicación con mi grupo. 

4) Información o Comunicación Masiva 

PARA COMUNICARME MEJOR. 

1) Código amplio. mejor comunicación. 

2) Me expreso con diferentes lenguajes. 

6.4. INICIACION EN LA TELEVISION: SEGUNDA PARTE DEL PROGRAMA 

Aquí. como se mencionó anteriormente. se inició al nifto 

a una cr1tica de los mensajes que recibe por la televisión. 
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Dentro de los objetivos particulares se deseó que los 

alumnos adquirieran conocimientos hábitos. y actitudes que le 

permitieran: 

- Reaccionar y responder a lo que ve en la televisión. para 

iniciarse en el desarrollo de una actitud critica. 

- Iniciarse en la discriminación y selección de los 

programas de televisión. 

- Comprender y evaluar los contenidos de los diversos 

programas de televisión. 

- Elegir y analizar los programas de televisión por sus 

personajes y si tuaci_ones presentados en los mensajes. 

- Evaluar critica.mente los programas a trav~s de la 

producción de los programas televisivos. 

Por su parte. los contenidos program~tic?ª• los cuales 

se desarrollaron en trece sesiones. se clasificaron de la 

siguiente manera: 

LO QUE VEO EN LA TELEVISION 

Reconozco la programación televisiva. 

2 Comprendo un programa de televisión. 

3 Clasifico los programas. 

4 Distingo los programas de los comerciales. 

5) Me aconsejo para ver la televisión. 

LO QUE QUIERE DECIR LA TELEVISION 

1 lLos personajes televisivos son reales o imaginarios? 
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2 lLas situaciones en la televisión son reales o imaginarias? 

3 ... Creo que mi personaje es el m4s importante y el tuyo el 

menos importante. 

4 Distingo las situaciones importantes y no importantes de 

la televisión. 

5 Afirmo que esta situación televisiva es buena ... es mala ... 

LO QUE ME HACE LA TELEVlSlON. 

1 Los efectos en mi cuerpo. 

2 Después de los programas mi emoción cambia. 

3 Mi cOnducta se transforma al ver los programas. 

4 No puedo ordenar los contenidos que recibo del mundo. 

LO QUE ME HACE LA TELEVISION. 

1 Elaboración y producción de un programa de televisión. 

6.5. FORMA DE TRABAJAR 

Con base en los objetivos planteados y el temario 

propuesto. se elaboró un material espec1fico. que ee aplicó 

al curso. Este material se consideró como un manual que 

podria servir a los profesores que deseen elaborar y/o 

aplicar una propuesta similar. 

La din6mica que se llevó en cada sesión consistió en la 

utilización. por parte del profesor. de unas fichas de 

trabajo con la finalidad de obtener un control de cada una 

de la clases que se impartieron. Las fichas llevan los 
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siguientes· datos: 

A) Datos de ubicación. 

B) Objetivo particular. 

C) Objetivos específicos. 

D) Nota para el maestro. 

E) Experiencias de aprendizaje. que abarcaron: 

1) Recordar. 

2) Experimentar. 

3) Concientizar. 

4) Actividad. 

F) Evaluación. 

- Los datos de ubicación fueron: Nombre del curso y parte a 

la que se refiere: tema y nWnero de sesión. 

- El objetivo particular correspondió a la parte del curso 

a desarrollar. Este se relacionó con el tema que se vio. 

- El objetivo especifico de la sesión, se relaciono' con el 

objetivo particular y el objetivo general del curso y del 

programa. 

- La nota de la ficha, se utilizó para ubicar al profesor 

en el tema. esto es recordar los conceptos a desarrollar 

en Ja.e sesiones y retomar los anteriores. 

- La experiencia de aprendizaje, se inició con una 

rememorización. que tanto el alumno como el maestro 

realizaran. En la experiencia, el alumno practicó, con 
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base en los conceptos vistos. dentro del salón de clase, 

lo cual se efectuó mediante ejercicios, juegos, 

din4micas de grupos, etc. 

- La concientización se realizó mediante discusiones 

grupales y personales. Se pretende que el alumno aprende 

el concepto de manera que él pueda hacer suyo lo aprendido. 

Para la última actividad, el alumno realizó varias 

actividades dentro y fuera del salón de clases, de manera 

individual o grupal. Con esto se pretendió reafirmar lo 

visto en loe tres pasos anteriores. 

- Por último, la evaluación varió según el tipo de sesión y 

de tema, ésto se manejó mediante la observación y 

revisión de las actividades. Al revisar los materiales 

elaborados, el docente, tuvo que fijarse en los avances en 

cuanto a su conocimiento. habilidades y destrezas del 

alwnno. 

6.6. EVALUACION DEL CURSO 

La evaluación del curso se comenzó a medir desde las 

primeras sesiones. hasta las últimas. Como se vio en el punto 

pasado, a lo largo de todas las clases. con los indicadores 

que se dieron, se detectó el avance en loa contenidos, 

actitudes, comportamientos y h4bitos en los resultados de los 

productoe de t"odo el afto de trabajo. 
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No se prentendi6 el sólo hecho de asentar una 

calificación en la boleta. sino al contrario. se evaluó 

cualitativamente el desarrollo del nino a nivel cognitivo, 

afectivo y psicomotor. Este sistema de evaluación estuvo más 

encaminado al cambio de actitudes y de hábitos y habilidades 

adquiridas durante el curso, con respecto a la manera de 

comunicarse y de ver la televisión. 

La evaluación sirvió para el alumno en 

- Senalar su progreso. 

- Identificar sus problemas y dificultades de aprendizaje. 

- Determinar los medios y oportunidades especiales que le 

permitan superarlos. 

Para el profesor en : 

- Identificar la evaluación conforme al rendimiento escolar, 

ésto le permitió corregir los errores durante el curso. 

El desarrollo de la evaluación se dio de dos maneras: 

integralmente y contfnuamente. 

Al Integralmente: 

Esta evaluación fue parte de la totalidad del proceso 

educativo, esto es, que se relacionó con los temas, 

evaluaciones particulares, de los dem4s profesores en las 

diversas actividades impartidas en el plantel educativo. 

B) ContÍnuamente: 

Como se mencionó anteriormente, al ser la evaluación un 

proceso continuo. se empezó a realizar desde el principio 
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del curso y constó de los siguientes elementos·. 

- Evaluacion inicial: Se realizó. con el proposito de 

conocer el grado de educación que tiene el niMo ante los 

medios. la encuesta inicial constó de 5 puntos principales: 

la comunicación y su realidad, la familia, la amistad. la 

escuela y la televisión. 

- Evaluación continua: 

cada sesión. Esta se 

Son las evaluaciones particulares de 

hizo de la observación de los 

comportamientos. actitudes. destrezas y habilidades de los 

alumnos durante las sesiones. por parte del profesor. 

- Evaluación final: Para eeta parte, se utilizó los 

siguientes elementos, con la finalidad de conocer los avances 

de los alumnos con respecto a sus relaciones comunicativas y 

también la forma de exponerse frente a la televisión. Se 

aplicara una encuesta similar a la primera. para ver los 

cambios de opinión, de actitud, de hdbitos y habilidades, 

adquiridas por los ninos durante el ano escolar. esta 

encuesta fué comparativa con relación a la primera. También 

se efectuó una encuesta la cual cuestionó a los niftos 

sobre la comunicación y la televisión. Finalmente se realizó 

otra encuesta llamada de evaluación. donde el niho dió su 

opinión con respecto al curso y a la utilidad que tuvo para 

su vida. 

Con estas encuestas se pudo 
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Fragoso. si el alumno cumplió con los objetivos propuestos en 

el curso. 

6.7. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se presentan a continuación son el 

resultado final de las distintas etapas y objetivos que se 

planteó David Fragoso. El autor clasificó cinco rublos 

importantes: 

- Importancia del lenguaje total en nuestro mundo. 

- Resultados de las encuestas aplicadas al curso EDUCOM. 

- Conclusiones en la relación del programa EDUCOM. 

- Propuestas que surgen después de la aplicación de este 

programa . 

. - Sugerencias para tomarse en cuenta en investigaciones 

posteriores. 

1.- El lenguaje total ayuda a los alumnos a expresarse por 

todos los lenguajes existentes para as1 poder mejorar su 

comunicación. Igualmente mejora su exposición ante los 

medios. Por su parte. la aplicación de la pedagogía del 

lenguaje total, como una alternativa para la 

comunicación. s1 ayuda al proceso de concientización de 

maestros. padres de familia y ninos. 

2.- De la codificación realizada de la encuesta. se obtuvo 

que los niftos no estdn educados para comunicarse. También los 

resultados nos demuestran que la televisión ejerce una 
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influencia considerable sobre el nino. y esté no se encuentra 

preparado para afrontarlo. 

3.- La concientización del padre y del maestro. ante la 

televisión, es de suma importancia. para obtener un juicio 

critico del nino ante los medios de comunicación. La 

aplicación de este tipo de asignatura. dentro del nivel 

primario, demuestra que los alumnos aprenden a comunicarse. a 

recibir Juiciosamente los mensajes de los medios y a acelerar 

su proceso grupal. para que aprendan eficazmente los 

conocimientos escOlares. 

La educación para la comunicación ser4 efectiva si se 

forma en el nino el uso creativo de la televisión para que 

exista una concientización individual y social, para que sea 

base en su desarrollo integral de aprendizaje. Tambi~n. el 

investigador David Fragoso~ demostró que los ni nos 

aprendieron a comprender y valorar la comunicación como una 

necesidad vital en el hombre. 

4.- La compresión y aplicación de métodos y técnicas de 

comunicación. para niveles intrapersonales. interpersonales, 

grupales y masivos, en los centros escolares. son necesarios 

para propiciar el didlogo entre y las dem~s personas. 

5.- El programa EDUCOM demostró que la educación hacia la 

comunicación y la televisión, es un método importante que 

favorece el proceso de ensenanza aprendizaje del ntno en la 
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escuela. Según David Fragoso. los datos obtenidos de la 

escuelas nos expresan la urgencia de insertar una asignatura 

a actividades de educación para la comunicacion. en la 

primaria, que coadyuve en la formación integral de los 

educados. 
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PERSPECTIUAS DE EDUCACION PARA LA COMUNICACION 

DAUID FRAGOSO 
1 FUNDAl1ENTOS DEL PROGRAl1A EDUCOt1 1 
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11 11 11 
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IL IHTDPRITAR LOS <:®1-

IPLICAILOS A SU COHIOOO. TECHICAllEHTE A LOS NIDIOS DE 
NllOS QUE DESEA DHTll COHO 

- V LA SEGllllM HSI QUI DESA - COlllHICACIOH lllSIUA. 
-•JI. RROLLA EL JUICIO CRITICO DE - EL S[GIJHDO CURSO SE tlllOIHlll 

1 LOS ALUHHOS HICIA LOS IWISA- ''PMiUHHZACIOH DI T.U.", EL 1 

' JES DE TELlVISIOH, TERCERO "IHICIACIOH A LA 

RADIO VIL CUG", EL CUADO 

V ULTIMO "llIDIOS lllPRESOS•, 

(PRlllSA [ HISTORIETAS) • 

. 
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PERSPECTIUAS DE EDUCACION PARA LA COMUNICACION 
DAUID FRAGOSO 

FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA EDUCOM 

,--'-~~~~~~~~~~~~~~! .:~~~~~~~~~~~~~~~~ 

METODOLOGIA 
PARA EL 

DESARROLLO DE 
LAS CLASES 
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CAPITULO· SIETE: EL LENGUAJE TOTAL: UNA PROPUESTA DE 

COMUNICACION EDUCATIVA. 

7.. APUNTES PARA UNA PROPUESTA DE COMUNICATIVA 1 TEORIA Y 

PRACTICA. 

La teeia "Apuntes para una Propuesta de Comunicación 

Educativa: Teoría y Pr4ctica", que presentó Bernardo Ruesi, 

es otra de las propuesta de enaenanza v1a lenguaje total; 

cabe aeftalar que este trabajo tiene dos caracter1sticas 

importantes en comparación con los dem4s que se reseftaron. 

Primero: No sólo utiliza al lenguaje total para 

Justificar y comprobar su trabajo, sino que aftade otras tres 

teor1as pedagógicas. las cuales ee complementan eficazmente 

con el lenguaje total. Estas son el Aprendizaje 

Significativo. la Educación Integral y 

Participativa. 

la Comunicación 

Segundo: Se imparte a nivel superior en la Escuela 

Nacional de Estudios Proteeionales CENEPI ACATLAN, UNAM. (hay 

que recordar que la aplicación de estos trabajos eran 

exclu.ivament• con ninos) en una materia teórica en el 4rea 

de comunicación. 

(tuncionali111DO) 

ubicada en el cuarto seme•tre. 

Con esta• cuatro teor1as. Bernardo Rusai, realizó una 

propue•ta diddctica que desarrolló en el salón de clasee 

(cOllUnicaci6n educativa en el aula). A continuación •• 

comentar4 lo• puntoe md• importantes del trabajo. 
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7.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

El autor, para la elaboración de este estudio. se 

planteó tres objetivos a cumplir: 

l.- Realizar una propuesta teórica empirica e obre la 

Comunicación 

p~dagógicas: 

Educativa. que parte de Cuatro teorias 

Lengu~je to ta 1, Aprendizaje Significativo. 

Comunicación Participativa y Educación Integral. 

2.- Demostrar la operatividad de la estrategia did4ctica, 

elevando el nivel de aprendizaje de los alumnos. 

3.- Tanto los profesores corno loe alumnos, elaborar4n 

materiales verbo .- audio - visuales. acordes con lo 

planteado en la estrategia did4ctica. 

Al comenzar su trabajo de tesis. Bernardo Russi realizó 

un planteamiento funda.mental para el 'desarrollo de la 

propuesta. el cual parte de la preocupación de que los 

maestros que manejan materias teóricas enseftan conceptos a 

través de conceptos, esto es, consideran que aprender es 

asumir y recordar, promoviendo exclusivamente el uso de la 

memoria. Taml>i6n existe la posibilidad de aprender el 

••concepto vivencialmente". para que el concepto se pueda 

recordar a largo plazo. pero no gracias a ta memoria, es 

decir. que los enunciados tengan signiti~acfón vivencial para. 

el alumno. 
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7.2. EXPLICACION TEORICA. 

Como se mencionó, se plantearon cuatro teorías 

pedagógica para la elaboración de la propuesta. El autor 

las justificó debido a 

1.- El lenguaje total plantea la utilización de un lenguaje 

moderno en la ense~anza. ya que éste impera de una manera 

significativa en la sociedad actual; por ejemplo la mayoría 

de la información que recibe de su entorno es via medios de 

comunicación masiva y éstos son los que manejan el lenguaje 

moderno. Es por ello que se deben aprovechar los diferentes 

lenguajes. pero no sólo para contexto social. sino también 

para el desarrollo educativo del estudiante. 

2.- La educación integral pretende enfrentar al alumno con la 

realidad (partiendo del mismo estudiante) al conjugar. 

dentro del proceso ensenanza-aprendizaje, el desarrollo 

intelectual, emocional y psicomotor. 

3.- La comunicación participativa se plantea desarrollar el 

dialogo dentro del salón de clases y la critica hacia los 

contenidos ensenados. Aqui se trata de poner en un mismo 

nivel al alumno y al profesor. o sea que ambos sean emisores 

y receptores. La creación de comunicación ser4 un factor 

determinate para la realización de un buen desempeno. 

4.- El aprendizaje significativo explica las distintas etapas 
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y formas de la adquisición de conocimiento por parte del 

alumno a partir de su estructura cognoscitiva. De cómo se 

adquiere el nuevo aprendizaje y qué pasa con el viejo. de 

cómo se procesan y ordenan los contenidos. 

7. 3. METODOLOGIA. 

De los puntos en común de las teorias mencionadas. 

Russi realizó un modelo general que explicó toda la propuesta 

teórica - metodologica. 

A) Una entrada que plantea el perfil del profesor. del alumno 

y las definiciones de las cuatro teorías. igualmente 

menciona. la definición de comunicación educativa. los. 

elementos b6sicoe del proceso. los cueationamientos generales 

y loe objetivos. 

Bl Un proceso. compuestos de dos subsistemas: 

El primero son elementos de la comunicación educativa. 

basados en la propuesta del lenguaje total, comunicación 

participativa. aprendizaje significativo y educación 

integral·. vistos anteriormente. 

El segundo son los factores de participación educativa 

intermedia, tales como: las estrategias de decodificación, 

la capacidad del individuo a su actividad social. la 

experiencia basada en la interacción grupal y la formación 

social. 
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Cl Una salida, que se basa en la elaboración de juicios por 

parte del alumno a través de la relacion de los contenidos en 

su estructura cognoscitiva y el lenguaje verbo - audio 

visual. la representación y el conocimiento del objeto. Asi 

el alumno podrá resolver sus problemas futuros. 

0) Retroalimentación. De las tres partes anteriores, a 

manera de propuesta no desarrollada como forma de evaluación, 

Bernardo Russi encuentra puntos en común para también partir 

de una sola, la cual reúna los mayores alcances conceptuales. 

A continuación se resefiaran, con más detalle. los puntos 

anteriores. 

De la propuesta general que realizó Russi, se analizará 

exclusivamente lo referido al lenguaje total. por loa 

intereses especificas de la presente investigación. 

Bernardo Russi. realizó una adaptación de lo expuesto 

por Antonio Vallet. el cual lo explica mediante un esquema. 

en el que incluye una entrada, un proceso y una salida. Los 

elementos principales de la entrada son: 

Perfil del profesor; Fonnación inicial basada en 

conocimientos generales y particulares. En el general ee 

necesita un sistema lingu1stico y un lenguaje moderno, para 

los particulares ee necesita la especialización y 

actualización de los contenidos. 

Perfil del alumno. que se desglosa en la capacidad de: 
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- Adaptación psicológica. 

- Creación libre y responsable del universo, de la cultura y 

la civilización. 

- Responsabilidad desarrollada hasta cierto punto. 

- Recibir y emitir mensajes. 

- Formación que implique el uso de los medios de comunicación. 

- Expresión y uso de lenguajes. 

- Orientación en el emisor y los mensajes. con un mayor 

desarrollo del lenguaje y las palabras. de las im4genes y 

del sonido. 

Por ú.ltimo el aut·or da una definición del lenguaje total 

y lo describe de la siguiente manera: Es el lenguaje social y 

total, es el lenguaje de las palabras, de las imd.genes y del 

sonido que permiten un desarrollo diferente de expresión. 

El proceso consta de la elaboración de las producciones 

vía lenguaje total, con base en los medios masivos de 

comunicación. El autor, antes de explicar los lenguajes que 

existen dentro de los medios masivos de comunicación, 

describe los elementos m4s importantes del lenguaje y dice: 

"Son un sistema de signos compuestos de significado y 

significante. El lenguaje tiene tres funciones importantes: 

La ·función expresiva~ la función informativa y la función 

relación. "(1) 

(1) RUSSI. Bernardo. "Apuntes par.a una Propuesta de 
Comunicación Educativa: Teoría y Prd.ctica". pag. 61 
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Los lenguajes que se expresan dentro de los medios de 

comunica.ción. dice el autor. pueden darse por sí solos o 

combinados. Por ejemplo: 

El lenguaje verbo (palabras y letras) se encuentra en: 

MEDIO LENGUAJE 

LIBRO ESCRITO 

(Esto es como código simple) 

LA RADIO ORAL 

El lenguaje verbovisuai {letras e imágenes) se encuentra en: 

PERIODICOS ESCRITO Y VISUAL 

CARTELES 

El lenguaje verbo - audio - visual (letras y palabras. 

sonidos e imagenes se encuentra en: 

CINE VISUAL, ORAL. 

TELEVISION SONORO. 

Las funciones pedagógicas del lenguaje total son 

expuestas en este altimo punto. La pedagogía del lenguaje 

total propone un lenguaje del eapiritu. utilizando una 

técnica y un género. para la realización de un material 

audiovisual. Con ésto se tiene nuevas formas de ense~ar y 
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nuevas estructuras mentales. las cuales generan: 

- Autodescubrimiento gradual. 

Fonnación de públicos basados en los medios masivos de 

comunicac16n. 

- Conocer el lenguaje actual. 

Que el estudiante logre ser emisor - perceptor. 

La tase experimenta 1 • de los puntos sen.alados 

anteriormente. se realizo en un sólo grupos de la carrera 

de Periodismo y Comunicación Colectiva, del cuarto semestre 

de la materia teórica Funcionalismo. Se eligieron, 

igualmente, varios controles, (estos trabajaron con 

diferentes maestros y sin la propuesta de Bernardo Russi) los 

cuales se utilizaron para comparar los resultados de la 

propuesta de aprendizaje mediante un examen que se baso en 

el último tema del programa oficial de la materia. 

Después de proponer el modelo de la estrategia didáctica 

de comunicación educativa. se avanzó a la planificación de 

los materiales audiovisuales (programas con base en los 

contenidos de clase) dentro del grupo experimental. La 

propuesta tiene dos eLapas fundamentales: 

La primera dbarca la presentación de los materiales por 

parte del profesor y los resultados cuantitativos de la 

prueba. 

La segunda incluye la presentacion de los materiales por 

200 



parte de los alumnos y los resultados cualitativos 

obtenidos de los juicios de cinco profesores expertos en 

la materia. para validar la propuesta. 

7.4. PROCEDIMIENTO. 

El desarrollo de las clases se llevaron de la siguiente 

manera; 

Al comenzar cada una de las sesiones se realizó una 

evaluación diagnóstica. la cual consistió en conocer. de 

manera r6pida, si los alumnos manejaban los conceptos y/o 

postulados ensenados anteriormente. Después se abordaron 

dudas conceptuales, esto es. confusiones que no permitian 

comprender la teoria que se ensena. El siguiente paso 

fue el an4lisis de las teoria, esto es la relación entre 

ellos mismos y el contenido impartido. 

Posteriomente se paso a la aplicación, donde los alumnos 

utilizaron las teor1as estudiadas a un caso específico, 

esto es. la produccion de un mensaje verbo - audio - visual. 

Después se hizo una evaluación, con el propósito de saber su 

opinión acerca del desarrollo de la clase, para mejorar las 

siguientes sesiones. El siguiente procedimiento fue el de 

pedir el material que se utilizar1a en la siguiente clase y 

finalmente se explicó cual fue el material necesario para la 

realización de la clase. 

Los temas a desarrollar en la sesiones, utilizadas para 

la aplicación del trabajo, fueron: 
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- Clase nUmero uno: Teorías contempor4neas de comunicación 

masiva. teoria de las diferencias individuales y. por ültimo. 

la teoría de las categorías sociales. 

- Clase nWnero dos: Teoría de las relaciones sociales. 

- Clase número tres: Teorías de las normas culturales. 

Una vez alcanzados los objetivos y niveles deseados. se 

pasó a la segunda parte. la cual tuvo dos objetivos. el 

primero fue que los alumnos demostraran el nivel de 

aprendizaje que habían llegado y dos que reforzaran los 

contenidos que ya existían en sus estructuras cognoscitivas. 

Para esto. parte de los alumnos tuvieron que realizar 

una pequena investigación. donde adaptaron y aplicaron 

algunas de la teorías vistas en la fase anterior. Las 

asesorías teóricas y metodológicas fueron realizadas por el 

profesor de clase. Se les .indicó que podrían utilizar 

cualquier lenguaje menos el verbal, ya que, éste por ser el 

m4s utilizado en clase lo tenían que combinar. Los resultados 

de sus investigaciones fueron expueatas ante los mismos 

campaneros de clase. companeros invitados y ante maestros 

expertos en la materia. La sesión ee desarrolló de la 

siguiente manera: 

- Clase número cuatro. Presentación de las producciones de 

los alumnos: 

- Preproducción: 

Al Selección del medio. 
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Bl elaboración del guión. 

- Producción : 

A) Selección de las imágenes, del audio y loa locutores. 

Bl Utilización del .equipo. 

C) Grabación. 

O) Edición. 

Presentación 

Al Poseer loe medios necesarios para proyectar la 

producción. <videograbadora, audiograbadora, televisión, 

etc.) 

B) La realización de una exposición experimental, sin 

personas ajenas al grupo, 

C) Presentación de las producciones de los equipos (ya con 

público externo). Se dieron quince minutos para la 

exposición y cinco para la sesión de preguntas y 

respuestas. 

- Recursos utilizados. 

A) Equipo técnico. 

B) Instalaciones para la proyección de los trabajos. 

Los trabajos expuestos fueron diez, con un máximo de 

cinco integrantes, 

El trabajo de la primera parte fue bueno en sus 

resultados, ya que obtuvo calificaciones muy por arriba de 

los grupos control. El objetivo de elevar el rendimiento 

escolar si se logró, pero surgieron otro tipo de problemas 

como es el caso curricular e institucional. Aqu1 Bernardo 
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Russi se alejó del plan de estudios oficial y planteó uno 

alternativo. acorde con los intereses de la investigación. 

el cual le facilitó el trabajo a realizar. 

Para que la propuesta de comunicación educativa fuera 

reconocida a nivel académico. por los profesores y 

los alumnos. se invitaron a varios maestros del área de 

teorias de la comunicación de la ENEP Acatlán, para que 

comentaran las producciones de los alumnos. así como también 

el trabajo del profesor. Las criticas más importantes fueron 

las siguientes: 

1.- Los objetivos planteados para el curso de Teorías de la 

comunicación fueron alcanzados satisfactoriamente por los 

alumnos. 

2.- Las estrategias didácticas resultaron ütiles. 

3.- Las producciones fueron calificadas, técnicamente. de 

pobres. 

4.- Los alumnos aprendieron bien los contenidos del curso. 

5.- La réplica de los alumnos fue de buen nivel, incluso 

subsanó las deficiencias de los trabajos. 

6.- Las investigaciones realizadas tuvieron un buen nivel 

académico. sin embargo un profesor desconfjó en la 

aplicación de la propuesta en investigaciones que 

contengan contenidos abstractos. 
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7.- Los alumnos no saben autocriticarse. solamente dos 

equipos de ocho. lograron reconocer sus errores. 

8.- Con estos trabajos se estimula la creatividad. pero la 

mayor1a siguen siendo reproductivos. esto es. copian modelos 

narrativos provenientes de la televisión y radio comercial. 

9.- El plan de estudios no toma en cuenta una propuesta de 

este tipo por lo que no existe un seguimiento. 

7.5. CONCLUSIONE~. 

Considerando la aplicación de la propuesta, Bernando 

Rusai plantéa que este tipo de trabajo se puede impartir a 

las dem4s materias teóricas de comunicación, s1 se retoman, 

claro est4, los aciertos y se corrigen los errores. 

En cuanto a la entrada del proceso. el autor comenta 

que es necesario cuidar la preparación del estudiante para 

el manejo de los distintos lenguajes y las distintas 

técnicas, ya que se vio que no era suficiente el tiempo dado 

a este punto para lograr lo esperado en la propuesta, esto 

es. que las producciones y los lenguajes fueron muy pobres. 

Una de las propuestas que surgen de los resultados obtenidos 

es la de realizar. de manera muy general, unas sesiones donde 

se explique la composición de la imagen. la estructura del 

lenguaje auditi'vo. etc. Con esto se pretende lograr que los 

alumnos no imiten las producciones que ven en los medios de 

comunicación masiva. 

205 



El generalizar la propuesta. a todas las materias 

teóricas de la carrera de Periodismo y Comunicación 

Colectiva. tendría dos ventajas: 

1.- Elevar el rendimiento escolar. 

2.- Se podr~ educar en el campo propio de la comunicación, 

esto es. hacer que los alumnos se vuelvan mds críticos al 

percibir los mensajes durante su vida cotidiana. 

Una de las limitaciones que se puede encontrar, es que 

no todos los maestros dominen el lenguaje moderno o 

verbo - audio - visual, porque tan sJlo con no cumplir con 

el perfil del profesor, .que se propone, (entrada de docente) 

no se podr4 llegar a los objetivos deseados. 

Un punto que es importante resaltar es el grado de 

responsabilidad. interés e involucramiento que tuvieron los 

alumnos. El papel que desarrollaron de emisor - perceptor fue 

muy acertado. 

En cuanto a la adaptación psicológica. por parte de los 

alumnos, a lo largo del experimento. se originaron una serie 

de problemas no previstos, que fue difícil de enfrentar y 

resolver. Por ejemplo: 

l.- Se dieron algunas pugnas y riftas entre los integrantes de 

un mismo equipo, a tal grado que algunos alumnos se separaron 

de los equipos. 

El nivel de crítica alcanzado no fue el óptimo ya que ee 
206 



puso mas atención a la elaboración técnica y no se orientó 

hacia los contenidos. 

EN RESUMEN. 

1.- Se probó la hipótesis planteada. 

2.- Surge la posibilidad de generalizar la estrategia a otras 

materias teóricas. 

3.- Aspectos que no operaron adecuadamente. 

Al Los alumnos deben poseer algunos aspectos de composición 

de la imagen y conocimientos de la estructura 

audiovisual. 

B) El manejo de la din4mica de grupos fue deficiente por 

parte del docente. debido a que se limitó a la 

observación. sin tener herramientas teóricas ni 

empíricas para poder guiar la din4mica en el interior 

del grupo. 

C) Considerar el ajuste necesario entre curr1culum y 

did4ctica. 

4.- Para futuras 11neas de investigación se plantean: 

A) La creación de estrategias específicas para que cada 

uno de los alumnos conozcan las técnicas y los lenguajes 

que existen en los diferentes medios de comunicación. 

B) Proponer a profesores. el uso de métodos específicos 
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para contribuir al dominio de cómo est6 o debe estar 

organizado el conocimiento de los alumnos, al igual que el 

contenido: cómo se adquiere la infonnación y cómo es 

aplicable al proceso de ensenanza - aprendizaje, 

C) Analizar las políticas educativas de la institución como 

también la currícula, para encontrar la mejor manera de 

introducir y generalizar esta propuesta en las distintas 

materias teóricas, que forman el plan de estudios de la 

carrera. 
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APUNTES PARA UNA PROPUESTA DE COMUNICACION EDUCATIVA 
BERNARDO RUSSI 

IFUNC ION PEDAGOGICA DEL LENGUAJE TOTAL 1 
1 1 

11 1 1 11 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

PEHFIL DEL ELA BOHA C 1 ON DEL FUNCIONES 
PROFESOR LENGUAJE TOTAL PEDAGOGICAS 

- LA fOlllMCIOH INICIAL DEL - LOO/AJE ES UH SISTEMA DE SIG - LA PDAGOGIA DE LOS MEDIOS 

llOClllll SI DIUIDE 1111 QUE SE DIUIDEH EH 1 DE COllJHICACIOH PllOPOHI: AL 

U COHOCINIDITOS GDIDIALES U SIGHlflCAHTE. Llll(IJAJE DEL ESPIRITU, Ull-

1.1. LlltOOISrtCA. 2) SIGHlflCADO. LIBANDO llCHICAS V GDtIROS 

1.2. LEHGIJAJE llOD~. - EL Llfl(IJAJE TIENE TRES TIPOS PARA LOGRAR LA. COIUllHACIOH 

2) COHOCINlllllO NITICULH DI fUllCIOHIS1 AUDICMllSUAL. 

2.1. ESPECIALllilCIOH. U fUllCIOH EXPRISIOH - LA PEDAGOGIA DE LOS MEDIOS 

z.z. ACTUALUACIOlf. 2) fUllCIOlf llO"OlllMCIOlf DE COllUHICACIOlf DEBE GIJIERl\R 

3) fUllCIOlf RULCIOH. lllMS JORRAS DE DISEHAR 1 
PERFIL DEL 

IGUALIUJllE llllVAS ESTll>C -
ALUMNO - LOS MEDIOS DE COllUHICACIOH 

JURAS MDRALES. COH ESJO SE 

- ESU llDIE LA alNCIDAD DE: 
Ol'lllClll UI POSllLIDAD ti COI!-

LOGRAM: 
BlllllR LOS DlmDITES LENGUA -

ll ADAPTACIOll PSICOLOGICA. JES1 U UN AUlODISCUIRINlllllO 

21 CIUCIOlf LIBRE Y RES- - CODICIO SIMPLE GllADUAL. 

SAILE H LA CllLtUM, 

31 RISPOHSHILIDO. 
LIBRO: LDtGUAJI PALHlllS 

Zl f-1 PUILICOS H LOS 

mios DI COlllNICACIOlf. 

4) RECIBIR Y EHlllR lllHSAJIS MDI01 LDtGUAJI AUDlllUO 3) COHOCD IL LIJjOOAJI AC -

5) fO .. CIOll QUI IMPLIQUE EL lUAL. 
CODIGO COllPLEJO 

USO DI LOS MEDIOS DI C<>- 41 QUI EL [SJUDlllll!E SEA 

NUHICtCIOll. PDIOllCO IJllSOR - PPCl:PlOR. 

O OORISIOll Y USO tr LDIGUA V CARTEL1 LIJtGUAJI UISUAL 

JIS.(PALABRAS, lllllGDIES V V DI LAS PALA -

SONIDOS> IRAS. 

DEFINICION DE CODIGO llAS COMPLEJO 

LENGUAJE TOTAL 
lELIUISIOlf 

- ES UN LIJjOOAJI SOCIAL QUE Y CINE1 IJJIWAJI UISUllL, 

COllllM EL LiJIGUAJI DE LAS AUtlflVO Y EL DI 

PALABRAS, EL DE LAS IMAGINES LAS PAi.AiRAS. 

Y EL DE LOS SOlllDOS. PAM 
' . ... ; 

fOlllMR Ullll EXPRISIOH. 
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APUNTES PARA UNA PROPUESTA DE COMUNICACION EDUCATIUA. 
BERNARDO RUSSI 

PROPUESTA METODOLOGICA 
:========================ic==.:==.:==.:==.:==.:==.:==.:==~ 

- LA APLICACIOH DE Lll METODOLOGIA SE DIUIDIO Dt DOS FISES. Lll PRlllIM CllltSISTIO Dt ALCAJIZAR LOS HIUD.ES 

SDIALAl>OS Dt SU PROPllESTA GDllJiOL <APRDIDIZAJE SIGltlflCATIUO, ED4JCACIOH INTEGRAL,COHUHICACIOH PARTICIPA

TIVA V LDIGUAJE TOTAL>. LA SEGlllCA rASI TUUO DOS lll"IAS A HGllll1 UNO, DEMOSTRAR EL NIUEL DI A,_llAJE 

AL QUE HABIAH LLEGADO LOS ESTUDIANTES Y DOS, REFORZAR AUH IOIS LOS COHTDtlDOS QUI YA IJ<ISTEH EH LA ES!RUC-1 

TUIA CGllGlllflUA. 

- PRIMERA FASE: 
- PARA ESTA PRlllIM SI ORGANJZAROll LAS SESIOHIS DI UI SIGIJINTE MANERA: 

1l IVALUACIGll DllQllOSTICA. 

2l l'USOOACIOH DI LAS TEORIAS, POR PARTE DEL PROFESOR, UTILIZANDO LOS DISTINTOS LDtGIJAJES A TRAUIS H 

LOS llDIOS DI COllJNICACIOH, 

3) ACLARACIOH DE llUDAS CONCEPTUALES, ES DECIR COHTUSIOHIS POR PARTE DE LOS ALUNltOS, Rl:SPrCTO AL llllA. 

41 AHALISIS ti LAS TEORllS. 

5) APLICACIGll DE UI 11011A A Ull CASO ESPJ:cmco, ISTO JIDlllllE EL Llll<lllJE UDIO - AUDIO - UISUAL. 

U llHILllKIGll. 

7l SOLICllUD DE MTERIAL PAIA Lll CLASE SIGIJIDtlE. 

- LAS CLASES DONDE SE APLICO ESTA NETODOLOGIA 11JEROll !RES, IOIMEJANDO CINCO TIJllS1 TEOlllS COHTOOOMHiAS 

DI CONUNUCACIGll MSIUA, TEORIA DE LAS DIREFDtCIAS INDIVIDUALES, TEOllAS DE LAS CAUGORIAS SOCIALES; PARA 

LA SIGllJIDA CUSE, TEORIA DI LAS RELACIOHIS SOCIALES; V PAIA LA TERCERA SESIGll, TEORIA DE LAS HOJllAS CUL -

TURALES. 

-SEGUNDA FASE 
- PARA LA SEGUNDA FASE LOS ALU- TUUIERGll QUI lllALJZAR UNA PEQUDtA IMIESTIGACIGll DOllll EXPLICARON ALGUNAS 

ti LAS IEORIAS VISTAS EN UI fASI AHTERIOR. ES!A IMIESTIGACIGll 11!1 EXPUESTA POR LOS ALU- AllTE EL OIUPO 

V PROTESORIS IMlllADOS. UI EXPOSICIOH SE RIALIZO UllLIZAIGO UH lllDIO DI CONUNICACIOH QUE INPLICAJIA EL 

Llll<llAJE UEllOAUDIOUISUAL. ESTA SESIOH <LA CUARTA> SE DIUIDIO Dt1 

1l HEPIODUCCIOH1 

- HLICCIGll DEL mio. 
- ELAIOMCIGll llL GUION. 

2> HOIUCCION: 

- Sll.ECCIGll DE IMAGDIES, AUDIO V LOCUTORES. 

- UTILllACION DEL QUIPO. 

- GIHKICll. 

- DICIGll. 

3l PUSOOACIGll: 

- IMER LOS IPAMTOS llECiSARIOS PARA LA EXPOSICIGll. 

- EXPOSICIGll 1'11!111 SIN l'IJISOHilS EXP-S AL Gl9PO, 

- PRISOOICIGll DI LIS rJIODUCClotiES POI EQUIPO. 

4l UClllSOS UllLUllOS: 

- Dl1JIPO. 
- IHSTALACIOHES, 
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RESUMEN GENERAL DE LA PRPPUESTA DEL LENGUAJE TOTAL 
,.--~~~~~~~~~~~~~~~-'' ''--~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 

..-----------'11.__ ___ __, 
FUNDAMENTOS TEORICOS DEL 

LENGUAJE TOTAL 
- tA PROPUESTA p1Jij1GOQICA DEL LDIGUAJE TOTAL BUSCA 

tA TOllA DE COllCIDICIA POR PARU DI LOS EDIJCAIO -

RES A LOS PROBLUMS DE COllJHICACIOll QUE HOY SE 

UIUE DI LOS CDITROS ESCOUIRES. 

- EL LDtOOIJE SE HA PDFICCIOHADO, GAACIAS AL DE -

SARROLLO DE LAS llJEllAS TICHOLO<llAS. ESTOS "llJE -

UOS LDIClllJES" SON Ullll UUELTA AL LlltCilAJE TRADl

CIOllAL, <ORAL V ESCRITO) 

- lXISTI, HOY DI DIA, lllll/AS fOlllAS DE IXPllESIOH 

llllCIDAS DE LOS "llJIVOS LDIGllAJES" QUI IMl&:.llH 

LOS llEDIOS DE COllUHICACIOH ILICTROlllCOS, 

- LOS GlllHDES CAMllOS ~ICOS, SOCIALES, CULTU

llALES V POLITICOS, QUE SE HAN SUIRIDO DI ESTOS 

ULTlllOS AHOS, SE DEBE A LOS GRAHDES AUAHCES EH 

llATERIA TECHOLOGICA, ESPECIFICAIUlflE EH LOS RE

DIOS DE COllJHICACIOH. BDIDO A ESTO EL LDIGllAJE 

TOTAL, PRETOOE UBICAR SOCIAL V CULTURALJml!E AL 

HOllBRE llllCIDO DI ESTA llllVA GDIERACIOH. 

- EL LDIGUIJE TOTAL DESEA EDUCAR A ESTE HOMBRE QUE 

NO COHOCE TODAS SUS POTDICIALIDADES DE EXPRESIOH 

- EL LDIGllAJE TOTAL ES LA CGIOllllllCIOll DE LOS DirE

ROOIS LDGIAJES, UDIAL, SONORO V VISUAL, p, Qlw 

IL SE D-llllllA LDIOOAJI UDllO - IUDIO - VISUAL, 

- EL OBJirlUO QUE SE PllETOOE ES QUE LOS PIJljlGOGOS 

UTILICEH ESTE LDIGIJAJE COH flltES DUCATIUOS, DE -

DO A QUE UIS IHSTITUCIOHES DUCATIUAS UTILIZAN UH 

LDIGUAJE llONOTOHO <ORAL V ESCJITO> QUE NO UA DE 

ACUERDO COH EL IW>IO AHBIDITE EH QUE SI REUICIOHA 

EL HINO. 

- TAl<BIDI DESEAN OFRECER LA POSIBILIDAD DE COHUER -

UR A LOS MEDIOS DE COllJHICACIOH NO SOLO DI ll<FOR 

MlllES, SINO EH AGDITES DE EXPllESIOH V RECREADO -

RES DE SU REALIDAD, PARA QUE ASI EL ALIJlltO SE HA

GA DUDIO DE SU PROPIA E><PllESIOH, 

2ll 

1 
LOS LENGUAJES V SU NUEUA 

COMPOSICION 
- PARA HUCHOS D. PRIRER LDIGIJIJI QUE lXISTIO DITRE 

LOS HOMBRES 11JE EL KINESICO, EL QllL SE WIDE 

A LOS HOUIHllJITOS CORPORALES llO UERIALIS QUE Pi:!! 

HITE tA COllJHICACIOH. EL LIJQIAJE HllUIDO O DE 

LAS PALABRAS, EL CUAL IS UN SlSIDM DE SUIBOLOS 

COHUDICIOHALES, PERIHTIO TlllHSNITli IDEAS, D<O -

CIOHES V DESEOS, COH LO CUAL COHU1m10 1 ESTE 

DI UH REDIO ruNDAREllllL E INPRESCllGllLI PARA 

LA COllJHICACIOH DITRE LOS llOlllRIS. POSTDIOllllDl

TE COH LA ESCRITUllA <liPllESDITACIOH DEL HlltA> 

EL SER HUMNO PUEDE TRAHSNITIR SUS COHOCINlllllOS 

VA NO SOLANDITE UIA NDIORIA, SINO POll MEDIO DE 

SIGllOS PI.ASNADOS DI Ullll SUPEUICIE. <PAPEL, PIE

DRA, ETC.! COH tA ESCRITURA llllCIO Ullll CIUILIZA -

CI OH Dll'DIJllE QUE DESAfl O AL TIEMPO V AL ESPA -

CIO, EL LDIGUAJE UISUAL PUllTE UNA GOOllAR UH 

liPllESDITACIOH COllCRETA DI LA REALIDAD. COH LA 

IHAGDI TECHIJICAll, SE HA LLEQAIO A UH LDIGllAJE 

UHIUEllSAL V ETERNO, POR EJlllPLO Ullll CAllllRA FIL· 

MICA CAPTA UH OBJETO HAS PDFICTANIJITE QUE HU~ 

TROS SDITIDOS. UIUlllOS DI UH llJHBO DE lllAGDIES 

QUI ESTAll COllSTRUYDIDO 11111 lllEUI CIUILllACIOH1 

UI AUtlOUISUIL. 

- LA lllAGDI A UUELTO AL HOHBRE llAS SDISORIAL V HE

NOS RACIOHAL, ESTO SE DEBE A QUE LOS ICOHOS SOH 

SUllAIUJtTE COHCllETOS V REALES, ES POI ESTO QUE 

EL sn HUMHO PIEHSA, ACTUA~E. DI lllll!IDIES. 

- EL LDIWAJE TOIAL PRETDlll AVUlll Y DESCRlllR 

LOS ELEHlllOS QUI COllPOHDI LAS IHAGDIES. 

- ES NECESARIO QUI EL AW>llO SEPA DOHlllllR LA GJIA

llATICA DE LOS lllEUOS LDIGllAJES <LED IMGDIES1 

fORllAS, PLAHOS, COLORES> COH LA flllllLIDAD DE COH 

NOCIJI !.AS ESTRUCTUl!llS DE ESTE, PARA ASI PODER 

GD<ERA~ UNA ALTERllATIUA Dt EL USO DE ESTAS 11111 -

GDIES. 



RESUMEN GENERAL DE LA PROPUESTA DEL LENGUAJE TOTAL. 

LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

- ICTUAUIDfTE EL HOllBll 1100: DOS FORMAS DE COlllHl

QUISE! LAS IMIUMLES V LAS IECHOLOOICAS, DI LAS 

Pillll:JIAS DICOllIRAllOS A UI UOZ, LOS SOltlDOS V EL 

CUIJllO, EH UIS llatOLOOICAS IlllDIOS A LAS GlllllA

CIOltES SOltOliAS E ICOltlCAS, QH l'llDE ESill FIJAS 

O DI llOUINIDIIO V LA ESCRITURA DI lllPllDIIA. LA 

AHIDIOR COllSIIIUCIOlt SE l'llDE GIJWIAR POR llDIO 

DE IIClllCAS IUllOUISllALIS O VII NDIOS •SIUOS DE 

~ICACIOll. LOS fil- SE Hi'INlll COllO UN COll 

olUllIO H •QUINAS QUI GllllH V IEPIODUCDI UIS 1-

IMGDIES V EL SOllllO AL NISllO llDIPO, LOS SlGUHDOS 

SI CWOÍIDI DE UIM ALTA IHIIGlllCIOlt UCNICA lllS -

TRUlllllIAL NM PIODUCll llDISUES QUE LLEGAH DI 
ro .. SllllLTAIWI • UH GMH llJNDO DE PDISOIMS DI 
UJGARES DllllDIIES, 

- LOS WIOS DE COlllHICACIOlt ELECTIWNICOS HIH CRU

IO. COlt SUS LDIGUAJES, UN llJiVO TIPO DI ClllLIZA

CIOll, MIO LO IHIDIOI SE HA COltllmlDG 111 VII ES

QIELA PARALIUI, IHCLUSO llAS IJIEJIHANTE, COH lllOR-

1115 POIDICIALIMDES PARA LA DISDIANZA, PERO COlt 

COHIEHIDOS tlrlllllrES. 

- fGI SU -ICIOll TIClllCA V l'Oll SUS Lllt(lff.llS, 

LOS 18:1105 H ~ICACIOll SOll COllSllDAIOS 1"5 -

T•lllllIOS CRUllVOS NM EL tESAUOLLO EDUCAllUO 

DEL ESIUDIAHII. ES l'Oll ESIO QUE HAH l'llESIO DI 

UH DILllll UI FUHCIOH DE LA ESCUELA, NO SOLO DI LA 

UllLIHCIOH H LOS IJllGUAJES, SINO 111 LA ro .. H 

lll'llDlll.05. 

- PERO IUCTUAUlllllE LOS llDIOS IE COlllNICACIOll SOll 

UTILIUIOS COll Ull FIH COllUCIAL, 1-S 11 llO GI:

-· U1M calJHICACIOlt DJILOGICA. NM RESOi.UD 
ISll PROll.Elll .D!SliH DOS POSlllLIDADES1 DDIOCRll! 

IU LOS llDIOS V EDUCAI 1 LOS IICEPTOIES DI LOS 

LDICilllJES PIOPIOS DE CADA UNO H LOS IOIOS H ~ 
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LA ESCUELA 

- LA ESCUELA IRADICIOfiAL ltO FO .. AL HOllBRE PARA LA 

UIDA, LE EMSIHA COHOCIHIENTOS QUE ltO UTILIZARA DI 

SU UIM, PORQUE HI LE DlllOOE, HI LE IHTERISA, A 

DDIAS DE UllLllAR UH LDIGUAJE ARCAICO, VA QUE so'.: 
LO unLnA [J. LDIGUIJI l'SClllTO V ORAL. 

- LA ESCUELA SIGUE CllUNDO, DI EL EDUCAHIO, COHCEl'
CIOHES COHIMJICTORIAS COH RELICIOll A SU IEALIDAD 

l:J!ISIENTE, l'S POR ESIO QUE DISIA DE SER UNil mi~ 

CIOll IHIIXiJIAL. 

- LA ESCUELA IMDICIOIML NO FOlllHIA EL JULOGO 111 -
TU LOS ESIUDllHIES, IEPllHE LA CRUIIUIDAD Y LA 

LllDTIJ, ADIMS DE UIILllAR POCOS Y NOllO!OltOS ~ 
1105 DE llO'RISIOll. 

- LA ESCUELA DDI CAlllllAR llllTO SUS llEIODOS DE 11151 
NillllA COllO LOS LDIGUAJES QUI UllLIZA. LA SOCIEND 

llOHllll HECESIIA AUJNllOS CRITICOS V CllIAllUOS, 

QUE UTILICEN LlllGllAJES llODERllOS, NRA ESIO D. IO

CEHII TIDIE QUE LA HECESIDAD DI •SCAI llJIVIS fOR 

•S DI APRllGIHJE lilSADAS DI UNil COlllNICACION 

DIALOGICA V 111 UN ?llllilJO COllJUNTO ENTRE EL PRO -

FESOR, EL ALIJNNO, LA FANILll, LA 1"51l?UCIOlt ml

CAJIUA, ne. 
- LA llJEUI ISCIJD.I HU lilSARSI D11 llJIOVAI, 1111111-

HEHIALllD!IE, D. USO H LOS llJiVOS LDQMJES 111 EL 

AULA E IHPLICAI LOS MEDIOS DE COlllNICACIOH 111 LA 

PROILEllAllCA l'.DUCUIUA. IGlllLNENTI SE DESEA QUE 

IL ESTUllaHII ISUlll ... ICTITUI CRITICA Flllllll A 

LOS NDISAJES V COllO ~ECIDICll UH CAllllO DE S?I 

rus, ESIO IS, DE RECEPIOI • ClllSOR. TAllBIDI sr

fOllDllAlll ti lllllllUCA DE GIUPOS 111 LA HUI EDU -

CATIUA, ESTO COH LA fllMLIDAD H QUI LOS 1-

IHUESTIGEll LO QUE ELLOS DESEDI V IESUELUAH POR 

ELLOS NISllOS LOS PROILIJlllS, EL DOCENTE, E11 l'SI[ 

CASO, SERA UH llDO CIORDINilDGR. 



RESUMEN DE LA PROPUESTA DEL LENGUAJE TOTAL 
.-~~~~~~~~~~P~R-0-P~U-E_o ___ T_A~~~~~T~O~Dc--=O~L~O~G-1-C~A~~~~~~~~~~--, 

1 

1
- Elt ES!E APARIADQ llEHCIO!iARIJWS POR AUTOR CllDll UNA DE LAS "ETOOOLOGIAS PROPUESTA COll LA FIHALIDAD DE 

CONOC[R "EJOR C<IDA UNA DE ESTAS, 
1 

- LOS CUATRO AUTORES PAR!Elt DE LOS NSTULAOOS PRINCIPALES DEL LENGUAJE TOTAL, PARA ELABORAR SUS PROPUESTAS, 1 

ESTOS SOll: ESTlllJLAR V PROllOUlR LA PEllCEPTIVIDAD, CRITICIDAD Y CREAllUIDAD A TAAVES DE LOS IUJllOS, IWAL -¡ 
"OOE BUSCAN EN LOS AUI~ EL "SABlR - SABEll HAClR - SABER SEJI", 

- EHPEllARD!OS llEllCIOllAHOO LA PROPUESIA DE l"AANCISCO GU!llRREll, PRIHERAKIMHIE, POSTERIOMOOE RETOllAAmOS 

A llA"°" PADILLA; CONO !ERCER AUTOR A DAVID FRAGOSO Y POR ULllllO A BEllHAROO RUSSI, LA SELECCIOll SE REALIZO 1 
COll BllSE A LA FECHA Elt QUE APARICIOll SUS LIBROS Elt SU PRI- EDICIOH, EH LOS DOS ULTI~ AUTORES COI! BASE 

A LA FECHA DE SU EXAm PROFESIOllAL, 

- FRANCISCO GUTIERREZ. 

- FRANCISCO GUTIERREZ EXPOllE UNA HETODOLOGIA DONDE DESGLOSA SISTDIAllC<IMOOE C<IDA UllO DE LOS PUHIOS HECESA· 

SARIOS PARA CUMPLIR LOS POSTULADOS TEORICOS QUE PROPONE EL LDtGUAJE TOTAL, EL AUTOR PLAHlrA CUATRO PASOS 

IHDISPDtSABLES QUE DEBE TEHIR EL CURSO Y/O LA INUESTIGACIOll Y LO OOOllE EH UH DIAGRA"AI 

1 
RAZOllAR 

CRITICllR 

1 ::~:: + ~::~AR 
1 

SOOIR 

CREAR 

I . FRllHCISCO GUTIERREll PROPONE PARA APLIC<IR LO AHIDllOR GENERAR UH NUCLEO GDfRARDOR O EQUIPO DE ESTUDIO DOll-

11 DE LOS ALU~ PAOfOllGAH SUS OBJETIUOS DE ESTUDIO, EL TENA A INUES!IGAR, LA SOUICIOll DE LOS COlliLICTOS, 

LA llDLIZACIOll DEL AESUm, LA FOIOMH DE iXPOllEJILO, ES DECIR, LOS LDtGllAJES Y MEDIO A U!ILllAR, LA i:llA· 

1 

UIACIOH TAH10 DE LA INUESTIGACIOll COllO DEL ALUlltO, DEL NUCLEO, V DEL MESTRO. 

- CABE .SDIALAR QUE AUl«IUE FRANCISCO GU!IERREll PLAHIEA ESTA HETODOLOGIA, HO LA LLEGA APLICAR. 1 

1 
- RA .. ON PADILLA 1 

1
- AA"°" PADILLA, MS QUE CDITRARSE EH UHA HETOOOLOGIA TAH SISTDIAllCA Y TAH DETALLADA, CONO LO HACE EL AUTOR¡ 

ANTERIOR, FORllJLA UH CORPUS IEORICO llJV COllPLETO QUE DAH UHA UISIOll llJY PROFUNDA DEL LDIGUAJE IOTAL. SU 1 

1 

PROPUESTA HETODOLOGICA, LA CUAL FUE APLICllDA POR LAS MESTllAS PlRUANAS Y COllO RESULTADO SURGllROll 13 TESIS 

SE OIUIH 111 TRES PARIES: 1 

- TESIS, AHTITESIS Y SIHIESIS. ESTOS TllES PASOS PLANTEAN LA OOSQUEDA DEL TENA, LA ESIRATEGIA A SEGUIR PARA 

OESAllROLLAR LA IHUESllGACIOll V LA D<POSICION ~E LOS RESULTADOS FINALES. 
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RESUMEN DE LA PROPUE~tA DEL LENGUAJE TOTAL 
PROPUESTA METODOLOGICA 

~~~~~~~~~~~~~~~~! !~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DAUID FRAGOSO 

- MUID FJIAGOSO, fOR SU PIR!E, CW UNA llETODOLOGIA PROPIA PARA Lll IPLICKIOH DE SU TRAMJO, PD0 1'511 110 

DEJA - LllDO LOS PRINCIPIOS HL LDIGIJAJI TOIAL. 

- SU PROPUESTA QUE <lfliERA PARA LOS CURSOS llllCIACIOH A LA COllllllCACIOH E llllCIACIOH 1 LA Til.t:VISIOH, a:JSCA 

QUE EL ESTUDllllTI llD'LDllOllE SOBRE LA NECESIDAD UITAL DE Lll COl«lllla!CIOll DllRE LOS HOllllRES; DI EL SEGUNIO 

PRETDmE QUE EL lllllO SE INICIE EN LA CRl!ICA DE LA Til.t:VISIOH, CONO UH llDIO DE COllJHICKIOH QUE lf'ECTI r 
llOLDDI SUS llDITES. 

- PAllil CADA UHll H SUS CLASES, DAUID FRAGOSO REALIZA UHll FICllA DE TRAllJO llOHDE APllHTA EL Tllll, fOR SESIOH r 

LllS ICTIUIDUES A REALIZAR. 

- IL llOIELO QUI PLtHTU ISTI AUJOI ES IL SIGUlllfrlr 

lllCOlllll -+ OODlllDITll -+ COllCIDllllH -+ CllAR 

- BERNARDO RUSS 1 

- AL IGUAL QUI DAVID FJIAGOSO, llJIMRDO a:JSSI CREA SU PROPIA llElODOLOGU. SU CURSO LO DIUIDI DI DOS FASES. 
LA PRI- Lll REALIZA DI lltES CLASES, BUSCANDO QUE EL ALUlltO ALCANCE LOS NIVELES IPRDIDIZAJE SDIALllDOS DI 

DI LllS tlORIAS. CABE SDIALllR QUI EL AUTOR UJILIZA UllllS DIL LDIGIJAJI rotAL, OtMS tRES tEORllS PIRA IL 

C(Jl(pf.DIEHTAR SU lllllEStlGACIOH. DI EStA PARTE EL ILUlllO IECIBIRA Lll CLllSI lEORICA, QUI APLICARA POStDIOI -

lllJCTI A UH CASO COJIDIAllO VllL DIGUIJZ IUDIOUISUIL. 

- Lll SEGIJllN JASE éOHSlstl DI DDIO!itllilR EL HIUIL H IPllDlllllJZ AL QUE 111 LLEGllO IL IWlllO, ·-s DI a
roaaa LOS COIClDllDOS [)(ISJDllES. isro SE DARI DI UHll SESIOlf -[ LOS ILUlllOS E<l'Olellilll su IHUDUGICIOH 

COI! llSE • LOS COlltDllDOS AllTES UIStOS DI CLllSE. EStl EIPOSICOH 51 REALIZARA UIA LlllGIMJi torlL. 
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UERBO - AUDIO - UISUAL 

C A P I T U L O UllI 
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DEL LENGUAJE UERBO-AUDIO 
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PARTE DOS: TEORIA DEL LENGUAJE VERBO - AUDIO - VISUAL. 

CAPITULO OCHO: FUNDAMENTACION DE LA TEORIA DEL LENGUAJE VERBO 

- AUDIO - VISUAL. 

En el capitulo anterior se conocieron las diferentes 

interpretaciones que dan loa autores que han estudiado al 

lenguaje total. Como se vio en los pasados res~menes 

expuestos. la propuestas del lenguaje total genera en una 

pr4ctica educativa. la pedagog1a del lenguaje total. Ambos 

postulados se explicarán bajo la nueva perspectiva que se 

propone. "La Teor1a del Lenguaje Verbo - Audio - Visual. 

B. LA TEORIA DEL LENGUAJE TOTAL Y LA PEDAGOGIA DEL LENGUAJE 

TOTAL, BAJO LA VISION DEL LENGUAJE VERBO - AUDIO - VISUAL. 

La propuesta que en este capítulo se expondrá. parte de 

la composición de dos teorías: la del Lenguaje Total y la 

Social de la Comunicación del espanol Manuel Martín Serrano. 

Para entender mejor la nueva propuesta, se tendrá que 

plantear una definición de comunicación. la cual 

interprete y explique a la teor1a del lenguaje verbo - audio 

visual. 

Se entiende por comunicación al intercambio de 

información que realizan algunos seres vivos (actores de la 

comunicación) utilizando algunos instrumentos de comunicación 

(biológicos y/o tecnológicos) con la finalidad de generar 
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ciertas representaciones. (1) 

Se entiende a esta nueva propuesta como las expresiones 

(visuales. sonoras y verbales) emanadas de una serie de 

instrumentos biológicos y tecnólogicos que utilizan ciertos 

actores comunicativos. con la finalidad de mantener y/o 

cambiar las representaciones existentes en su entorno con un 

referente educativo. 

La pedagog1a.del lenguaje total, por su parte. se define 

como el Uso de expresiones verbo - audio - visuales que 

utilizan los actores educativos, maestros y alumnos, dentro 

del salón de clases_. basados en ciertos instrumentos 

biológicos y tecnológicos, (el uso que realizan estos 

actores educativos de esas expresiones y de esos 

instrumentos, van acampanados de una estrateg1a didáctica 

con un sentido eminentemente pedagógico) con la finalidad de 

modificar las representaciones que tienen los educandos y 

educadores, de los contenidos escolares. 

8.1. BASES TEORICAS. 

A continuación se desgloaar6n los puntos que componen la 

teoría del lenguaje verbo - audio - visual. a nivel de los 

postulados propuestos por la teor1a social de la comunicación 

(1) La definición de comunicación se base en el modelo 
dial,ctico de comunicación que elaboró Manuel Mart1n Serrano 
en el libro Teor1a de la Comunicación y An4lisis de la 
Referencia, pag. 159. 
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pedagógica del lenguaje verbo - audio - visual. 

8.1.1. BASES TEORICAS DE LA PROPUESTA DEL LENGUAJE VERBO -

AUDIO - VISUAL PROVENIENTES DE LA COMUNICACION. 

El objetivo de este apartado es describir las funciones 

que realizan los elementos mencionados en la definición de 

la teoría del lenguaje verbo - audio - visual. Para esto. 

se explicará el modelo dialéctico de la comunicación del 

espanol Martín Serrano, con el objetivo de ejemplificar y 

describir mejor Ja nueva propuesta teórica. 

8.1.2. ACTORES DE LA COMUNICACION. 

El primer elemento que compone el modelo dialéctico de 

la comunicación son los actores. Son actores de la 

comunicación. según Mart1n Serrano, las personas físicas que 

en nombre propio. como portavoces o como representantes de 

otras personas, grupos, organizaciones o instituciones, 

entran en proceso de comunicación con otros actores de las 

mismas características. 

"Un actor es cualquier sujeto (humano o animal) capaz de 

modificar el ecosistema en el que está incluido". (2) 

Según Martín Serrano. los actores que participan en 

todo o en parte del proceso de selección, organización, 

significación y evaluación de la información. que se emite en. 

(2) Manuel Martín Serrano. "La Producción Social de la 
Comunicación" pag. 220. 
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un producto comunicativo para otro actor. se denominaran 

mediadores. A continuación explicaremos los diferentes tipos 

de actores existentes. desde la visión del presente autor. 

A) Actores Cognitivos. 

A estos actores también se les puede llamar 

redactores. ya que son emisores que trabajan en parte o en 

todo el proceso de elaboración de un producto comunicativo. 

utilizando su capacidad de razon4miento, (cognitiva) Por 

ejemplo. dentro de un periódico la persona que hace un 

editorial. 

B) Mediadores Estructurales. 

Son emisores que participan en parte o en todo el 

proceso de elaboración de producciones comunicativas; tienen 

como característica que son actores que trabajan realizando 

una función especifica dentro de toda la estructura. Por 

ejemplo. el formador de planas en un periódico. 

C) Emisores Fuentes. 

Los emisores fuentes son los que tienen como 

característica el poder ser o no profesionales; igualmente 

intervienen en todo o en parte de la seleción de datos de 

referencia. Por ejemplo, una persona a la cual se le realiza 

una entreví eta. 

0) Actores Controladores. 

Estas personas dicen representar a quienes se sirven de 
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de los comunicantes para controlar las interacciones 

comunicativas entre los demás actores. Por ejemplo, el dueno 

de un periodico. 

Los actores que participan en la pedagogia del lenguaje 

verbo - audio - visual. son los siguientes: (3) 

Mediadores cognitivos: son el maestro y los alumnos que 

realizan y plantean las actividades académicas, dentro y 

fuera del salón de clase. Por ejemplo, fuera de la. 

escuela, el maestro anal iza y/o selecciona las 

lecturas. as1 como también, las dinámicas de grupo que 

trabajarán sus alumnos y .la planeación de guiones para la 

producción de algún material verbo - audio - visual. El 

alumno, por su parte, estudia las lecturas dadas por el 

docente, investiga y realiza resó.menes, prepara exposiciones 

y guione~- para producir mensajes verbo - audio - visuales. 

Dentro del salón de clase. el docente ensena loa 

contenidos de la materia y supervisa las actividades que 

estén ejecutando los estudiantes. Por su parte ~stos 

últimos, trabajan en discusiones grupales, presentan a sus 

campaneros temas de clase o sus investigaciones, realizan 

ejercicios e incluso. cuando la clase y el tiempo lo permite, 

hacen sus resWnenes y planean sus guiones para la producción. 

(3) Todas las adaptaciones, que ee realicen en este 
subcapítulo, van a ser ejemplificadas confonne a la roles y 
funciones que pueden realizar los actores. los instrumentos, 
las expresiones y representaciones, en un curso de teorías de 
la comunicación. 
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Mediadores estructuralee1 Dentro de la planeación de laB 

actividades académicas, todos loa actores que participan 

tienen una función f 1sica específica. por ejemplo, en caso 

de una producción verbo - audio - visual los estudiantes 

se distribuird.n el trabajo, esto es. uno(s) realizará.(n) 

la producción del programa, otro {s} la dirección, unos más 

la locución, los efectos especiales, la escenografia, la 

musicalización, la edición, etc. El docente, por su parte, 

buscara personas que le ayuden a ejecutar esta tarea, para 

cumplir los roles anteriores. 

F.misores Fuentes: Como muchas actividades ae realiza·n 

fuera del salón de clases, es necesario, para ésto. que se 

busque información con personas especialistas en el tema. 

{esto se puede hecer por medio de una entrevista) con la 

finalidad de complementar la investigación Cesto lo efectüan 

frecuentemente los alumnos para mejorar BUS tareas 

asignadas) . El emisor fuente que se utiliza con mayor 

frecuencia en la escuela. son los autores de los libros que 

consultan tanto maestros como alumnos. 

El profesor y el estudiante pueden llegar a ser emisores 

fuente. El docente siempre y cuando sus clases estén basadas 

en una o unas de sus teorías realizadas por el·mismo o bien 

cuando genere un material verbo - audio - visual inédito. El 

educando, por su parte. cuando crea un trabajo escrito con 

fundamentos propios o cuando efectúa un producción en 
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cualquier medio de comunicación, nunca antes presentada por 

otra persona. 

Actores controladores: Aquí se puede sef'ialar al mismo 

maestro, el cual, como ya dijimos. supervisa el trabajo de 

sus alumnos, selecciona las lecturas, las exposiciones y 

todos los materiales a ocupar en el transcurso del semestre 

o ano escolar. El coordinador de carrera y el director de la 

institución educativa, también realizan un control sobre sus 

maestros, adem4s ellos supervisan el funcionamiento del plan 

de estudios. 

8.1.3. INSTRUMENTOS. 

Los instrumentos de la comunicación son 11 
••• aparatos 

biológicos o tecnológicos que pueden acoplarse con otros 

aparatos biológicos y/o tecnológicos· para obtener la 

producción. el intercambio y la recepción de sef'iales" . (4) 

Los inBtrwnentos de comunicación, comenta Serrano, se 

dividen en amplificadores y traductores, los cuales necesitan 

un órgano emisor, un canal y un órgano receptor. Los 

Amplificadores funcionan sin modificar la naturaleza de la 

senal. mientras tanto, los traductores transfonnan las 

sef'iales acústicas luminosas y electromagnéticas, en otra 

materia o energía susceptible de ser codificada. 

(4) Manuel Martín Serrano. "Teoria de la Comunicaciónº. 
pag. 164. 
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A) Instrumentos biológicos. 

Según este autor. los instrumentos biológicos son los 

aparatos emisores y receptores de senales. por ejemplo. los 

fonológicos (cuerdas vocales, faringe. labios) que modulan 

las expresiones acústicas Cgritos. susurros, voces). Aparato 

auditivo. el cual recibe las expresiones. Aparato motriz, 

movimientos de las manos, de los pies y del cuerpo. Aparato 

visual que por medio de la luz recibe la información. 

BJ Instrumentos Tecnológicos. 

Loe instrumentos tecnológicos, para Manuel Martin. 

trabajan mediante impulsos mecánicos que, posteriormente se 

convierten en eléctricos. Estos instrumentos pueden funcionar 

apoyándose de un gran equipo tecnológico. como es el caso de 

la televisión, donde una gran cantidad de instrumentos se 

tienen que acoplar para poner en marcha este medio de 

comunicación, o simplemente funcionan sin este complejo 

equipo tecnológico, un ejemplo de ésto son las videocaseteras 

o las cámaras de video caseras. 

La pedagogia, aquí planteada, utiliza instrumentos de 

comunicación biológicos y tecnológicos. En los primeros el 

docente los aplica al dar clase, al organizar dinámicas de 

grupos y en las instrucciones que da a sus alumnos al 

mandarlos a una actividad. En estos ejemplos utiliza todos 

sus aparatos. tanto emisores como receptores (fonológico. 
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auditivo. visual y motriz). Igualmente. loa alumnos usan 

estos mismos aparatos. esto lo hacen cuando ponen atención a 

la cátedra del docente. (viendo. oyendo y preguntando) Los 

educandos al exponer un tema, agregan otro que se hace más 

notorio por su posición: el motriz. 

Los tecnológicos se usan en las producciones verbo 

audio - visuales realizadas por el profesor y los alumnos. 

con la finalidad de intercambiar mensajes basados en un tema 

o en una investigación. 

Ambos actores educativos utilizan instrumentos 

amplificadores y traductores. los primeros son el proyector 

opacos. de diapositivas, de de acetatos. de cuerpos 

peliculas y el micrófono. Los segundos son el radio, la 

grabadora. la televisión, la videograbadora. la c6mara de 

video, la computadora y equipos digitales de alta definición 

(cabe sena lar que estos últimos tambi~n cumplen la 

función de amplificar el mensaje, pero tiene que decodificar 

la senal para hacer las modificaciones o alteraciones 

convenientes. ya que sin la interpretación del código no 

existiria el entendimiento del mensaje). 

8.1.4. EXPRESIONES 

Según Manuel Martin Serrano, ¡~ expresiones 

comunicativas se componen de los siguientes elementos: 

A) Sustancia: cualquier cosa de la naturaleza, objeto 
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fabricado y/u organismo vivo. 

B) Sustancias expresivas: son las materias informadas o 

la entidad perceptible ante algún sentido de alter. 

Existen tres tipos de sustancias expresivas: 

Sustancia expresiva proveniente de la naturaleza. 

Aquí el individuo le asigna a cualquier cosa de la 

naturaleza funciones expresivas. Por ejemplo. cuando 

se usa una piedra para senalar en la carretera una 

zona de deslave. 

Sustancia expresiva con objetos fabricados. El 

objeto fabricado se desprende de una cosa de la 

naturaleza que el hombre trabajó anteriormente. 

Existen dos tipos de objetos fabricados que sirven 

para expresarse: 

1) Objetos producidos espec1ficamente para producir 

seftales comunicativas; estos son el sem4foro. el 

14piz, las hojas de papel. etc. 

2) Objetos producidos para servir a otros usos no 

comunicativos, pero que se utilizan de manera 

secundaria para generar expresiones. Estos objetos su 

función principal son la de satisfacer necesidades 

sociales, por ejemplo un muro de una casa, la 

vestimenta de una persona. un trapo rojo. etc. 

- Sustancia expresiva corporal. El movimiento del 

cuerpo tiene un repertorio basto de articulaciones 
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Cgestos y posturas) que sirven, en la mayoría de los 

casos. para expresar necesidades, sentimientos y 

estados de 4nimo. 

Cl Trabajo expresivo. Para que una sustancia expresiva 

logre su objetivo de generar senales. es necesario que 

se le aplique un cúmulo de energía. la cual debe de 

ser modulada para llegar de manera armónica a los 

sentidos de alter. 

Las expresiones _que loe actores educativos (maestros y 

alumnos) emplean dentro del salón de clases se desglozan de 

la siguiente manera: 

Sustancia expresiva de la naturaleza: 

Maestro: Alumno: 

Cuando lleva materiales para Cuando realiza un ejer -

ejemplificar su clase. (5) cio similar al expues -

to por el maestro. (6) 

Sustancia expresiva que son objetos. cuya principal función 

es comunicar: 

Maestro: 

Gis. pizarrón, hojas de papel, 
, 

lapiz. pluma, acetatos, diske 

ttes, cinta para cassetes audio 

y video, etc. 

Alumno; 

Lápiz, pluma, hojas de 

papel. plumines, ace-

tatos, diskettes, cinta 

para audio y video, etc. 

(5) En la materia de teorías de la comunicación el maestro 
para ejemplificar el tema de sustancia expresiva de la 
naturaleza puede llevar un pedazo de cal para pintar en el 
pizarrón. 

(6) El alumno de la materia de teor1as de la comunicación, 
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Objetos que su función no es primordialmente comunicar: 

Maestro: 

El maestro puede llevar 

materiales de este tipo 

para dar su clase. (7) 

La vestementa del do -

cente puede significar 

le algo al propio alum 

no. aunque esto no ten 

ga nada que ver con 

los contenidos de clase. 

Sustancia expresiva corporal: 

Maestro: 

Al exponer una clase el do -

cente realiza actos comunica 

tivos con su propio cuerpo; 

modula éste con sus movimi-

entos. asi como los que ha -

ce al escribir y al hablar 

con la finalidad de que su 

mensaje llegue mejor a sus 

alumnos, 

Alumno: 

El alumno, por su par-

te. puede llevar mate -

riales de este tipo 

para realizar sus ejer 

cicios.(8) También el 

vestido puede signifi-

car algo al maestro. 

aunque no tenga nada 

que ver con los conte -

nidos de clase. 

Alumno: 

Al exponer una clase el alu-

no realiza actos comunicati-

vos con su propio cuerpo; mo 

dula ~ate con sus movimien -

tos. asi como los que hace 

al escribir y al hablar con 

la finalidad de que su men -

saje llegue mejor a sus com-

paneros y al maestro. 

para ejemplificar el terna de sustancia expresiva de la 
naturaleza puede llevar una corteza de un arbol con un nombre 
grabado. 
(7) Siguiendo con los ejemplo de las citas pasadas. el 
maestro puede llevar para explicar este tema una franela roja 
para representar peligro. 
(8) El alumno. por su parte. puede realizar un trabajo visual 
Cun pjntura) en un plato o en una camisa. 
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Las exp1Aesiones que emplean los maestros y los alumnos. 

basados en ciertos instrumentos de comunicación. son parte 

esencial para la propuesta de la teor!a del lenguaje verbo -

audio - visual. ya que de aqu! se desprenden las diferentes 

manifestaciones comunicativas que se utilizan en el salón de 

clase. 

8.1.5. REPRESENTACIONES 

Las representaciones, para Manuel Mart1n Serrano. son 

"un conjunto de datos de referencia proporcionados por el 

producto comunicativo. en un modelo que posde algún sentido 

para el usuario o los usuarios de las representaciones" (9) 

Estas representaciones pueden darse en frases verbo 

(conjunto de palabras organizadas que significan algo a 

alter). en sonidos {armonía en su ejecución). en im4genes 

(coherencia icónica o códigos perceptibles y estructurados) 

y en todas juntas. lenguaje verbo - audio - visual. 

Existen tres tipos de representaciones en su uso: 

- Representaciones que son modelos para· la acción. con 

el objetivo de dar información que afecte al 

comportamiento. Por ejemplo un alwnno que maneja una 

editora de im4genes. tiene ciertas representación en 

uso de ésta. que genera en él determinados 

comportamientos y respuestas. 

(9) Manuel Mart1n Serrano. "Teor1a de la Comunicación". pag. 
167. 
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- Representaciones que son modelos de cognición, con el 

objeto de dar información que afecte al conocimiento. 

Por ejemplo, el aprender un programa de computación 

que decodifique datos de referencia de forma más 

rápida y más precisa, 

papel). 

que la tradicional. (lapiz y 

- Representaciones que son modelos intencionales, con el 

objetivo de dar información con un sentido que afectan 

los jucios de valor. Por ejemplo. un alumno. 

puede decidir que modelo de comunicación. estudiado 

por él, se adapta mejor a su realidad. La decisión de 

quedarse con uno va a consistir de los valores que le 

atribuya alguno. esto es, por su sencillez. por lo 

práctico, por lo interesante. por lo bonito. etc. 

Las representaciones comunicativas se dan en los tres 

tipos de expresiones. como se seftaló en los párrafos 

anteriores. Tanto el maestro como el alumno tiene que saber 

interpretar o decodificar la serie de datos que emite. 

Maestro: 

Utiliza un cierto código 

para hablar, escribir. 

dibujar. emitir sonidos 

y al moverse. 

228 

Alumno: 

Utiliza un cierto código 

para hablar. escribir. 

dibujar. emitir sonidos 

y al moverse. 



Al utilizar un instru -

mento tecnológico • debe 

tener la capacidad de 

conocer la codificación 

ael como decodificación 

del equipo. también debe 

saber interpretar loe 

los mensajes que emite y 

recibe de estas máquinas. 

Al utilizar un instru -

mento tecnológico, debe 

tener la capacidad de 

conocer la codificación 

as1 como decodificación 

del equipo, también debe 

saber interpretar los 

los mensajes que emite y 

recibe de estas máquinas. 

Los modelos de acción. cognición e intencional# dentro 

del salón de clases. pueden dar los siguientes ejemplos. 

Acción: 

Maestro: 

Cuando sigue las instrucciones 

que le da el libro. en la rea

lización de un ejercicio. 

Cognición: 

Maestro: 

Cuando aprende nuevos métodos 

para impartir sus clases. 
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Alumno: 

Cuando obedecen las ór

denes que le da el maes

tro o las indicaciones 

del libro. 

Alumno: 

Cuando aprende a inter

pretar la realidad desde 

diferentes vertientes.· 



Intencional 1 

Maestro: Alumno: 

Se da cuando valora el nuevo Lo aplica cuando valora 

método para impartir su cla- el nuevo conocimiento, 

se. {es bueno, regular o ma- incluso se hace con la 

Jo) experiencia que se tiene 

del pasado. (entiendo 

mejor la otra teor1a) 

B.2. BASES TEORICAS DE LA PEDAGOGIA DEL LENGUAJE VERBO 

AUDIO - VISUAL, PROVENIENTES DE LA EDUCACION. 

En el apartado anterior, se expuso la propuesta del 

lenguaje verbo - audio - visual, basada en la teor1a de la 

comunicación social. En el presente se explicará la pedagog1a 

del lenguaje verbo - audio - visual, partiendo de los 

postulados educativos citados y utilizados por el lenguaje 

total. 

B.2.1. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

La propuesta de la pedagogia del lenguaje verbo - audio 

- visual, utiliza una teoría que desarrolla en el estudiante 

diferentes propuestas para llegar al conocimiento, esta es. 

el aprendizaje significativo. 

Con esta teoría se desea que los alumnos accedan a 

nuevas posibilidades de aprendizaje, que les auxilien en su 

formación educativa. Es por esto que se busca, como primer 

paso, la autoexpresión del educando mediante din4micas de 
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grupo; posteriormente el expresarse en otros lenguajes, que 

permitan el uso de los medios de comunicación. facilitar4 

desarrollar en el estudiante una visión diferente del hombre 

y la realidad. (no hay que olvidar que la aplicación de los 

contenidos de clase, en los anteriores puntos, son esenciales 

para lograr estos objetivos) 

El aprendizaje significativo ayudar4 a que el proceso 

de aprehensión de información en el alumno, se efectúe de 

manera armónica. esto es respetando y utilizando. todo el 

cúmulo de conocimientos a~teriores los cuales serdn soportes 

de los nuevos. Es por esto que muchas d~ las din4micas 

que se apliquen al comenzar un tema nuevo, tienen que ser 

relacionadas con un contenido anterior. 

El aprendizaje significativo se aplica en el educando 

en tres niveles esenciales: saber. saber hacer y saber ser. 

El saber se encuentra en el nivel de la cognición, esto 

son los contenidos adquiridos a lo largo del curso; el saber 

hacer es la aplicación psicomotriz que realiza el alumno de 

los temas aprendidos. esto es el trabajo creativo centrado en 

este caso en una producción verbo - audio - visual; el saber 

ser se logra· cuando todo lo anterior tiene una repercusión 

positiva en el modo de interpretar la realidad y en el cambio 

de valores y actitudes. 

Estos tres niveles de aprendizaje son indispensables 
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para la propuesta de la teoria de la pedagogia del lenguaje 

verbo - audio - visual, ya que en cada tema de clase esta 

triada tiene que estar presente: el conocimiento que imparte 

el maestro y recibe el alumno. la creación de producciones, 

con esta combinación de lenguajes y la utilización de estas 

dos para el desarrollo de valores y actitudes que mejoren 

tanto a los alumnos como al docente. 

6.2.2. EDUCACION INTEGRAL. 

La educación integral. al igual que la educación para la 

vida, son procesos que llevan al estudiante a una formación 

educativa y social. diferente a la establecida por los 

centros escolares tradicionales. 

El alumno integral ea el que trabaja conjuntamente tres 

aspectos basicos para su desarrollo personal, el cual se verA 

reflejado en su actividades como ser social. estos son: su 

capacidad intelectual, motiz y emotiva. 

Para la realización de la teoría del lenguaje verbo 

audio - visual, es indispensable que el estudiante aplique 

estos pasos dentro de las actividades que realice, por 

ejemplo. al elaborar una· producción. en cualquier medio de 

comunicación. es importante que primero tenga el 

conocimiento (intelectual) de los contenidos a desarrollar, 

así como su adaptación, en seguida saber el manejo de los 

instrumentos de comunicación a Utilizar (motriz) y. por 
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último. tener el sentimiento (emoción) y la creatividad para 

obtener un trabajo con un nivel de expresividad adecuada. 

B.2.3. COMUNICACION PARTICIPATIVA. 

Para la comunicación participativa. el estudiante que no 

se encuentre en un proceso de comunicación constante con sus 

compafteros y maestros, dentro y fuera del salón del salón de 

clases, no podr6 adaptarse a la realidad que vive la actual 

sociedad. 

La comunicación participativa tiene el objetivo de que 

los alumnos expresen y reflexionen. sobre las ideaS que 

tienen respecto a los temas que ven en clase, y entiendan la 

aplicación de éstos en su quehacer cotidiano (esto se puede 

dar mediante din4micas de grupo. preguntas abiertas 

y exposiciones) . 

La comunicación horizontal poaibilitar4 entre loe 

estudiantes, el intercambio de ideas basadas en sus 

conocimientos y/o experiencias previas. ésto es de suma 

importacia para la construcción y la solución de los posibles 

problemas que llegarán a presentarse dentro de las propuestas 

de trabajo que se.realizar~ de los temas de clases. 

Para la teoría del lenguaje verbo - audio - visual, la 

comunicación entre loa alumnos debe ser constante, ya que 

es pilar indispensable para la realización de la producción 

con los lenguajes antes mencionados. pero este proceso no 
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terminará aquí, debido a que los estudiantes al proyectar su 

trabajo se expondrán a los comentarios. críticas y 

sugerencias de sus demás companeros. con la finalidad de 

mejorar los resultados obtenidos. 

La comunicación participativa gener4 un proceso 

constante de recreación entre los alumnos y el maestro, los 

cuales, durante el curso escolar, crearán y destruirán el 

conocimiento y la forma de acceder a éste, con la finalidad 

de conocer más y mejor la realidad. 

B.2.4. APRENDIZAJE GRUPAL 

El aprendizaje grupal, al igual que la comunicación 

participativa, fomenta la creación colectiva por parte de 

los alumnos hacia el nuevo conocimiento, el cual se desea que 

se desarrolle horizontal y multilateral. 

El aprendizaje grupal, dentro de esta propuesta, logrará 

un ambiente 

intercambio 

propicio 

de ideas, 

para 

el 

el 

cual 

aprendizaje ·y para 

ee canalizará en 

el 

las 

producciones verbo - audio - visuales. tanto para el alumno 

como para el maestro. Con esto se desea crear actores 

educativos que. en igualdad de condiciones, interrelacionen 

de forma autoexpresiva y participativa. 

La dinámica educativa que promoverá la interrelación, 

la autoexpresión y la participación, se realizará 

promoviendo técnicas grupales, las cuales ser4n el medio para 
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lograr el objetivo del aprendizaje colectivo. 

8.2.5. EDUCAR PARA LA VIDA 

La educación que recibe el alumno, basado en la 

pedagogía del lenguaje verbo - audio - visual, no consiste 

sólo en el uti 1 izar técnicas grupales y medios de 

comunicación. como simples auxiliares en la impartición de 

clases, sino que es un proceso m6.a complejo donde se 

involucra con su vida y con la sociedad en que convive. 

Los contenidos escolares trabajados conjuntamente con 

din6.micas. grupo y medios de comunicación¡ van a jugar una 

función importante debido a que se formard un proceso el 

cual va a permitir un desarrollo annónico entre el maestro y 

el estudiante. con un perspectiva diferente de percibir la 

realidad en la que viven ambos. 

Educar para la vida es fomentar la libre expresión, la 

libre creación del estudiante en el trabajo escolar y la 

autocr1tica en su propio pensamiento y en su trabajo, Ambas 

actividades generarán distintas posibilidades y alternativas 

de conocer como los estudiantes interpretan eu medio 

ambiente; esto permitir6 crear un abanico de opciones para 

saber como viven y como valoran. los dem6.s campaneros. el 

mundo en que viven. La aceptación de esta din6.mica por parte 

de los estudiantes es un paso importante para tratar de 

llegar a una educdción mas humdna. Para que el alumno llegue 

a este estadio. dentro de su deaempefto escolar. es necesario 
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una serie de pasos a desarrollar en cada actividad académica 

que practique. (10) 

Para comenzar es importante que el alumno conozca la 

dinámica de la clase a seguir; esta propuesta la realizará el. 

docente. pero la aplicación dependerá de la aceptación de 

los estudiantes. 

En cada tema a desarrollar, el maestro tiene que conocer 

qué saben los educandos de éste y cómo lo aplican a su forma 

de vida: esto se puede hacer por medio de pregunt~s 

personales, escritos individuales y dinámicas de grupo. 

Posteriormente el profesor explicará los contenidos de clase, 

primero mediante la expresión verbo {clase tradicional). para 

pasar después a otros tipos de lenguajes (sonoro y visual). 

Este último mensaje tiene que basarse en una actividad que 

involucre los contenidos de clase con su vida diaria, 

Posteriormente, los alumnos tienen que recrear las 

actividades expuestas por el profesor, esto se basará en 

discusiones grupales para saber cotna se relacionarán la 

producción y los temas con una situación diaria. 

Una vez ya lograda la producción se expondrá al grupo, 

el cual comentará el resultado de ésta. La expresión y la 

creación del alumno. sometida a otros criterios posiblemente 

(10) Los ijemplos aquí expuestos se realizar6n pensando en la 
propuesta a desarrollar en la materia de teorías de la 
comun.icación, sin que esto sea un resultado final. 
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I 
diferentes. permitirá que de un paso importante para saber 

interpretar la realidad desde muchas visiones. 

t3. 2. 6. COMBINACION DEL LENGUAJE VERBO - AUDIO - VISUAL Y LAS 

TEORIAS PEDAGOGICAS. 

La teor1a del lenguaje verbo - audio - visual. como se 

vio en los puntos anteriores, retoma fundamentos de teor1as 

pedagógicas que le ayudan a formar todo un proceso educativo. 

ya que la finalidad no es producir expresiones 

aisalademente. ni usar a loe medios de comunicación co~o 

simples auxiliares. 

A continuación se explicará las aportaciones más 

importantes que realizan estas teor1as al lenguaje verbo 

audio - visual para la aplicación de su Propuesta pedagógica. 

La educación integral auxilia a los estudiantes en el 

desarrollo de habilidad motriz (producción de algún 

material verbo - audio - visual). las cuales le capacitarán 

para que genere un individuo con autosuficiencia personal en 

el trabajo escolar. Igualmente ayuda a estimular la 

percepción, la reflexión y la creación. a través de los 

medios de comunicación masiva. 

cual permitirá. por medio de sus técnicas Cdinamica de 

grupos>. promover el intercambio de ideas entre los alumnos. 



en la construcción de sus propuestas de investigación y/o 

producción, verbo - audio - visual. 

La comunicación participativa, por su parte, ayudara a 

generar un ambiente reflexivo. que permite al alumno 

análizar y críticar. las propuestas de producción verbo 

audio - visual. de ellos y de sus companeros, en sus fases de 

planeación, producción y proyección, 4sto. por lo mismo, 

deearrol lará un ambiente dinámico de comunicación intensa y 

con un potencial creativo incalculable. 

El aprendizaje significativo auxiliar6 a los alumnos 

en el trabajo intelectUal (contenido de clase), el cual se 

encuentra antes, durante y después de la explicación del 

profesor, también se ubica en todo el proceso de su 

producción verbo - audio - visual. 

8,3, FASES OBLIGATORIAS DE LA PEDAGOGIA DEL LENGUAJE VERBO 

- AUDIO - VISUAL, EN SU APLICACION EDUCATIVA. 

Para la realización y aplicación de la propuesta 

pedagógica, aquí presentada, es indispensable explicar cada 

uno de los pasos metodológicos con los que ésta cuenta. 

8. 3 . 1 . PERCIBIR 

La percepción se entiende en este trabajo como un primer 

estímulo que se recibe cuando se expone ante un hecho o 

fenómeno. (La percepción aquí no se refiere al proceso 

neurof ieiológico, ni a los pro~esos de 
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psicológica) Al percibir los sentidos se encuentran 

recibiendo ~antidad de información, a la cual no se sabe 

darle. en la mayoria de los casos, un orden y una 

interpretación adecuada. 

La educación perceptiva dará un orden y una 

interpretación acertada. esto se logrará siempre y cuando se 

realice una lectura de los valores denotativos y con esto una 

objetividad en los datos que se estdn recibiendo. 

Dentro de esta propuesta. la educación perceptiva se 

manifestará en la forma de interpretar por parte de los 

alumnos un determinado hecho, este puede ser un concepto. 

una definición de un tema. una imagen. un sonido, etc. (cabe 

aclarar que el maestro. hasta aqu1, no explica todav1a el 

tema de clase). En un primer momento el estudiante hablar6 

desde su propia experiencia. pero con las participaciones de 

los demás companeros de clase y con la coordinación del 

profesor'. se tratard. de unificar criterios para que el 

contenido de clase pueda ser objetivo. 

8.3.2. INTUIR 

Intuir el conocimiento es pensar en la importancia o 

en la posible aplicación de éste a una realidad. es el paso 

previ.o para llegar a la critica y al and.lisis. 

En el paso anterior se comentó que se busca la 

objetividad del conocimiento. aqu1 se desea que esa 

posible unificación de pensamiento se canalice en una 

inquietud por parte del alumno. al penear la posible 
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relación existentes entre ambos. 

En este paso. el docente expondrá loa contenidos de 

clase para relacionar el paso anterior (donde el alumno tiene 

una idea vaga del tema en cuestión) con éste (intuición). 

para que el estudiante logre relacionar siatem4ticamente la 

importancia de los contenidos con una aplicación concreta. 

Una vez terminada la exposición del maestro y resueltas 

las dudas. el alumno tendrá un panorama mAs claro del terna 

que se está desarrollando. De aqui accederá a la critica o 

análisis, el cual es el siguiente paso a explicar. 

8.3.3. RAZONAR 

La critica o el razonamiento es una reflexión que tiene 

que realizar el estudiante para cuestionar los contenidos de 

clases. y to.mbién la forma corno éstos se pueden relacionar 

con su vida escolar y social. 

La critica es un proceso eminentemente humano. por lo 

tanto es parte de una formación que todo individuo tiene que 

desarrollar. Los centros escolares, dentro de sus proyectos 

educativos, deben de darle un interés prioritario al 

ejercicio de la critica por parte de sus alumnos. 

Para la propuesta de la teoría del lenguaje verbo 

audio - visual, la critica es la antesala a las producciones 

con estos lenguajes~ es aei que en este paso se trabajar6 con 

sumo cuidado y con mucha atenc.ión. 
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La cr!tica que ejercer4 el alumno se divide en varias 

fases: la primera se darA cuando cuestiona los conocimientos 

que eet4 adquiriendo mediante la clase del profesor. Se 

puede decir que ea una crítica intuitiva. ya que no conoce a 

ciencia cierta el significado real del tema estudiadoo la 

segunda comenzar4 una vez terminada la clase del profesor y 

empieza el trabajo colectivo. por medio de din4micas 

grupales. Aqu! los estudiantes reflexionar4n sobre la 

aplicación de los conceptos a una pr4ctica real. esta puede 

ser relacionada con su vida. con la sociedad, con la escuela. 

etc. 

La tercera fase se encontrar4 en la creatividad. punto 

que se abordar4 en el siguiente apartado y la Oltima cuando 

todos los campaneros de clase expondr4n sus trabajos finales. 

Esta critica tiene la finalidad de enriquecer. en una 4mbito 

respetuoso. las investigaciones y las producciones 

elaboradas. Est4 Oltima pennitir4 la posibilidad de mejorar 

los subsiguientes trabajos de los muchachos. 

Ensenar a criticar a los alumnos. para la propuesta aqu1 

planteada. es de suma relevancia ya que es un paso que les 

abrir4 la entrada a un conocimiento que no es dado por el 

profesor. sino que ellos lo descubren con base en los errores 

y aciertos que existen en sus trabajos. 
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B.3.4. CREAR 

La libertad de creación por parte del estudiante se da 

una vez que comienza la critica y el razonamiento. Este paso 

previo permitir4 la concientización por parte del estudiante 

a expresar sus ideas y su posición ante determinada 

situación. 

La creatividad del alumno se da en un proceso de 

autoaprendizaje y es aqu1 donde pasa. ya en forma, de ser un 

espectador a un creador del conocimiento. 

En el punto pasado se comentaba que la critica o el 

análisis, const i tu1a parte de este apartado ya que paro. 

lograr un trabajo creativo es necesario reflexionar sobre la 

forma como éste se encuentra elabor4ndose. 

La propuesta del lenguaje verbo - audio - vi sua 1 

(no hay que olvidar que el trabajo a desarrollar por el 

alumno consistir6 de una investigación escrita y una 

producción utilizando cualquiera de los tres lenguajes, 

quedando excluido el uso del verbal de manera aislada) se 

realizar6 de manera siatem4tica. esto es que los alumnos 

trabajar6 mediante pasos establecidos: 

- Recompilación del material escrito. C tema de clase ) 

- Adaptación de este tema a un hecho concreto. (idea a 

desarrollar) 

Elaboración de.l guión o bosquejo si éste es un dibujo. 
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cartel, comic, peri&dico~ etc. 

- Presentación de los anteriores puntos ante el grupo, con 

la finalidad de que se sementan a la critica y así 

mejorar sus planteamientos. 

- Reelaboración del trabajo. 

- Producción del mismo. 

- Proyección del material verbo - audio - visual. 

- Crítica y comentarios al respecto. 

A continuación se expondrá un diagrama para resumir lo 

visto en los capítulos. 
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FUHDAMEHTOS DE LA TEORIA DEL LEHGUAJE VERBO - AUDIO -

VISUAL, PROVEHIEHTES DE LA TEORIAS DE LA COMUHICACIOH. 

DD"IHICIOH DE COllJHICACIOH 

IHIDlallllO H llXPlliSIOHIS QUE llIALIIRH 

DnillflNllOS ICIOlliS, UllLIHHIO CIEl!IOS 

' 119T-OS COll LI FINILllllD IE LOGllOll 

Jlll'USEHTACIOHIS. 

1 
1 

1 11 

DEFIHICIOH DEL DEFIHICIOH DE LA 

LENGUAJE V-A-V. PEDAGOGIA DEL LEH -
GUAJE V-A-V. 

llXPDSIOHIS U - A - U QUI HICIH ICIO -

IX111SIOHIS UDIO - AUDIO - VISUAi.iS llES DllCAllUOS CNllSTllO- 1.-1 •-

-DAS DI UNI SDII DI IHSTllllCIJI - SADOS IH cn:aros IHSTRUICIJITOS BIOLO -

TOS llOLOGICOS V TICHOLOGICOS. QUI GICOS V UCHOLOGICOS CTODG LO lllTIJllOll 

lllLllAH c1mos ACTODS COH LI ru•- UA ACOllPOl:ADG DE UHll ISIRAIEGIA DIDAC-

LIDAD DE IMH!IHD VIO CAllBIAI LIS !ICA, COH UH SOOIDG PDAOOGICOI COH 

llEPRESOOACIOHIS ECISIOOIS IH UH UI FIHALIDAD DE llODIFICAR VIO llAllTDllR 

EHTOIHO. COll RD'DIHTE EDUCATIVO. UIS RIPUSIHTACIOHIS QUE lllHIH LOS· 

DUCIUOOS V DUCA.DORIS, DE LOS COH!'I -

HIDOS ESCOUIUS. 

MODELO DIALECTICO DE LA COMUHICACIOH. 

ACTORES 

SOH HEDIADGUS QUE PAl!llCIPAH IH EL PROCISO DE 

SWCCIOH, ORGAHIZACIOH Y EURLURCIOH DE LA INíOR

llACIOH, QUE SE IHllE EH UH PRODUCTO COllJHICAllUO. 

ECISTIH CUAllO DE lllJUHOIJS1 

- COGHITIUOS. 

- IST.,CTUlllLIS. 

- lllllOllS FUEHIES. 

- COHllOLIDOUS. 

IHSTRUMEHTOS 

SOH IPIRAIOS BIOLOGICOS Y UCHOLOGICOS QUE SlllU!H 

PARA OllT~ UI PRODllCCIOH, IHTDCAHBIO V RECEP -

CIOH DE SIHALIS. 

LOS IHSTRUllDllOS SE DIUIDDI DI : 

- AllPLIFICADGRES Y 

- TRADUCTORES 

llllOS l!EC!SITAH PIRA SU FUHCIOHANllHTO: 
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- UH ORGAllO 

!HISOR. 

- UH CAHAL. - UH Olllll!HO 

RECEPTOR. 



FUNDAMENTOS DE LA TEORIA DEL LENGUAJE VERBO - AUDIO -
VISUAL, PROVENIENTES DE LA TEORIAS DE LA COMUNICACION. 

MODELO DIALECTICO DE LA COMUNICACION 

EXPRESIONES 
- SUSfANCIA1 

CUALQUIER COSA DE LA HAfUllllLIIA, OBJITOS 11111111· 

CllDOS V ORGANISllO UIUO ICUEllPO). 

• SUSfANCIA EXPRESIUA 

LA HATDIA C<IRGAllA DE INrORHACIOH. 

EXISTE, AQUI, OBJETOS FABRICADOS QUE SU fUNCIOH 

ISPICJJJCA SlllllE NIA COlllNICAR. 

• TRlllQJO 00111$1UO. 

IS EL CUlllLO DE DtERGIA QUE llOllULA EGO PAIA PO -
DER IJHTIR SU NDtSAJE, 

REPRESENTACIONES 1 
SOH UH COHJUHTO DE DATOS DE lllJlllHCIA PllOPORCIOHAJ>OS 

POR EL PllOIUCTO COllJHIC<ITlllO, BAJO ALOOH llDIO QUE 

POSD: ALGUH HllllDO AL USUARIO. 

LAS REPRESIJITACIOltES SE DIUIDIJI DI: 

• llIPRESOOACIOHES PARA LA ACCIOll IAJICTA AL CON • 

PORTANIOOOl. 

- REPRESENTACIONES PARA LA COGltlCIOH (Al'ICTA AL Cillto 

CINIOOOl. 

• REPRISOOACIOH IHTEHCIOHAL <AFECTA LOS JUICIOS DI 

UALOll. 

ADAPTACION DEL MODELO DIALECTICO A LA PEDAGOGIA DEL 
LENGUAJE VERBO - AUDIO - VISUAL. 

ACTORIS 

llDIADORJ:S COGltlTIUOS1 

• EL HAISTRO IS UH llDIADOR COGltlTIUO PORQUE RIA· 

LIH V PLANTEA ACTIUlllADES ACUIJllCAS. 

- EL AW.O, A SU UD, LEE ~S Ll:CtURAS, PREPARA 
EXPOSlCIOHIS, IMIESTIGA Tl*S, liC. 

llDIADOIES ESTlllCTURALES: 

• DI LA PllOIOCCION H UN lllltSAJI U • A • U, EL 

HAESTIO V EL AUllllO SE DISTRllUVIN IN TllHAJO 

(IXISflJI DIRECTORES, P!IOPUCIORIS, LOCllTORESl 

MEDIADORES fUOOIS1 

- 11$ CUANDO SE ACUDI A OTRAS rllOOIS DI llO'OMA -

CIOH. <AUTORES DE LOS LIBROS, ESPECIALISTAS IJ( 

EL TIHA, INCLUSO EL NISllO HAIST!IO) 

llDIADOiIS COlf!ROUIDOJIIS 1 

- SOH LOS DIUCfOJIES, LOS COORDINADORES, EL NnIS

TllO, CUANDO SELECCIONA V SUPIJIUISA LOS TRABAJOS 
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INSTllUNOOOS 1 
INSfllllllJfTOS llOLOGICOS1 

• TANTO EL HAISfRO COllO EL AUJlllO, CUANDO SI CONUHI· 

CAN IHTilll'DSOlllUIDITE UTILllAH roDOS sus APARA -

TOS (fOHOLOGICO, AUDIYIUO, UISUAL V llOTRlll. 

POll [JIJIPL01 EL HAISflO HABLA PARA HAHDAR A UNA 

ACTIUlllAD V EL AUJlllO, POI SU NRTE LO ISCUa<t, 

O ISTi TAllJlllJ( HABLA CUANDO TllJIE ALQIM IUDA1 

AUOS UISUALIZAH EL AllJllEHTI EH EL SILOll 11 CLASE. 

INSTRIJNElllOS TICHOLOGICOS: 

• EL llAIST!IO V EL AUllllO UTILIZAN NRA LA REALIZA • 

CION DE SUS PRODUCCIONES V PAJlll SUS PROVECCIOlllS, 

INSTllllllJfTOI •LJJJC<IDORIS V tlHUCTOIES1 

HOV&crORIS H DIAPOSITIUA, ACITATOS, CUERPOS 

OPACOS, PELICUllAS, fAlllllEN UTILIHH NICIOJOHOS. 

DI LOS tlllDUCTORES HAHEJAM RAtlOS, tELl'VISIOlllS, 

CAltAllllS DE VIDEO, UIDEOGllllBftl)()l!llS, CO!IP'JTAl)()l!llS, 

ETC. 



·' lllDAtlE~ITOS DE LA TEORIA DEL LEHGUAJE VERBO - AUDIO -
l.16UAL, PROVENIENTES DE LA TEORIAS DE LA CONUHICACIOH. 

ADAPTACIOH DEL MODELO DIALECTICO A LA PEDAGOGIA DEL 
LEHGUAJE VERBO - AUDIO - VISUAL. 

IXPlllSIOltES 

• IANIO IL lllESIRO COllO IL AUJlllO UTILIZAN D. 

PROCESO IXPRISIUO CSUS!AHCIA, SUSIAHCIA DC • 

l'lllSIUA Y IRABl\JO OORISIUO> PARA LA INID- , 

llWICIOlt COltUHICllllUA DllllRO Y lllERA DIL SA· 

LOlt DE CLASE. 

~ LA HOJA DI CUADERHO, D. PIZARROH, EL GIS, 111 

l'LUllA, IL LAPIZ Y DEllAS UtSllllllllJllOS, PASARON 

DE SU 111111 SUSIAHCIA DE LA lllllRALllA 1 UH 

ONUO flUICIDO, LOS OllLIS SU l'llllCIOll HUI· 

CINL ES LA ti ~Hlall, lfUDIOll HICHOS COlt 

LA flHALl~D DE CREAR OOllESIOllESl 

- IL IRABllJO DCPRISIUO LO REALIZAN AllllOS AL llOllU· 

LAI SU DIDIGII llNIO NM ISCRllIR, llOUDSI Y 

HABLAR. 
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RIPlllSDITACIOltES 

- ESTAS SE DAH DllllRO DO. PROCESO DE HDtsAJES 

UUBO • AUDIO - UISUALES, 

• UDBO: COHJUNIO DE PALABRAS OllGOHIZADAS. 

- AUDIO: A-la DI LA EJECUCIOlt DE LOS SONIDOS. 

• UISUAL: COHERENCIA ICOltlCI, ISIRUCIURACIOH DE 

CODIGOS. 

• llODILOS DE REPRISllllACIOH: 

ACCIOlt: CUANDO AllBOS SIGllDI LAS IHSIRUCCIOH1S QUE 

llCE UllO N ELLOS O W HL LilllO. 

COGllICIOH. llAISlllO: CUANDO Al'lllllH UH
0

11lllJO llETODO 

pjlRA llll'AKTIR SUS CLASES. 

IUJlllO: CllllmO IPlllllH IHllRPIElll LA 

REALlllD HSDE DIFERDllES UD· 
lllllllS. 

INIDICIOHAL. HAESIRO: CIJAHI)() UALORA IL HUllJO NETO-

DO 11 DtSDIAHZI 

AUllllO: CIJAHI)() UALOIA IL COltOCIHIBHIO 



BASES TEORICAS DE LA PEDAGOGIA DEL LENGUAJE VERBO 

AUDIO - VISUAL, PROVEHIEHTES DE LA EDUCACIOH. 

f\PllOOll'All: SIQ!IFICl\Tl\IO 

- l'DUU ACQJIJI A ·- POllllLINllS H 
lflDflllKt.n: QUI AUXILIDI Ll ,_CIOll 

DUCAllUA DEL ISlUDHMIE. 

- UllLIZACIOll DE LOS COllOCIMIDllOS AMIERIO

RIS DE LOS ESIUDIAM!ES, ~ DllSE PAM 

~DlL MUlllO. 
- DCISlDI llIS MIUILIS H AnDDIUJE: 

SllD - Sllll HllCD - SlllER SEi 

llRELlCIO MOTRii JO .. CIOll HM 
LA wna 

lllUCl\I MM 111 UIDA 
- lrLlcatlOll DE LOS COIRDllDOS DI CLASE 

l DPIJllDICIAS UIUDICIALIS. 

- &JOMMIDIIO DE UIS EXPICIAUIUAS DE UllMI 

roa PAm H LOS AUJJllOS. 

- LA LllU EXPllESIOll tlL ISTUDIAMIE IS UH 
raso ._MEM!lL .... DllOIRLO PAM Ll 

UltA. 

- LA LlllllE CllDCIOll Si lllHll'DllM DI Ll 

'°51CIOll •H lOlli AIRE LA Htl. 

Dll'.llCIOlf lll'llGlllL ' 

- si 1.-~-11m nas, 11111 -
110 H LAS CA!IUltUIS QUI IDLlll 1L D -

1Utlllllll. IS!lS HIAS IOll1 

IM!ILIC!UlL llOlllB lllOllH 
COllOCIHIDIIO ELllOMCIOll IL SDIIIHllJI-
HLOSCOll-· H lMllJOS ro 1 LA cm-
lDHIOS. MMUlUS. !IWIDlt QUI 

!IDll IL ·-· 
COllllllW:ICll MTICll'ATllNI 

- IS Ll -IOH 1 IDLEXIOll fOI PAlll ll 
LOS- l- SOllll LOS llMS DI CLASE. 

- IDllS!E UM C-ICACIOll HOlllOlllAL DlllE 

MESIRO Y ALUlllOS. 

- .COllUHICACIOll COllSlAlllE Dl!RI LOS ISlUDI • 
AMIES, DI TODO 1L l'llOCDO DUCAllU01 

- CllNIO DClU LOS COIRDlltoS. 
- CllANtO CIDI 1L SUYO 

• ClllNtO Clltltl Y AHlLIH LOS llDULtHOS 

OllDlllOI 11 SH -· 

APlllllll7All GllJl'AL 
- JOllDl!llL lMLISll 1 LA ClllCIOll COUCtlM. 

- llRilllWCIOll lHOIXPlllSIVA V fllllCIPAllUl. 

- UllLIUCIOll ti !ICHIClS GIUPALIS PAM Qll SI 
DESAIUIOLLI Utll COllUHICACIOH IOlllOll!lL V HUL· 

llLlllllL. 
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BASES TEORICAS DE LA PEDAGOGIA DEL LEllGUAJE VERBO 

AUDIO - VISUAL, PROVENIENTES DE LA EDUCACION. 

APROOIZAJJ: SIGlllFICllllllO Y EL Ll:NGUAJE 
VERBO - AUDIO - VISIW.. 
- IA PROl'UESTA QUI RIALIUN ESTAS DOS rro -

RIAS SE COOllA llilS DI EL ARD llffELICTUAL 

• SABER• MANIJA EL lllTW:CTO DE LOS ESTUDI • 

AlffES, UTILIZA LOS AlffDIORES Y llJIUOS 

COllTDllDOS DE CLASE. 

• SAID HACD: UIS HlllLlllOES PSICOllOrRI • 

CES CAHALIUINIS PARll LA IWILIZACIOH DE 

UIM PRODUCCIOH U • A - U. 

• SABIR SIR: llD"OllZAMIOOO O CllHBIO DI LOS 

UALORES Y ACTITUDES QUE Tlna:H AHIE IA 

UllNI. 

EllOCAA l'Alll\ LA UlllA Y EL LDru\JE VERBO -
AUDIO - UISIW.. 
- LA PROPUESTA DE lSIAS DOS TEORIAS SE BASA 

EH EL SIGIJIOOE PROCESO: 

COllTEHllOS DE CIASE - TllilBAJO GllUPAL ¡ 
USO DEL LEHGUAJI U • A - U 

CRUCIDH LIBRE V --1... fORMllCIOH PAllA 

LA UIDA 

WACIOlt INTEGIW. Y EL LOOM: \JERBO -
AUDIO - VISUAL. 
- LA PROPIJESTA QUE RIALIAHN ESTAS IOS TEO

RIAS ES LA SIGIJIDITE1 

- IHIELECTUAL: ES EL COHOCIMIEHIO QUE RICI· 

BE EL ALIJMHO DEL llilESTRO, PIRO QUE ESTE 

TAMBIEH LO AllllLIZA, 

- MOTRIZ: LA 80DUCCIOH DEL llDtSAJE U • A • . 

U, CON •SE EH LOS COHTDllllOS H CIASE. 

• DIOTIUA: LA CRIATIUIDAD QUE DESARROLIA EL 

ALIJMHO EH SU fllillAJO. 

·LA E.I. GIJtEllA INDIUIDUOS AUTOSUflCrOOES 

POMIDllO llilS AllTDICIOH EM EL AllEA llO'IRIZ, 

COIUtlCOCIOlt l'AATICIPAllllA Y EL LDm'IJE 
UERllO - OODIO - VISl.W.. 

- LA PROPIJl:STA DE AMBAS TIORIAS SE CENTRA 

Dt LA CRIACIOH DE UH AIOllDITE RD"LIXIUO, 

CRITICO Y AHALITICO, NRA IA COHSTRUCCIOH 

DE LAS IDEAS DE LA IHUESTIGACIOH Y DE 

LA PRODUCCIOH U • A • U. 

- LAS APOJITACIOHES DE AMIAS IEORIAS SE 

lllClJOORAH EH LA FASE DE PLANIACIOH -

PRODUCCIOH Y PROUCCIOH DE SUS TRABAJOS. 

APROOIZAJE GllUPAL Y EL mtrurlJE UEJ!BO - AUDIO -
VISUAL 

- SE COOllA DI EL lllllBAJO QUE SE DESARROLIA 

EH EL AREA AfECTIUA. 

• SI IUCA QUE POR MEDIO DlL TRABAJO GRUPAL SE Lo

GRE LA COHSTRIJCCIOH DEL COHOCIMIEHIO. <IHUESTl

GACIOH Y PRODUCCION> 
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PASOS OBLIGATORIOS DE LA PEDAGOGIA DEL LENGUAJE 
VERBO AUDIO VISUAL. 

1 

PERCIBIR 

- ES EL PRllllJI ESTlllJLO QUE RlCIBE UH 

IHDIUIDIJO CUANDO SE EXPONE AHTE UH DEllR· 

HIHADO HIQIO, 

- LA DUCACIOH PEllCIPllUI IA UH ORDDI COH 

EL OBJEllUO DE LOGMR, POSTERIOllllDl1E, 

1 UHA IHTERPRETICIOH ADECUADA DEL fDIOHDIO 

1 

AHTE EL QUE SE 001IDt'IA UHA PERSONA. 

- DI ESTE pj¡SO SE ESTA DI LA SUBJETIUIDA~ 
PURA, DEBIDO A QUE SE RACCIONAllO'J COll 

BllSE EH IAS OOEHIDICIAS PASADAS. 

RAZONAR 

- ES 1A RIJLDUOH QUE REALIZA EL IHDIUIDIJO 

CUANDO llDIE UHA IDFA HAS CIARA DEL 

COllOCIHIOOO QUI ESIA AllQUIRIDtDO. 

- SE RELACIONA ESIE llJEUO COllOCIHIOOO 

COlt SUS DDlllS ICllUIDADES <ESCUELA, 

HJULIA, SOCIDllD, ETC). 

- EL RAZOHAHIDITO Y IA CRlllCA ES ESDtCIAL 

DI TODO EL PROCESO DE APRDIDIHJE QUE 

lfALIZA EL SUJETO. 
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INTUIR 

- AQUI SE PIDISA DI IA IMPORTAHCll QUE 

TIDIE EL ESTlllJLO O EL COltOCIHIOOO EH 

UH RIILIDAD ESPEClflCA <ESTE PASO ES 

lllPORTAHTE, YA QUE SE M PRIUIO A IA 

CRlllCA Y AL AHALISIS>. 

- SE BUSCA TEHEH UHA IDF.A MS CIA!Ul .DEL 

HECffO O ACOHTECIHIEHTO AL CUAL SE ESTA 

OOllDITANDO. 

- SE DESEA UHA POSIBLE UHIFICACIOH DE CRI -

IERIOS O POOAM!Dlf!OS DE IAS PDISOHAS 

QUE SE DtCUDt!RAH Dt ESIA ClRCUHSTAHClA. 

CREAR 

- ESIE PASO PERlllTE IA DIPRlSlOH DE IA 

PERSONA. 

- AQUI SI PIASMH LAS IDEAS QUE TIDIE AHTE 

EL COltOCIHIDllO QUI SE EHCUEHTRA DESCUBRI 

DtDO. 

- IGllALIUJITE ASUME UHA POSICIOH AHTI LA 

REALIDADQUE ESTA MHEJAHDO. 



PASOS OBLIGATORIOS DE LA PEDAGOGIA DEL LEllGUAJE 

VERBO AUDIO VISUAL. 

!LA PERCEPCION 'i EL 

LENGUAJE U - A - U. 1 

- ESIE PRllliR PASO SE IRABAJA POR mio DEI 
PREGUNIAS ABIERTAS, ISCR!lOS IHlllDIGUALES 

O DlHAHICAS DE GRUPOS. 1 

• AQUJ EL ALUllHO TRATARA, DESDE SU PROPIA 1 

1 

EXPERIENCIA, INTERPRETAR EL JDIOI Y LOS 

POSIBLES COHCEPIOS QUE SUJl<lo1H, LOS CUALES 

EL ffAESIHO ffO HA EXPLICADO JOUADIA. 

1 
· SE OOSCA, EH ES!A fASI, CAHAILJZAR LA 

IHQUIEIUD QUE TIENE EL ESTUDIANTE AHTE 

1 EL CottOCIHIEHTO QUE UA A ADQUIRIR, 

1 
EL RAZONAMIENTO 'i EL 

LENGUAJE U - A - U. 

1

- LA CRlllCA O AHALISIS LA REALIZA EL 

ES!UD!AHTE DURAHTE LA CLASE <CR!IICA IH· 
1 

TUITJUA> V HL TERMJffO DE ESTA. YA SIA M- 1 

DIAHTE Dl,.1HJCAS DE GRUPO, PHEGUHIAS PER-
1 

S()fjALES O ESCRl!OS IHDIUIDUALIS. 

• ESIA CRlrlCA 1100 VARIAS iTAPAS: 

1> ctJESIJ()fjAHIINIODEL COHOCIHIEHTO QUE SE 

ADQUIERE DURANTE LA CLASE. 
1 

Zl AL Cotlll<ZAR LOS IRABAJOS COLECTIVOS. 1 
<APLICACJOH DELUllA A UN ACOHTECINlfl! 

JO COHCROO>. 1 

J) f.H LA !XPVSICIOH DE LOS RESULTADOS DE j 
LOS IRABAJOS DE SUS COHPAHEROS. 
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LA INTUICION EL 
1 

LENGUAJE U - A - U. 1 

• ESTE PASO SE TRABAJA C()fjJUHJAIU]j!E COH EL , 

PROl'ESOR, ESIO ES, HIDllRAS ES!E EXPLICA : 

LOS CONCEPIOS DEL !EM EL AWllHO INTERPRE-: 

¡ 
JARA Y RELACIONARA SJSJDIA!ICAOIINTE LA 

1
1 

JNPoHIANCIA DEL COHTINIDQ A UNO APLICACIOH 

COHCR[JA. 1 

1 

t • AQUI EL ALUlltO HO TIDü: UN COHOCIHIEl/10 ! 
1 IAN SUBJIJIVO DEL HHA COHO EH LA PERCEP-: 

1 CIOH. LOS ESJUDIAHTI ÍRAIA DE UNIFICAR 1 
\ CRl!ERIOS EH ctJAHTO AL llltA QUE Rl:CIBEM Y 

1 
DE LA APLICACION CONCREIA QUE TIENE El 

1 
roo. 

1 LA CREACION 'i EL i 

1 

LENGUAJE U - A - U.. 
1 

• SE EJ~E DI UNA IHUESl!CljlCIOH ESCRIJA 1 
ACOHPAHADA DE UNO PROGUCCIOH UDIBO • 

1 AUDIO • UISUAL, <EXCLUYEHDO SOLAl!IHTE EL 1 

VERBAL DE llAHDIA AISLADA. LOS PASOS A 1 
DESARROLLAR SOH: 1. RECOPILAHIEHTO DEL IOAIERIAL ESCR!lO. 1 

1

. ADAPJACIOH DEL JIM A UN HECHO COHClliTO. 

• ELABORACIOH DEL OOlott O BOSQUEJO. 

1

. PRESEHJACIOH DE LOS AHTERIORIS PIJHTOS AL 1 
Gllt/PO. 

• REILABORACIOH DEL lllOllolJO, 

1 - PRODUCCJOH D[L MJSNO. 1 

1 · PROYECCIOH DE llAIERIAL .V ·A· V. 1 
¡ • CRlllCA Y COHEHTARIOS AL RESP[CJO. 



P A R T E D O S: 

T E O R A L E N G U A J E 

U E R B O A U D 1 O VISUAL 

CAPITULO IX 

P E D A G O G 1 A D E L L E N G U A J E 

UERBO - AUDIO - VISUAL 



PARTE TERCERA: PROPUESTA PEDAGOGICA DEL LENGUAJE VERBO 

AUDIO - VISUAL. 

CAPITULO NUEVE: EL LENGUAJE VERBO - AUDIO - VISUAL: UNA 

PROPUESTA DE COMUNICACION EDUCATIVA. 

9, PROPUESTA DIDACTICA 

Una vez revisada la teoria del lenguaje total y haber 

planteado la propuesta del lenguaje verbo - audio - visual. 

en sus dos vertientes. comunicación y educación Cpedagogia 

del lenguaje verbo - audio - visual) se plantar4 a 

continuación el desarrollo de la metodología a seguir para el 

curso de Teorias de la Comunicación. 

La propuesta se encuentra dividida en cuatro vertientes 

o ejes. El eje pedagógico (las teorias que componen la 

pedagogia del lenguaje verbo - audio - visual). el eje de las 

actividades docentes Cdin4mica y productos utilizados por el 

profesor), el eje de los contenidos de clase eternas de las 

sesiones) y el eje de la carga de horarios (distribución de 

las activiades de clase por d1as y por horas) . 

9.1. EJE PEDAGOGICO DEL LENGUAJE VERBO - AUDIO - VISUAL. 

La pedagog1a del lenguaje verbo - audio visual, tiene 

su base en diferentes postulados educativos. los cuales le 

permiten crear estrategias did6cticas que complementan el uso 

de los medios de comunicación en el aula. 

El eje pedagógico se deetribuird de la siguiente manera: 
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Teor1as Auxiliares, Actividades Guías y Fases Obligatorias. 

Las teor1as auxiliares (aprendizaje significativo, 

educación integral, comunicación participativa. aprendizaje 

grupal y educación para la vida (lenguaje total) aparecer6n 

a lo largo de todo el proceso educativo a desarrollar con 

actividades que conjuntar4n las caracter1eticas más 

importantes de cada una de las teoriae senaladas. 

Las actividad~s gu1as son postulados que se desprenden 

de las teorías auxiliares. con el objetivo de ser aplicadas 

en el siguiente paso. 

Las fases obligatorias son acciones concretas. basadas 

en las actividades gulas. que realizar4n sistemáticamente 

el maestro y el alumno, en cada una de las actividades a 

desarrollar. 

9.2. EJE DE LAS ACTIVIDADES DEL MAESTRO. 

El maestro. en este eje, realizará una serie de 

actividades fundamentales dentro de cada sesión y a lo largo 

de las unidades. con el objetivo de guiar al alumno en el 

proceso educativo. 

Las tareas del docente se divide de la siguiente manera: 

- Planeación del curso. 

- Producción de los materiales verbo - audio - visuales. 

- Designar. a los alumnos. las actividades dentro del salon 

de clase. 
252 



- Exposición de los temas de cada unidad. 

- Asesor1a en los trabajos de los alumnos. 

- Evaluación del trabajo realizado en las unidades. 

De la manera corno el maestro realice su trabajo y como 

consecuencia conduzca las actividades dentro del salón de 

clase. depender4 el éxito de la propuesta. 

9.3. EJE DE LOS CONTENIDOS. 

Los contenidoé de la materia teorías de la comunicación 

para Diseno Gr4f ico, se encontrará divididos en cuatro 

unidades; en las primeras tres se estudiarán contenidos 

tem4ticos especificas y en la cuarta se realizar4 un trabajo 

pr6ctico basado de las anteriores unidades. 

En este eje se deaglosar4n cada uno de los subtemas a 

desarrollar. igualmente se tendr4 el objetivo de la unidad. 

as{ como los objetivos de cada uno de los temas. 

La primera unidad abordar6 la necesidad de la 

comunicación; la segunda trabajar4 el modelo dialéctico de la 

comunicación de Manuel Martin Serrano y en la tercera se 

,anal i zar4n expresiones comunicativas 

estructura lista. 

I Vla la me todo logia 

En la cuarta unidad se producir4n mensajes verbo 

alldio - visual (un cartel y un audioviovisual en filminas) 

donde expliquen y apliquen lo visto en las anteriores 

unidades. 
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9.4. EJE DE LA CARGA HORARIA. 

Las propuesta estA pensada para impartirse en 29 

sesiones. de dos horas cada una, abarcando media hora cada 

actividad aproximadamente. 

Las unidades se encuentran distribu1das de la siguiente 

manera: 

- Primera unidad: cuatro clases. 

- Segunda unidad: siete clases. 

- Tercera unidad: cuatro clase. 

- Cuarta unidad: catorce sesiones. 

9.5. DESARROLLO DE LA MATERIA POR UNIDADES. 

En esta primera unidad las teorías auxiliares van a ser: 

- Primera fase: Educación Integral y Comunicación 

Particpativa. 

- Segunda 

- Tercera 

- Cuarta 

fase: 

fase: 

fase: 

Lenguaje Total y Aprendizaje Grupal. 

Aprendizaje Grupal, Aprendizaje 

Significativo y Educación Integral. 

Lenguaje Total, Educación Integral y 

Aprendizaje Significativo, 

Las activiadea gu1as para la primera unidad son; 

- Primera fase: Aprendizaje activo y aprendiendo a aprender. 

- Segunda fase: Uso de los lenguajes y relación maestro 

alumno. 

- Tercera fase: Nuevas formas de aprendizaje y aprendizaje 

en el aula. 
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- Cuarta fase: Dise~ar un nuevo uso de los medios y 

espontaneidad en el trabajo. 

Las fases obligatorias son: 

Percibir. 

- Intuir. 

- Razonar. 

- Crear. 

Estas fases se realacionaran, para su ejecución, con loe 

contenidos de clase de la unidad uno (La necesidad de la 

comunicación), que tiene como objetivos: 

- Los alumnos conozcan y analicen la importancia de la 

comunicación en la sociedad. 

- Los alumnos cre~n productos comunicativos con base en los 

diferentes temas de clase (producciones verbo - audio 

visuales). 

En cada tema de la unidad uno se trabajaran producciones 

comunicativas que se distribuyen de la siguiente manera: 

- Primer tema: 

- Segundo tema: 

- Tercer tema: 

Expresiones verbo. 

Expresiones sonoras. 

Expresiones visuales 

Como trabajo final de unida se les pedird una historia 

escrita (expresión verbo), de manera individual, en donde 

expliquen los temas mas importantes de la primera unidad de 

trabajo, Se seleccionó este tipo de lenguaje porque es el mas 
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usual entre los alumnos y para respetar la sistematización 

que se llevó a lo largo de las clases de esta unidad. 

La primera unidad estar6 compuesta de cuatro clase. dos 

horas por sesión. 

Los temae de esta unidad son: 

Clase de presentación 

Comunicación e información. 

Génesis de la comunicación. 

Elementos de la comunicación. 

La primera 

presentación del 

desarrollar. 

clase del semestre consistir4 eri 

programas y de las actividades 

Las actividades ser6n las sigui.entes: 

la 

a 

Percibir: Los alumnos desarrollarán un escrito donde 

relacionen la materia con su carrera. 

Intuir: 

Razonar: 

Los alumnos expondr6n sus escritos y 

posteriormente sus dudas con respecto a la 

explicación del temario y forma de trabajar que 

propondr4 el profesor. 

Los estudiantes se reunir4n en equipos para 

comentar los contenidos y la forma de llevarlos 

a cabo. 
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Crear: 

acabo. 

Los alumnos crearán una propuesta alternativa a 

la presentada por el maestro, siempre y cuando 

no eatdn de acuerdo con la forma de trabajar 

que planteó el docente. 

El maestro, por su parte: 

- Expondr6 y explicar4 en el pizarrón los contenidos del 

curso y la manera en que ser4n aplicados. 

- Organizar4 a los alumnos en equipos (seg~n la conveniencia 

de 6stos) 

- Resolverá dudas de .los alumnos. 

La segunda sesión - comunicación e información - se 

distribuir~ de la siguiente manero: 

Percibir: 

Intuir: 

Razonar: 

Los alumnos. por equipos, tratarán de definir 

los conceptos de información y comunicación. 

Los estudiantes expondr4n sus dudas conforme 

el maestro explique cada punto del tema. 

Los alumnos comentar6n y analizar4n una 

historia escrita, que anteriormente leyó el 

maestro, con base en los contenidos de clase. 

Asimismo, de manera individual. realizarán un 

escrito donde explique la importancia de la 

comunicación en sus vidas. 
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Crear: El alumno realizará una historia (Cuento}, de 

manera individual. similar a la que leyó el 

profesor {en cuanto a la escructura) donde 

explique los contenidos de clase. 

El docente. por su parte: 

- Explicará los temas de clase apoyado en una matriz de doble 

entrada. que contendrá las definiciones de información y 

comunicación de los siguientes autores: 

- Francisco José Paoli. 

- Manuel Martín Serrano. 

- Melvin De Fleur. 

- Leerá un historia (cuento) escrita. la cual reforzará los 

contenidos vistos en clase. 

Asesorará las dudas de los alumnos en la realización del 

cuento. 

La tercera sesión - Génesis de la comunicación - se 

distribuirá de la siguiente manera. 

Percibir: 

Intuir: 

Los alumnos al interior de sus equipos. leerán 

las historias que realizar~n de los ternas de la 

sesión pasada, esto se realizará con la 

finalidad de recordar los contenidos anteriores 

y para acceder de mejor manera a los nuevos. 

Los estudiantes expondrán sus dudas conforme el 

maestro explique los temas de clase. 
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Razonar: Los alumnos criticarán y comentarán el programa 

de radio que realizó el profesor con base en 

los contenidosde clase. 

Crear: Loe alumnos producir6.n un programa de radio, 

similar al que produjo el profesor - en cuanto 

a estructura - utilizando los contenidos de 

clase. 

El maestro. por su parte: 

- Explicará mediante una red conceptual loe conceptos de la 

génesis de la comunicación que se dividen en: 

- Características del trabajo comunicativo, 

- La comunicación y sus componentes. 

- La interacción entre los seres vivos. 

- Actos ejecutivos. 

- Actos Expresivos. 

- Transmitirá un programa de radio que explicará los 

contenido vistos en clase, esto con la finalidad de 

reforzar loe temas y ejemplificarlos una situación 

cotidiana. 

- Asesorará la realización del guión radiofónico (contenido 

de la historia) y explicará c~mo se realiza una producción 

de un programa de radio de manera "casera". 

- Pedirá. para la siguiente clase. un pliego de papel manila , 
o cascaron, recortes de revistas. plumines, coloree, 
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tijeras y resisto,l. para la realización de un ejercicio en 

clase. 

La cuarta y Ultima sesión se distribuirá de la siguiente 

manera: 

Percibir: 

Intuir: 

Razonari 

Crear: 

El grupo escuchara las producciones realizadas 

con los contenidos de la clase pasada. con la 

finalidad de recordar los contenidos y que los 

alumnos comenten y critique su propio desempeno. 

Los alumnos expondrán sus dudas conforme el 

maestro explique cada concepto. 

Los estudiantes comentarán los "colages" que 

expuso el maestro y senalaran la importancia de 

cada uno de los elementos de la comunicación. 

Los alumnos crearán un colage con base en los 

contenidos de clase. Posteriormente expondrán 

ante el grupo sus trabajos para que sean 

comentados. 

El docente, por su parte: 

- Explicará los conceptos de: F.misor. Mensaje. Receptor. 

Canal. Ruido, Marco de referencia, Codificación y 

Decodificación, apoyado en una red conceptual. 

- Expondr4 Jos colage que explicarán los conceptos vistos 

durante la clase. 
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- Asesorar6 las dudas de los alumnos durante la creación de 

sus colages. 

- Pedirá. como trabajo final de unidad, una historia escrita 

(cuento} en donde se explique los temas m6s importantes de 

toda la unidad. 

Solicitar6 para la siguiente clase que se lleven 

historietas, tijeras, plumones, colores y resisto!. 

En la segunda unidad se estudiará el Modelo Dialéctico 

de la Comunicación, del autor espanol. Manuel Martín Serrano. 

Est& unidad constará de siete sesiones. dos horas cada 

una. En estas siete clases, que se dividir6n en cuatro 

teóricas y tres prácticas. se trabajarán las siguientes 

teorías auxiliares: 

- Primera 

- Segunda 

- Tercera 

- Cuarta 

fase: 

fase: 

fase: 

Educación Integral y Comunicación 

Participativa. 

Aprendizaje Significativo y Aprendizaje 

Grupal. 

Aprendizaje Significativo, Aprendizaje 

Grupal y Educación Integral. 

fase: Educación Integral. Comunicación 

Participativa y Lenguaje Total. 

Las actividades guias se dividen en: 

- Primera fase: Aprendizaje activo y Redes de comunicación al 

interior del grupo. 
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- Segunda fase: Proceso educativo basado en los medios de 

comunicación y Oidactica activa. 

- Tercera fase: Nuevas formas de aprendizaje y Aprendizaje en 

el aula. 

- Cuarta fase: Diaenar un nuevo uso de los medios de 

comunicación en el aula y Eepontaneida en el 

trabajo escolar. 

Las fases obligatorias percibir. intuir, razonar y 

crear. se relacionar4n con los contenidos de la unidad dos 

(modelo dialéctico) que tienen como objetivos: 

- Los alumnos analizarán.Y aplicarán el modelo dialéctico de 

la comunicación " trabajos expresivos concretos. 

- Los alumnos real izarán producciones verbo - audio 

visuales, basándose en los contenidos de clase. 

En cada tema de la unidad dos (cuatro clase) se 

realizarán producciones comunicativas que se distribuirán de 

la siguiente manera: 

- Primera sesión: Expresiones verbo - visuales. 

- Segunda sesión: Expresiones visuales (en acetatos). 

- Tercera sesión: Expresiones sonoras. 

- Cuarta sesión: Expresiones visuales (cuerpos opacos). 

El trabajo final de unidad, que se realizará en las 

restantes tres sesiones. se producirá un trabajo verbo 

audio - visual. en donde explique los puntos más importantes 
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del modelo dialéctico de la comunicación. Se seleccionó la 

producción verbo - audio - visual por los lenguajes manejados 

a través de las clases y porque se facilita la explicación de 

los contenidos. 

Los temas a desarrollar en esta segunda µnidad (modelo 

dialéctico) son: 

- Actores de la comunicación. 

- Expresiones comunicativas. 

- Instrumentos de la comunicación. 

- Representaciones comunicativas. 

La primera sesión de la unidad dos se distribuye de la 

siguiente manera: 

Percibir: 

Intuir: 

Razonar: 

Crear: 

Los alumnos. al interior de sus equipos, leer6n 

las historias de fin de unidad y criticar4n los 

resultados obtenidos de los trabajos. 

Los alumnos comentar6n los contenidos de clase, 

que expondr6 el profesor. y expondr4n sus dudas 

conceptuales. 

Los alumnos, por equipo. criticar4n y comentardn 

los contenidos de clase, as! como el producto 

comunicativo que presentar& el profesor (comic o 

historieta). 

De manera grupal, los alumnos realizar6n un comic 

o historieta, en donde manejen los contenidos de 
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clase expuestos en la sesión. 

Por su parte las actividades del profesor serán: 

- Explicar el tema de clase (actores redactores, 

actores estructurales. actores fuente y actores 

perceptores) vía una red conceptual. 

- Explicar mediante una· producción verbo - visual (comic). 

los contenidos de clase. 

- Asesorar las dudas de los alumnos durante la producción de 

la historieta. 

- Pedirá acetatos en blanco y plumines, para trabajar la 

siguiente sesión. 

La aegunda sesión se distribuye de .la siguiente manera; 

Percibir: 

Intuir: 

Razonar: 

Crear: 

Los equipos intercambiar4n su comic entre si, esto 

ee uno solo por grupo. con la finalidad de que 

comenten y critiquen el trabajo realizado. 

Posteriormente se abrirá una plenaria para 

comentar 1 os trabajos. 

Los alumnos comentarán loe contenidos de clase y 

expondrán sus dudas conceptuales. 

Los alumnos. por equipos. criticardn y comentarán 

los contenidos de tema. Igualmente analizarán el 

producto comunicativo que presentará el profesor. 

Los alumnos, por equipo. dibuJardn en acetatos. 
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los diferentes instrumentos de comunicación. esto 

es como se clasifican. 

Las actividades del maestro se dividir6n de la siguiente 

manera: 

Explicará el tema de loa instrumentos de la comunicación. 

mediante una red conceptual (instrumentos biológicos y 

tecnológicos. que a su vez se dividen en amplificadores y 

y traductores) . 

- Proyectara unos acetatos. para ilustrar los contenidos de 

clase v1a imagen. 

Asesorara las dudas de los equipos durante la elaboración 

de sus productos comunicativos. 

La sesión tres se distribuye de la siguiente manera: 

Percibir: 

Intuir 

Razonar: 

Crear: 

Los equipos proyectarán sus acetatos del tema de 

la clase pasada - instrumentos de comunicación -

y comentar4.n los trabajos. 

Los alumnos comentar6n los contenidos de clase y 

expondr4n sus dudas conceptuales. 

Los alumnos. por equipo. criticar4n y comentaran 

los contenidos visto en clase. Igualmente 

analizaran el producto comunicativo presentado 

por el profesor (programa de radio). 

Los alumnos. por equipo. realizar4n el guión de 
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radio del tema expresiones comunicativas, para 

posteriormente. fuera del salón de clase, 

produzcan un programa de manera "casera". 

Por su parte las actividades del profesor se dividirán 

de la siguiente manera: 

- Explicación del tema de las expresiones comunicativas v1a 

una red conceptual (Definición de sustancia. de sustancia 

expresiva. de cosa de la naturaleza y de objeto fabricado). 

- Transmitirá un programa de radio que contiene los 

contenidos vistos en clase. 

- Asesorar4 la realización de los guiones radiofónicos. 

- Pedirá material para trabajar la siguiente clase (hojas 

blancas. resistol, tijeras, plumines y colores). 

La sesión cuatro se distribuye de la siguiente manera: 

Percibir: 

Intuir: 

Razonar: 

Los equipos presentar6n SUB producciones 

radiofónicas, las cuales serán criticadas por los 

demás companeros. 

Los alumnos comentarán los contenidos de clase y 

expondrán sus dudas conceptuales. 

Los alumnos. por equipo. criticarán y comentarán 

los contenidos de clase, igualmente analizarán 

el producto comunicativo que presentará el 

profesor (Dibujos que se proyectarán en 
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Crear: 

cuerpos opacos). 

Los alumnos, por equipo, dibujar4n los diferentes 

tipos de representaciones. para exponerse en el 

proyector de cuerpos opacos. 

Por su parte las actividades del profesor se dividir4n 

de la siguiente manera: 

- Explicará. mediante una red conceptual. el tema de las 

representaciones (modelo de acción, modelo de cognición y 

modelo intencional). 

- Proyectará en proyecto! de cuerpos opacos. una serie de 

dibujos que ejemplifica el tema de las representaciones. 

- Asesorará las dudas de los alumnos durante la r~ali~a~ión 

de los dibujos. 

La quinta sesión se distribuir4 de la siguiente manera1 

- Percibir: Los alumnos proyectarán sus dibujos de las 

representaciones comunicativas, para que sus 

companeros comenten al respecto. 

- Intuir: 

- Razonar: 

Los alumnos comentar4n y expondrán sus dudas 

acerca de los puntos que se piden para la 

realización del trabajo final de unidad. 

Los alumnos, por equipo. planear4n su forma y 

plan de trabajo a seguir. 
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- Crear1 Los alumnos se dividir4n el trabajo y comenzaran 

a producir su trabajo final do unidad. 

Por •u parte laa actividades del profesor se dividen de 

la siguiente manera: 

- Comentar4 las proyecciones de los alumnos. 

- Explicar4 las caracteristicaa del trabajo final y repartir& 

una hoja con las instrucciones a seguir. 

- Asesorar6 las dudas de los alumnos durante la planeación y 

producción del trabajo verbo - audio - visual. 

La sexta sesión se distribuir4 de la siguiente manera; 

- Razonar: Los alumn~s. al interior de sus equipos. 

- Crear: 

re•olver4n los problemas antes Y durante la 

producción de su trabajo. 

Los alwnnos trabaJar4n en el salón de clase su 

producción verbo - audio - visual. de fin de 

unidad. 

Por au parte laa actividades del maestro ee dividir4n de 

la •iguient• manera: 

- Aaeaorar4 las dudas de los alumnos durante la producción. 

de fin de unidad. 

La ••ptimo. y Oltima sesión se distribuir& de la 

•i!JUi•nte .. nera: 
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- Razonar: 

- Crear: 

Los alumnos comentarán y criticarán las 

producciones de sus componeros. 

Los alumnos realizarán la evaluación de las dos 

primeras unidades. 

Por su parte las actividades se dividirán de la 

siguiente manera: 

- Comentará los trabajos finales de unidad. 

- Expondrá los puntos para la evaluación. (rendimiento 

personal. del equipo. del grupo y del maestro) 

- Comentar4 cada uno de los puntos dictados con base en el 

trabajo llevado acabo. 

- Pedir4 una revista o un cartel, de manera individual, para 

la siguiente sesión. 

·La tercera sesión (An4lisie Estructural de Expresiones 

Comunicativas) consta de cuatro clases. de dos horas cada 

una. 

Esta unidad, igual que las dos anteriores. consta de 

teor1as auxiliares que se dividen en cuatro fases: 

- Primera fase: 

- Segunda fase: 

- Tercera fase: 

Educación Integral y Comunicación 

Participativa. 

Lenguaje Total y Aprendizaje 

Significativo 

Aprendizaje Significativo, Aprendizaje 
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Grupal y Educación Integral. 

---cuarta fase:_ Educación Integral, Comunicación 

Participativa y Lenguaje Total. 

- Las actividadea guía• •• dividen en: 

Primera fase: Disenar un. nuevo u•o de lo• medio• de 

comunicación en el· salón de .cla••• y 

Espontaneidad en el trabajo escolar. 

- Segunda fase: Nuevas Formas de Aprendizaje y Aprendizaje en 

el aula. 

- Tercera fase: Proceso _educativo basado en los medios de 

Comunic&cidn. 

- Cuarta taae: Aprendizaje Activo y Generar rede• de 

comunicación al interior del grupo. 

Lae fases obligatoria•: percibir. intuir. razonar y 

criticar. se relacionar4n con los contenido• de la unidad que 

tienen loa siguiente• objetivo•: 

- El alumno conocer4 la teor1a eatructuralista. as1 como una 

metodolog1a d• an4liaia. 

- El alumno analizar4 exprestOnes comunicativa• basada• en 

!Os an4lisia estructuralieta•. 

La• cuatro clase• de la unidad •• dividen de la 

•iguient• manera: 
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- Análisis de la metodología estructuralista 

- Caracteríeticae del eetructuraliemo. 

- Planeación y elaboración de un an4lisis estructural de un 

anuncio publicitario. 

- Presentación del análisis estructural. 

La primera sesión de la unidad se distribuir4 de la 

siguiente manera: 

- Percibir: Los alumnos dar4n una posible interpretación al 

nuevo tema de clase. posteriormente se abrir4 

- Intuir1 

- Razonar: 

- Crear: 

una plenaria en donde se escuchar4n las 

opiniones de todos loe equipos. 

Los alumnos rcibir4n una hoja did4ctica, que 

contiene el tema de la clase y un ejercicio para 

contestar individualmente, asimismo comentardn 

sus dudas sobre la exposición del tema y sobre 

el andlisis que realizó el maestro de un cartel. 

Una vez terminada la exposición del tema. los 

alumnos. de manera individual, conteetar4n el 

ejercicio que viene en su hoja 

posteriormente se abrird una plenaria para 

escuchar las respuestas. 

Los alumnos realizar4n un dibujo con texto, 

con las mismas caracterfsticas del cartel que 

l levar4 e·1 profesor, 
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análisis estructural. 

Por su parte, el profesor realizará las siguientes 

actividades: 

- Llevará materiales didácticos - hoja con una red conceptual 

y un ejercicio, para repartirlas entre los alumnos. 

- Explicará el tema de clase (origen del estructuralismo. 

autores más importantes y objeto de estudio). 

- Asesorará los trabajos de los estudiantes. para resolver 

dudas. 

Pedirá para la siguiente clase un anuncio publicitario. 

La segunda clase se distribuirá de la siguiente manera: 

- Parcir: Los alumnos expondrán sus análisis al interior de 

sus equipos. Posteriormente se abrirá una plenaria 

para comentar los ejercicios y los contenidos de 

la clase pasada. 

- Intuir: Los alumnos recibirán una hoja didáctica que 

contiene el tema de clase y un ejercicio a 

contestar individualmente. Asimismo comentarán el 

tema. su aplicación y sus dudas. 

- Razonar: Una vez tenninada la explicación del maestro. los 

alwnnos realizarán un modelo de análisis 

estructuralista, basado en las dos metodologías 

vistas en las clases. 

- Crear: Una vez realizado el modelo de análisis. lo 
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aplicarán a un expresión comunicativa. siguiendo 

los pasos que dicta la hoja didáctica. 

Por su parte el maestro, realizará las siguientes 

actividades: 

- Llevar4 materiales did4cticos - hoja de red conceptual y 

ejercicio - para repartirlos entre los alumnos. 

- Explicara el tema de clase (teorías estructuralistas 

contemporáneas y acceso a la práctica estructuralista) y 

realizará un ejercicio con la metodología vista en clase 

(an4lisis de un cartel) .. 

- Asesorar4 los trabajos de los estudiantes y resolverá 

dudas. 

- Pedirá, por equipo, tres o cuatro carteles para trabajar 

con ellos la siguiente sesión. 

La tercera sesión de dividirá de la siguiente manera: 

Percibir: Loe alwunoe expondr4n. al interior de sus 

equipos, sus análisis. Posteriormente se abrirá 

una plenaria para comentar los ejercicios y los 

contenidos de la clase pasada. 

- Intuir: 

- Razonar: 

Los alumnos. por equipo, seleccionarán dos 

cartel•a. de los cuatro que se les pidió, para 

la elaboración de un an4lisis estructural. 

Una vez seleccionados los carteles. los alumnos 
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discutirán la metodolog1o a utilizar para su 

análisis estructural. 

- Crear: Los alumnos realizarán ¡~ análisis 

estructurales de los carteles que seleccionarán 

siguiendo la metodología que ellos escogieron. 

Por su parte. 

actividades: 

el profesor realizará las siguientes 

- Comentará loe resultados de los an4lisis estructurales. 

- Asesorará la realización de los an4lisis estructuralistas 

de los ,carteles de fin de unidad. 

La cuarta y última sesión se dividirá de la siguiente 

manera: 

Razonar: Los alumnos expondrán sus trabajos. siguiendo los 

pasos de la metodología que seleccionaron. Al 

termino de cada una de las exposiciones se abrir4 

una plenaria para comentar el resultado final. 

Las actividades del maestro se dividirán la 

siguiente manera: 

- Comentará cada uno de los análisis presentados. 

- Pedirá·' la asistencia de todos para la siguiente clase. ya 

·que explicará el trabajo final de semestre. 
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En la cuarta y última unidad. que constará de catorce 

sesiones. dos horas cada sesión. se trabajará el proyecto. la 

producción y la presentación. de los productos comunicativos 

elaborados por los alumnos. 

Los objetivos de esta unidad son; 

- El estudiante analizará, producirá y expondrá, expresiones 

comunicativas verbo - audio - visuales. basados en sus 

intereses dentro del diseno gráfico. 

- Los alumnos realizarán un cartel institucional, el cual 

será explicado en cuanto a su elaboración y su aplicación 

social. mediante una producción audiovisual (diapositivas). 

trabajarán dentro de la unidad Las fases 

serán solamente 

que se 

dos. (razonar y crear) debido a que no se 

abordará ningún tema teórico por parte del profesor. Los 

alumnos. se organizarán y elaborarán solamente 

expresiones comunicativas, por lo mismo necesitan sólo de 

esas dos fases. 

Las teorías auxiliares se dividirán en: 

- Razonar: 

- Comunicación Participativa 

- Educación Integral 

- Aprendizaje Grupal 

- Crear: 

- Lenguaje Total 
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- Educación Integral 

- Comunicación Participativa 

Por su parte ·las actividades guias se dividen en: 

- Ra.::onar: 

- Los alumnos compartirán finalidades. objetivos y metas. 

- Los alumnos determinarán lo a.prendido. 

- Los alumnos participarán y solucionarán problemas. 

- Crear: 

- Taller como práctica. educativa. 

- Los estudiantes produciran expresiones comunicativas. 

- Los alumos expondrán sus producciones comunicativas. 

El desarrollo de las catorce sesiones se dividirá de la. 

siguiente manera: 

- Primera sesión: 

Razonar: Los alumnos. por equipo. analizaran los objetivos 

y los planteamientos a seguir para la elaboración 

del trabajo final de semestre. 

Credr: Los alumnos propondrán. si lo creen conveniente. 

una propuesta alternativa de trabajo. 

El profesor. por su parte. realizará las siguientes 

actividades: 

- Presentará los puntos a desarro 11 ar para la 
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elaboración del trabajo final de semestre, 

consisten en: 

Elección del tema. 

- Justificación. 

- Delimitación del emisor fuente. 

los cuales 

- Delimitación de las técnicas e instrumentos, empleados para 

la elaboración del cartel. 

- Estructura de los modelos de las expresiones contenidas en 

sus cartel. 

Ideas globales que se quieren expresar en sus dos carteles. 

- Explicación de la metodologia empleada para la elaboración 

de sus dos carteles. 

- Comentarios 

semestre. 

acerca del trabajo realizado durante el 

- Pedirá para la siguiente sesión 5 carteles similares 

al tema que van a desarrollar. 

- Segunda sesión; 

Razonar: Los alumnos analizaran cada uno de los carteles 

con el objetivo de identificar las estructuras 

comunes y poder as1 seleccionar los elementos 

que integren sus dos carteles a realizar. 

Las actividades del profesor serán: 

- Asesorará los análisis d~ los estudiantes. resolviendo 

277 



las dudas de éstos. 

Tercera sesión: 

Crear: Del resultado de los análisis. de la sesión 

pasada. los alumnos disenardn cu~tro prebocetos. 

los cuales tendrán los elementos m6.s 

caracter1sticos del tema a desarrollar. 

El profesor. por su parte. realizará las siguientes 

actividades: 

- Asesorará la realización de los bocetos de los 

estudiantes e igualmente resolverá dudas. 

- Organizará la siguiente sesión. en donde se expondrán 

las características del tema y los prebocetos elaborados. 

Cuarta sesión: 

Razonar: Los alumnos explicarán el tema " 
desarrollar en los carteles y justificaran el 

mismo. Igualmente expondrán sus prebocetos. los 

cuales serán criticados por sus compafteros. 

El profesor por su parte realizará las siguientes 

actividades: 

- Moderara la presentación de los temas y de los 

prebocetos. 
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- Critiear6 

equipos. 

Quintd sesión: 

cada una de ldB exposiciones de los 

Razonar: Los alumnos. por equipo. recompondrSn el tema a 

desarrollar y seleccionaran dos bocetos, los 

cuales también. si es necesario. eier4n 

modificados. 

El maestro por su parte. realizara las siguientes 

actividades: 

- Asesorara la recomposición del tema y los bocetos. 

Sexta sesión: 

Razonar: Los alumno expondran nuevamente 

justificación del tema y los dos bocetos que 

seleccionaron para convertirlos en carteles. 

El profesor. 

actividades: 

por su parte tendra las siguientes 

- Moderar6 la presentación de los temas y los bocetos. 

- Comentara la presentación de los bocetos. 

sefptima sesión: 

Crear: Loe alumnos producir6n en el salón de clase los dos 

carteles. 
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El p1·ofesor realizará las siguientes actividades: 

- Supervisará que todos los equipos lleven los 

materiales indicados para trabajar-. 

- Asesorará las dudas de los alumnos. en la elaboración 

de los carteles. 

Octava sesión. 

Crear: Los alumnos producirán en el salón de clase los dos 

carteles. 

El profesor realizará las siguientes actividades: 

- Supervisará que todos los equipos lleven los 

materiales indicados para trabajar. 

- Asesorará las dudas de los alumnos. en la elaboración 

de los carteles. 

Novena sesión: 

Razonar: Los estudiantes comentarán y expondran sus 

dudas sobre la elaboración de un guíón 

audiovisual. 

Crear: Los alumnos realizaran el guión de 

audiovisual. 

su 

El profesor por su parte, realizará las siguientes 

actividades: 
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- Expondrá las bases para realizar un guión audiovisual. 

Asesorara la realizacion de los guiones por parte de 

los alumnos. 

Oecima eesion: 

Razonar: Los alumnos, por equipos. presentarán al 

profesor su guión y todas las dudas para la 

producción del audiovisual. 

El profesor por su parte: 

- Asesorará las dudas de los alumnos y explicará los 

pasos para la produccion audiovisual. 

Décima primera sesión: 

Crear: Los alumnos producird. dentro y fuera del salón 

de clases. (grabación y fotografías) su 

audiovisual. 

El profesor, por su parte, realizará las siguientes 

actividades: 

- Superv~ra 
producción. / 

- Asesorard 

produce ion. 

el trabajo de los alumnos 

las dudas de los alumnos. 

D~cima segunda sesión: 

durante la 

sobre la 

Razonar: Los alumnos. por equipos, proyectaran su 
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audiovisual. el cual posteriormente sera 

criticado por los demós componeros. 

Por su parte el profesor realizará las siguientes 

actividades: 

~ Moderará las exposiciones de los audiovisuales de los 

alumnos. 

- Comentará los resultados de los trabajos. 

Décima tercera sesión: 

Razonar: Los a 1 umnoa . 

audiovisual, 

por equipos, proyectarán su 

el cual posteriormente ser6. 

criticado por los demás compa~eros. 

Por su par~e el profesor realizará las siguientes 

actividades: 

- Moderará las exposiciones de los audiovisuales de los 

alumnos . 

. - .Comentará los resultados de los trabajos. 

Décima cuarta sesión: 

Razonar: Los alumnos escribirán y comentarán las 

siguientes preguntas: 

- Evalúa tu desempeno académico dentro del 

grupo durante el curso escolar. 
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- Eval(la el desempef\o acedémico de tu equipo 

durante el curso escolar. 

- Evalúa el desempefto académico del grupo 

durante el curso escolar. 

- Evalúa el desempefto académico del maestro 

durante el curso escolar. 

Por su parte el profesor realizar4 las siguientes 

actividades: 

- Dictard las preguntas a contestar. 

- Moderar4 la sesión.· 

- Comentar6 las respuesta de los alumnos. 

- Evaluar4 el curso desde su perspectiva. 

9.6 DESCRIPCION DE LA EVALUACION. 

El trabajo realizado durante todo el curso, el cual ya 

ee describió en loa capitulas anteriores, se tendr4 que 

sujetar a una evaluación para determinar la eficacia y la 

validez de la propuesta peda909ica del lenguaje verbo - audio 

- vieual. 

La propuesta de evaluación, para el curso de teorias de 

la comunicación en la carrera de dieefto gr4fico, se realizar4 

en dos pasoe; 

- Evaluación cualitativa: sobre la descripción de lae 

actividad•• realizadas durante •l cur•o. 
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- Evaluación cuantitativa: sobre los productos 

terminales o productos comunicativos. 

1) Evaluación Cualitativa. 

La evaluación cualitativa se realizar4 mediante reportes 

escritos que elaborará el profesor. Estos reportes tienen el 

objetivo de describir cómo se llevaron a cabo y cómo se 

cumplieron las actividades guías y las fases obligatorias, 

ambos provenientes de las teorías auxiliares. (ver matrices 

de dobl~ entrada al final de este capítulo) 

La aplicación del eje pedagógico del lenguaje verbo 

audio - visual. se realizar4 de manera sistem4tica. ya que 

primero se partir6 de las teorías que auxilian el trabajo 

académico el cual. posteriormente. se desarrollar4 en 

actividades específicas a seguir. AmbOs pasos llegar4n a 

concretarse en las cuatro fases obligatorias, ya que es aquí 

donde ~aestro y alumno trabajar4n para lograr loe objetivos 

seftalados dentro de las sesiones y la unidad. (productos 

comunicativos basados en una comunicación grupal) 

Los reportes de sesión tendr4n los siguientes datos: 

- Fecha en que se impartió la clase. 

- Nombre de la unidad. 

- Tema de la sesión. 

- Objetivo (s) de la clase. 

- La hora en que comienza y termina la sesión. 
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- El número de alumnos que se encontraban dentro del salón 

de clase. 

- La descripción de cómo se desarrollaron las cuatro foses 

obligatorias: 

- Percibir: La inquietud expresada por los alumnos ante 

el nuevo tema y la organización de éstos al 

criticar los trabajos de sus compaNeros. 

- Intuir: La participación del alumno en el momento en 

que el maestro explica el tema (dudas 

conceptuales y/o comentarios) . 

- Critica: La organización del alumno para criticar la 

clase del maestro y para elaborar la 

preproducción de su producto comunicativo. 

- Crear: La composición del producto comunicativo y la 

exposición de •ste por parte del alumno. 

para: 

Todos los anteriores datos y descripciones servirán 

1) Llevar un control estadietico del número de •••iones 

de trabajo. 

2) Llevar un control eatad1etico del nWnero de alumnos 

que asi•t•n regularmente. 

3) Llevar una eistematización en loe temo.a y objetivos 

de la• •••ion•• y d• la• unidad••· 
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'4) Coriocer: cómo se est4 llevando acabo el proceso 

Una 

ensenanza - aprendizaje. con la finalidad de que el 

profesor analice los problemas a los que se va 

enfrentando durante el transcurso de las sesiones y 

y poder as1 dar una solución e incluso prevenir 

circustancias similares. 

vez dasarrollados todos los reportes. se 

reportar4n las características similares obtenidas en cada 

una de las sesiones. Posteriormente se har4 lo mismo pero 

ahora Con las unidades del curso. 

La evaluación se conformar4 confrontando o comparando 

el trabajo llevado a cabo por el maestro y loa postulados 

aenalados por la pedagogía del lenguaje verbo - audio visual. 

2) Evaluación Cuantitativa. 

Loa productos comunicativos o las expresiones verbo 

audio - visuales que realizar4n los alumnos. serán evaluados 

confonne al manejo y la aplicación de los contenidos. 

Los productos comunicativos tendr4n las 

características para su evaluación: 

siguientes 

El trabajo se elaborar4 de acuerdo al tema y unidad 

en cuestión. 

En los trabajos por equipos se tomar4 en cuenta la 

participación de los integrantes en la construcción de 
:.:;. 
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sus productos comunicativos, la aplicaciOn de los 

contenidos del tema. la crítica hacia las dem6s 

produce iones. la puntualidad en su exposición o 

entrega. 

- En los trabajos individuo.les se tomo.r6 en cuenta la 

oplicoción de los contenidos del tema y la pun~uolidad 

en la exposición o entrega. 

- La relación contenidos de clase y productos 

comunicativos tendr6n las siguientes caracteristicos: 

Primero se realizara una historia (inventada o 

retomado de una ya hecha) o la cual se le adoptar&. los 

contenidos de clase de manera explicito. 

poateriormente se ajustar4 la narración a un guión 

(el guión puede ser radiofónico o televi•ivo, también 

para audiovisuales o historietas comic). 

- En ca110 de que •ean solamente dibujos los pedidos, la 

imagen debe ser ocompaftada por una explicación, en 

donde ambos ejemplifiquen el tema de manera 

explicita. 

- Para la presentación de la producción, se tomara en 

cuenta para la evaluación: 

-La Organización del equipo. la cual •• ver4 en: 

-La puntualidad. 

-Lo• instnmento• de coaunicacion a utilizar. 

-La explicación d• lo• contenido• del tema en •u 

producto comunicativo. 

-Las ra•pue•tas que den a sus compafteros en el daba te. 
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CONCLUSIONES 

El lenguaje verbo - audio - visual como se le ha 

denominado en este trabajo al resultado de las modificaciones 

hechas al Lenguaje Total, bajo la perspectiva de los 

paradigmas de la teor1a de la comunicación de la decada de 

los ochenta!\ representa, eñ términos generales, una propuesta 

que posibilita la ensenanza y el aprendizaje de contenidos 

propios de asignaturas pertenecientes al campo de la 

comunicacion. 

La Teoría del Lenguaje Total. iniciada por Vallet en· la 

d6cada de los sesenta, contiene dos grandes vertientes: la 

Pedagógica y la Comunicativa. Las experiencias educativas en 

Latinoa.autrica que· se han practicado bajo el .sustento teórico 

del Lenguaje Total han demostrado su eficacia. no sólo para 

tr~nsmitir conocimientos. sino para generar la intuición. el 

razonamiento (critica) y la creatividad. 

Se ha demostrado como los planteamientos pedagógicoe·del 

Lenguaje Total mantienen una vigencia teórico - práctica. que 

permite potenciar las habilidades· educativas de la ·escuela, 

sobre todo.al interesar (motivar) a los estudiantes· por loa 

contenidos. gracias al empleo de técnicas y métodos de 

producción caract8rtsticos d9 ios medios de ·comunicaciOn. 

La pertinencia de "introducir" en la es'cuela las técnicas 

y m'todoe de producción de ios medio~ de éomunicación resulta 
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no solo de lo motivación intrínseco que el alumno siente 

cuando ''produce" expresiones. sino que esa pertinencia se da 

.por dos cuestiones m4s: 

A> Los estudiantes est4n acostumbrados a recibir 

informaciones de diversa !ndole de los medios de 

comunicación. es un tormo habitual y cotidiana. 

B) Producir expresiones por parte de los alumnos. 

implica que éstos no sólo memoricen los contenidos. sino que 

los "comprendan". razonen (argumenten lógica y 

coherentemente) y sean capacea de comunicarlos a otros. 

As1, la primera conclusión a la que se accede es: 

1L. 1.§. Ptdoqoqla !l!J_ ~ llllQQ. :. l\udio :. Visual l!I! 

~ RliA .lA 1nsenonza l!: .RlB ll ODrend!zoje, !!.§. .l.s!l!. 

contenido• sis!. .lAa oaiqnoturap. 

Cuando esta Pedagogía del Lenguaje Verbo - Audio 

Visual se emplea paro asignaturas cuyos contenidos tienen 

referencia a las Teorías de lo Comunicación. la pertinencia 

ea a~n mayor. dado que tanto el profesor como loa alumnos no 

aólo •e refieren a hechos expresivo•. sino que ee ven en la 

necesidad de producir expresiones cuyos referentes son lo 

mismo que producen. ( Hay que considerar que la Pedagogía del 

Lenguaje Verbo - Audio - Visual, plantea lo produccion con 

materiales de bajo costo). 

Ea decir •• eneena. se aprende. •• razona y se recrea 

(en cuanto a g•neros - formas expresivas -) lo mismo que se 
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ensena. aprende. y razona. Se pone en practica la teoría. sin 

necesidad del empleo de la teorta. Esta se introyecta en el 

sujeto que aprende por la v1a ºDel hacerº. y con ello 

posibilita que loa alumnos la incorporen a sus vidas, cobre 

un significado particular e individual. 

~ La Pedaqoqta ~ Lenguaje Verbo = Audio = Visual 

resulta pertinente ~!!.!.proceso !!!. eneeftanza = aprendizaje 

~ ~ ~ referentes .!.Q!1 contenidos relativos ~ ~ 

acción exoresiva. 

Es importante resaltar que la Pedagogta del Lenguaje 

Verbo - Audio - Visual se construye a partir de dos aspectos: 

A> Del corpus teórico del Lenguaje Total que se vale de 

tedrias sociólogicas. comunicativas y educativas, para 

criticar a la actual sociedad. 

B) De la metodolOgta que se crea a partir de investigar 

teOrtas pedagógicas que buscan una din4mica creativa que se 

adecúe al uso de loa medios de comunicación por parte de los 

alumnos. 

Dado lo anterior. ~ ™ ~ lA. propuesta ~ 

.ldnwa.1I. ll!.l:!!!I. = ~ = ~ = M!2ll!: !!.l ~ 
metodológico 5l§. lA. pedagogía. 

comunicativo gy§, ~ 2§.Il iuatificar 1.1 .!!1..2. sl!t los medios 

il cp¡nic;oción U li ull.. ~ !!liA ~ i;w:a dinamizar li 

~ ~ eneenanza = aprendizaie. 
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Consecuentemente. la prepuesta del lenguaje Verbo 

Audio - Visual plantea exclusivamente utilizar los medios de 

comunicación dent~o del 4mbito de la comunicación educativa 

en el aula. desechando el area de comunicación educativa para 

los llledios, esto es, no ee busca formar recep.tores cr:.Ct icos 

de mensajes, y se enuncia la conclusión. 

~~abandona il ~ ~ ~ recepto1·es cr1ticos
1 

como lg 

~ tl lenguaje~ ~.@..§..&..ensenar .!.A estructura~ 

los lenguaies ~crear mensaies alternativos y cr:fticos. 

~ centrarse exclusivamente .!!.Q gl ~ de comunicación 

educativa .m tl ~ Agy,L,_ el alumno uti l izar4 ~·]A ~ 

f!.t. expresiones.conocidas. para crear y recrear .!.Qg contenidos 

M. ~ ™ .21 ~ anterionnente. enseftó ~ . .!.A misma 

La Pedagogta del Lenquaje Verbo - Audio - Visual·. en su 

parte educativa, implica la utilización de otras teorías. que 

le sirven como soportes para llevar acabo esta propuesta de 

ensenanza. Tales teorías son el Aprendizaje Significativo, la 

Educación Integral, la Comunicación Participativa y el 

Aprendizaje Grupal. Eetos postulados téo'ricos han desmostrado 

su efectividad en trabajos educativos. lo cual permite 

acceder a: 

~ ~Verbo= &!l!.i.g = Vjsual !!.!. de.be ·auxiltar 

s!§. ~~educativas JA!l!!1 ~ propone~.tl Aprendizaje 
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Siqnificatiyo. A ~Educación Integral. A~ Comunicación 

Participativa :l. li Aprendiza 1e ~ ~ pot.enCiar .!ll 

~ Dtdoqóqico. 

Sin embargo. el auxilio de otros planteamientos 

educativos no puede darse por una simple conjunción. sino que 

debe tener una sietematicidad que permita incorpo_ri?r gradual 

y oportumsmente tales aspectos en una propueéta metodo,l?gica, 

que considere los contenidos de la materia académica en donde 

se piense usar. 

Aqu1, la propuesta metodológica se ejemplifica en la 

materia de Teor1as de la Comunicación en la carrera de Diseno 

Gr4fico. De tal manera que se concluye: 

§A.i. .LA. propuesta metodológica~ Lenguaje Verbo = 
&ls112 : ~ §2.l.2 ~ concebirse ll ~ ubica fil) !!!!A 

!!!li.U:.ll !!§. ~ ~ !!§. 8!!tUdlOS. 

La metodolog1a. segOn lo propuesto en este trab~jo, debe 

incorporar tanto los contenidos, la pedagog1a y la did4ctica. 

el tiempo disponible para el curso: y. las actividades del 

docente de manera gradual. sistem4tica y oportunament~. Asi: 

2§..:.. LA metodoloq1a pedagóqiga s!!.l Lenguaie ~ = !!&l2 
= Y.l..!lül. ~ la incorporación ~ ~ elementos ml 

~ JLaa .&. tl pedagógico. .!.! S.t. lM. activida1des M.l 

orof11or. Stl ü J..Q.a cont1nidos: :t... fil de .lA .a.t.!D horaria 
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'~.'. . . . . , 

1
3. l.~" E.l e Je pedagógico contiene tres fases para desarrollar 

el trabajo educativo con el alumno: 

Al Teorias Auxiliares: 

.. ,"?•:,'.!:;:-··Lo'S postulados de las teor1as educativas Aprendizaje 

Significativo, Educación Integral, Comunicación 

1Participativa y Aprendizaje Grupal. 

B) ·~-ACtiv1dades Guias: 

Las funciones a desarrollar emanadas de los 

planteamientos de las teor1as auxiliares . 

. Cl Fases Obl igator1as: 

Las acciones concretas a seguir para que el alumno 

acceda al conocimiento. 

7.2. El eje de las actividades del maestro debe 

contener; 

A) La iniciativa de organizar las actividades de clase. 

B) La exposición del tema vía lenguaje tradicional. 

'e> La exposición de sus productos comunicactivos. lcon 

los contenidos de clase) como ejemplo a seguir para 

el alumno. 

b> ·Asesorar las dudas que tengan los alumnos de los 

contenidos. del tema y de la adaptación de éstos para 

;·'!_ .. , realizar su producción. 

Moderar y/o comentar laS sesiones donde s9 proyecten 

los trabajos verbo - audio '-visuales. de los 

estudiantes. 
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7.3. El eje de Jos contenidos contempla: 

Al El objetlvo de la un1dad de la materia. 

Bl El objetivo de la ses ion de la unldad especifica. 

Cl El nombre de la unidad. 

DJ La distribución de las clases. 

7.4. El eje de la carga horaria incorpora: 

A> El nume:·o de clases por unidad. 

BI Las horas y las clases que se le dedicara a cada 

tema. 

En est~ tesis se plantea que estos ejes deben estar 

interrelacionados y se propone una "carta descriptiva" en la 

cual: 

directrices~~ clases ísesionesl. unidades y curso. :!A 

9.Y!!. conforman ~ cuatro elementos ~ º-tl quehacer 

docente: ~ .ª-!!. ensena Ccontenidosl. cómo ~ ensel'la =.·aprende 

= ensei'l:a Cpedagógicol ~ n produce tl trabajo expresivo Q.g 

g ernsef'lanza <actividades del maestro): :l."'- cuándo ~ ~ 

?or lo que se refiere al aspecto comunicativo. la 

Teoria del Lenguaje Verbo - Audio - Visual parte de la 

premisa de que existen receptores pasivos ante los mensa.Jea 

de medios de comunicación no tiene alumnos pasivos. por 

lo cual: 

~ Todos .!...2.§. actores M ll comunicacion tienen ll 
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posibilidad ~ ~ 12..!! lenquaies y_ 1Q.§. contenidos 

escolares~ partir~~ creatividad innata Q desarrollada:v. 

utilizar .1..2§. géneros y_~~ producción~ los~~ 

comunicación masiva ~ expresar contenidos académicos. 

Considerando que una parte muy importante del proceso 

ensenanza - aprendizaje. se da por un acto comunicativo, se 

concibe que los elementos del trabajo expresivo en el aula 

son: 

~ Los ~ educativos. ~ intervienen g.n ~ 

salón Q.§. ~ filt dividen ~ 

A>Actores redactores. 

B)Actores mediadores. 

ClActores ~ 

D>Actores controladores. 

~ Los instrumentos g_~ comunicación ~ ~ ~-~· 

!!!.~ ª ~§Qfil 
~!&.§.Biológicos <Amplificadores y Traductores>. 

!U_~ Tecnológ1cos <Amplificadores y_ Traductores>. 

~ Las expresiones ~ comunicación ~ fil!. emplean ~ 

tl interior ~ ~ ª ~ §..9.D..!. 

A} Las sustancias expresivas naturales. de objetos 

fabricados y corporal. 

Bl La sustancias con objetos fabricados se dividen en 
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- Objetos producidos especificamente para 

producir seftales comunicativas. 

- Objeto• producidos cuya función secundaria 

sirve para generar expreaiones comunicativas. 

~ LAa repre1entacion11 .w.ll. a!. preseOtan Al ~ 

Al Las de modelo• d• acción. 

Bl Las de modelo de cognición. 

C) Las de modelos de intención. 

Como •• aprecia, la Teoria del Lenguaje Verbo - Audio -

Visual, que aqui se propone. ea el resultado de la discusión 

reflexiva de la Teoria del Lenguaje Total. reconsiderando los 

saberes eduactivos y comunicativos. Pero un trabajo puramente 

teórico. de indiscutible utilidad, sería inongruente con los 

propios planteamientos del Lenguaje Verbo - Audio - Visual 

motivo por el cual en esta tesis se anexa diversos materiales 

usados. por el profesor (sustentante del presente trabajo) en 

la materia de "Teortas de la Comunicacion" en la Carrera de 

Diseno Gr4~ico. tanto de la ENEP - Acatldn como en la 

Univer.idad del Valle de M6xico plantel Lomas Verdee: ae1 

como de lo• 11 productos comunicativos" que loe alumnos 

elaboraron. 

De la experiencias en la producción de los 11materialee 

de ensenanza" que t.uvo quien esto escribe puntualizo: 
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14a. ~ indispensable ™ tl ~ ~ ~ tl 
™ a .!...§. t6cnica (manejar instrumentalmente alqú.n medios de 

comunicación). .!..! q6nero <tipos ~ programas ™ M pueden 

realizar! y_ il composición~ .l.Q.§. lenguajes (verbo= audio = 
visuales>. 

~ ~ ~ ~ ~ g,.n. constante comunicación 

,g,Q,!l !Q!! alumnos ~ supervisar 9.!!.!!. ~ indicaciones .§..!! 

cumplan !!.i.n contratiempo ~ 

~ fil profesor debe Q!! ~ ~ sesión 

cualitatiyamente li ~ !!!. ~ filill tl .ün ~ ir 

observando tl trabajo ~ l.ru!. ~ lC ~ ru!.! solucionar 

prpblemoa existentes "Lf.!;¿ me1orar l.Q ~ realizado· ~ ~ 

.l.!. recomienda. !!D. la.§. l!.!!R.i&n pr~cticas y expositivas. ~ 

1A. evaluación cuantitativa ~· y Al finalizar ~ 

productos comunicativos. 

De loe experiencia• en lo gu1a y en la ayuda hacia los 

alumnos~ cuando 6stos elaboran eus materiales~ se concluye: 

1.ZL. ~ il rnllil.I::. A~ 1i1te!l14ticamente. 

j¡Qm2 .1.2 ~ .l.A. propuesta' n ™ ll imoortaote D2 u.lliJ:a. 

n.!.nsn\n RA!!.Q.... ni ~ .221: ~ producción 

!.!lY..ÍR2§. 2..2.Q compoftero1 a 
confianza. ™ ~ rnll li .i.nlld.2r. gtl lll.Í.§l!l!l. gyit 

perjudiquen .!!.! ~ I!mb.Utn ll 1§.§. recomienda estar !m 



constante comunicación ~ ill.Q!. mismos y 91!1 tl maestro. 

~~§.a~~ !!2. "aferrarse" !1 !!YJt l!!ll.§. ~ illl 

~ Yi.llslu..L 1.1. interqcción ~ 12sl2§ n importante 

.DAJ:A l2su:l.c wn ye[d,odero conocimiento. 

En lo general. como resultado de este trabajo. que ahora 

•e concluye. se puede mencionar que el objetivo planteado con 

respecto o la evaluación cr1tica de la Teor1a del Lenguaje 

Total. se ha logradoen la medida en que cuestiona todos loe 

fundamentos comunicativos que la sostiene; 

proponit§ndose 

p~dagógicos. 

como v4lidos algunos 

pero. rsºigue 

planteamientos 

En e11te sentido. se reformuló .todo el aparato teórico 

comunincativo y se refuerzan los planteamientos pedagógicos. 

A continuación se presentar4n los aspectos modificados de la 

Pedagogía del Lenguaje Total. que dan pauta la Teoría del 

Lenguaje Verbo - Audio - Visual. 

- El Lenguaje Total no contempla a la Comunicación Educativa. 

- El Lenguaje Verbo - Audio - Visual se ubica en el 4rea de 

ComunicactOn Educativa en el aula. 

- El L.T. critica los efecto• de lo• medios de comunicación 

en lo• alumio•. 

- El L - V - A - V no critica los efectos de los medios de 

comunicación en el alumno: utiliza a ~stos para recrear y 

coadyuvar el proceso de ensenanza - aprendizaje en el aula. 
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- El L.T busca crear receptores cr1ticos para generar mensajes 

alternativos en el trabajo de los alumnos dentro y fuera de 

la· escuela-., 

·.;....·.El L -·V - A - V busca producir la cr1tica en los alumnos 

para que 

lenguajes. 

recreen su aprendizaje por medio de los diferentes 

-,·El· L T parte de una necesidad aocial (camblo en el control 

·expresivo> para producir los "nuevos mensajes". 

- EL L - V - ~ - V - es una alternativa* dentro de la escuela. 

para coadyuvar el aprendizaje. Es una necesidad en el ámbito 

·de la Comunicación Educativa. 

- El L T retoma las Teor1as Funcionaliata y Marxista para 

explicar la problem4tica entre la sociedad, los medios de 

comunicación y de la escuela. 

- El L - V - A - V en su parte comunicativa utiliza la Teor1a 

Social de la Comunicación* del espaftol Manuel Mart1n 

Serrano* espec1ficamente al adaptar el Modelo Dialdctico al 

trabajo en el aula. (Comunicación Educativa en el Aula) 

- El L T pretende una educación liberadora sin planes de 

estudios. 

El L - V -··A·:- V* para una mejor planeación acad•mica 

trabaja con planes de estudios espec1ficos. 

- El L T no explica las Teor1as Pedagógicas que lo suetentan. 

- El L - V - A - V explica cada una de lae Teorías 
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Pedagógicas en las que se auxilia para desarrollar sus 

estudios. 

Como se aprecia. la propuesta que aqui se demonina 

lenguaje verbo - audio - visual, es diferente a la del 

lenguaje total. con lo cual. se da visión 

aumentada y actualizada. de estos planteamientos. 

corregida, 

Se considera, que el objetivo que~a logrado: revisar los 

planteamientos del lenguaje total. para replantear tales 

postulados. 

Por ó.ltimo. quiero agradecer a "mis alumnos" el haberme 

permitido "aprender haciendo, haciendo para ser" un profesor 

que cree en la revitalización escolar con la ayuda del 

Lenguaje Verbo - Audio - Visual. 
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A N E X O U N O 



UNIDAD UNO 

LA NECESIDAD DE LA COMUNICACION 



COMUNICACION E INFORMACION 



·~' ~~-+-~M_A_TR_l_Z_D_E_D_O_BL_E_E_N_T_RA_D_A_:C_O_MU_N_IC_A_C_IO_N~~~---< 

¡:~OR 
R TRANSMISION DE UN MENSAJE DESDE UN EMISOR A UN 
R 

RECEPTOR SOBRE UN REFERENTE. 
A 1 

No! i 

1 

p 
AC.TO DE RELACION ENTRE DOS o MAS SUJETOS 

A 
o MEDIANTE EL CUAL SE EUOCA EN COMUN UN 

L , SIGNIFICADO. 1 

1 .. 

D 
E 

1 UNA PERSONA DECIDE PROUOCAR EN OTRA UN" 

F GRUPO DE EXPERIENCIAS POR LO CUAL UTILIZA 
L 
E SIMBOLOS SIGNIFICANTES. 

1 

u 
R 
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MATRIZ DE DOBLE ENTRADA:COMUNICACION 1 

jINFORMATIUA: TRANSMISION DE DATOS CONTROLADOS POR 1 

! CODIGOS. 

IREPRODUCTIUA:MODIFICA IJ CONSERUA ASPECTOS SOCIALES. 
A 

N CONTRACOMUNICATIUA: SE EMPLEAN CODIGOS DIFERENTES. 
o 

i 

¡p 
J A 

1 O L 

SIGNO: COMBINACION DEL CONCEPTO IJ LO ACUSTICO. ! 

SIGNIFICADO: REPRESENTACION MENTAL DE UN,,, 1 
¡ 

I SIGNIFICANTE: EUOCACION DE UN CONCEPTO. 
D 

15 PROCESOS: 
. i 

E 
1 

1.- PSICOLOGICO · i 
F 2.- SEMANTICO ! 

L 3.- NATURAL 
1 E 4.- NEUROBIOLOGICO 1 

1 ul 5-. SOCIAL. 1 
Ri 
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!CONCEPTO 1NFORMAC1 ON 1 

,AUTOR 

TRANSMISION DE MENSAJES DATOS CON UNA UTILIDAD p UERDADEROS o FALSOS E INTERPRETACION 
A QUE ACEPTAN O RECHAZAN ESPECIFICA. 

o LOS INDIUIDUOS. 

L 
1 ,. 

D 
E 

CONJUNTO DE DATOS QUE CONDICION PARA EL 
F EL INDIUIDUO RETOMA DESARROLLO DEL 
L DE SU MEDIO AMBIENTE HOMBRE. 

E COMO GUIA DE ACCION. 

u 
R 



MATERIAL DIDACTICO PARA LA PRIMERA CLASE DE TEORIAS DE LA 

COMUNICACION, TEMA COMUNICACION E INFORMACION. 

COMPARTIENDO 

Cada vez que empiezo a tratar de explicarles a mia 

alumnos el concepto de comunicación e información, trato de 

hacerlo con base en nuestra relación amorosa .• y asj 

comienzo ... 

Todavía sigo recordando aquellos viejos pleitos ella 

queriendo solucionar nuestras vidas por medio de 

profesión: La comunicación .... 

Miro Enrique. dice, este mensaje, que astoy 

transmitiendo lleva un referente que o.mbos debemos 

comprender. Lo que me intriga, continúa, es como lo recibes. 

si de manera intormativa o sea nada mas como simples datos O 

si modificas tu cornpartamiento. porque tal pareciera que 

sigues igualito o de plano generas otros códigos diferentes a 

los existentes. 

Yo se, le comento. que la relacion que llevamos ambos e 

incluso los demás. es para evocar en común un significado 

"s1mi lar", valga la redundancia, pero muchas veces lo que yo 

estoy P'-'nsa.ndo. no lo que tu quieres que diga lo 
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interpretamos de mane:ra distinta. Lo que pasa. vuelve " 
recalcar. es que cuando yo quiero provocar en tl mis 

experiencias de la vida. para vivir en armonía. no captas mis 

palabra.a. tl!ll pareciera que habla.ramos en otro idioma. Que 

pasa contigo. de que ~e sirve tanto curso de teorías de la 

comunicación que hemos estudia.do. 

Las realidad no es como la planteas. refutabas. mucho me 

han servido los cursos. si no. no supiera que dependemos de 

usos semánticos. de stmboloa y reglas. que son selecionados 

por la comunidad en que vivimos. Estos e1mbolos deben de 

quedar almacenados en nuestra memoria como cúmulo de 

experiencias que nos ayudan a percibir el mundo. ademas de 

que alguna de nuestras posturas. gestos y símbolos. pueden 

ser intertpretados por todos los seres que habitan este 

planeta. hay que recordar que vivimos en sociedad y debemos 

interactuar con todos los hombres. 

Lo peor de todo. es cuando quieres explicar nuestras 

vidas utilizando las teorHls de la información ... "lo que tu 

me dices. puede ser verdadero o falso. como todas los 

hombres. si quiero lo acepto o lo rechazo segan mi 

conveniencia. todo depende de la utilidad que le de. La 

información~ que retomas de tu propia vida, muchas veces. no 

me sirve como guia de acción, pareciera que lo que me dices 

no lo retomas de tu medio ambiente ... estas loco o qué." 
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Yo sabia. gracias a ti. que la informacion era diferente 

a la comunicación, que incluso para ver comunicación debe 

existir información. ya que pensaba que comunicación e 

información ero lo mismo, y por eso tal vez nunca te podia 

entender. 

Pero después no comprendía por qué me seguías diciendo 

que la informacion son puros datos y que nada mas va en una 

sola dirección .. ,"lo que ves en la televisión y escuchas en 

la radio. es 

retroalimentacion 

simplemente información, 

función importante para que 

no hay 

exista la 

comunicación". Cuando platico contigo. me dijiste alguna vez. 

siento que me estoy comunicando con la televisión. Qué feo 

sent1a. 

Gracias a la información, comentó, las civilizaciones 

han cambiado, de la oral a la letrada y de la letrada a la 

audiovisual. en esta Ultima vemos que los mensajes se dan con 

mayor rapidez. La información ayuda a entender la lógica de 

las distintas sociedades, pero ni con todas las formas de 

comunicación y de informacion, estoy seguro que nunca te voy 

a entender ... al fin y al cabo mujer. 
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QJ!A Ml!A LA ELABOAACIOll DE ~lOllES 
lllSIJnJCCIOllESr SllilJE CAllll UHO DE LOS !'11SOS QUE SE llllKAH A COHllllJACIOll Y llO TE SALTES HlllGIJllO 

PASO 1: 
DEmm EL LUGAR DONDE UAH • SUCEDER LOS HECHOS• _____________________ _ 

DESCRIBE LAS CARACIERISllCAS F!SICOS YIO PSICOLOGICAS DEL PERSOK•JE CENIRAL1 -------------
DESCRrnE LAS cmCIERISllCAS flSICAS Y/O PSICOLOGICAS DEL PERSONAJE SECUNDARIO• ------------
DESCRIBE LAS CAMt1ERIS!lCAS FISICAS YIO PSICOLOGICAS DEL PERSONAJE IHCIDEKIAL: ___________ _ 

DESCRIBE cono conlEKZAK LOS HECHOS QUE UAK A sumrn EN LA HARRACIDH, SIK nENCIOHAR LO QUE u• SUCEDER• ___ _ 

l'ISO 2 
DESCRIBE cono SE INUOLUCRA EL PERSONAJE CEHIRAL EM LO QUE UA • SUCEDER ---------------
DESCRIBE cono SE IKUOLUCM EL PERSONAJE SE(UMOARIO EN LO QUE UA A SUCEDER _____________ _ 

DESCRIBE cono SE INCOLUCRA EL PERSONAJE INCIDEHIAL EH LO QUE UA A SUCEDER _____________ _ 

E)(l'L!CA LO QUE SUCEDE EH LA NARRAC!OH Y LO QUE CADA PERSONAJE NACE ----------------

PASO 3 
El<PLICA LAS CONSECUENCIAS QUE !!ENE PARA EL PERSONAJE CENTRAL, LO QUE NA SUCEDIDO EN LA HARRACION ------
El<PLlCA eolio QUEDAN LOS DEnAS PERSOHAJES DESPUES OE LO QUE SUCEOIO EN LA HARRACION __________ _ 

PllSO •• 
COftlEN2A A DESARROLLOR CADA UNO DE LOS PUllTOS ANTERIORES. GUOROo LA COKEREWA !Eft•!ICA Y PROfUNDl2A EH LOS PUHl.OS 

QUE tOHSIOERES NECESARIOS. RECUERDO QUE LA IRAnA <POSO !) SE DEBE RELACIONAR con LO UISIO EN CUSE •. ES OECIR, CON 
LOS COHIENIDOS !EORICOS DEL CURSO V QUE EL HACERLO EN UNA HARRACION ES SOLO UNA FORnA AftEH• DE PROPORCIONAR o 

DIFUNOlR CONCEPTOS IEORICOS, CON LA FINALIDAD DE QUE CUALQUIER PERSONA LE PUEOO EHtEHOER. PERO srn OESUIRlUOR o 

CAnBIAR TALES COH!EHIOOS Ammcos. 
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APTITUDES NECESAAIAS PAAA COMUNICAR. 

-c:tMCTDISllC.115 ID. lllMJO COlllNICHIUO 

1) EL tctOR SE SIRUI 11 UM MTDll Y 1.1 NOllfJCA. 

JA MTDII PUDI so OIGIMICA E INOIGlllICA. SI DDIOlll/'M SUISTllHCJI mustv• 1 IA llAlDJI QUE IGO IDI 

UTDIU, 11 ro• tDIPOllL o PDllNDaE, PllRA QUI u COlllNIC.tCION COtt ILlD sra POSIBLE. 

1) D. ACTOI RIALlll Ull tMBnJO EXlRl'SIUO. 

IL t .. JO ES U OPIMCIOfl QUI LLIIJI IGO COtt LI SUSTAll:JI DPllSJUA CUANDO NOPJFICA SU ESTADO. 

1L tMltJO IXPUSIVO, D UM IMllJO 11 QUI SI CONSUME DfDIGIA 1 ALIDIA TDIPORAL O PDMAHDn'IXDfJE 

UNA MTDll. SE DDKlltlM EXPUSIOft a AQUIWI NOJIFJCACJOH QUI sum LA Mltlllll 11 1.1 SUISHHCJA 

OORISIUA CONO CONSIWDICll tlL IRlllllMJO Di IGO, Lll SUISTQIHCll OOllSIUI 1S UH USO RELlVIHTi IH 

ti INIIMCCIOH COflfHI01Trt11. 

U 1.1 SHSIANCll IXPll$111t H(IUIDI UN USO llUVINti CllHDO EGO PIOICJCI IXPUSJOMl'S QUE ILID LOGIA 
DJf'DDICIHLIS DI OTMS SUSTANCIAS EXPllSIVIS Qlfl COHCURIIH DI EL MISMO •ITO PllCEPllUO, POR IJDO'LO 

EL GIS Y Lt DClllUll O LOS ll•JOS QUI SI HSl'llllHH DE EL. LtS PUIMAS DE DN NUOIFAL CUAtmO SE 

DtsPLIGAH O .OIANDO 1115 MHllDCI JtlCOGlllAS. 

2) "' SUSllNCH D'.PIESIUA OllIM su uso IELIVAHTI CUIHl>O too GIXIJUI musrota:s QUE LE PDllU • ILTIJI 
DIDRDICIU CUILINDiS PllCUTllLES DI 01MS MTDIAS. pOR EJmL0 ISCJtJllR DI UIM HOJA DI PAPEL 

O Dt EL PlllllOll; Dtl NlfO LO HSGLOU SDMMO DI 111 SJallDlll NMGlll. 

- IMMJO IXPllSllO SOID IL CllilPO DI IOO. ClllCI llLDMlll SU PROPIO OIGINIHOJ ESIO SI IULllA 

DI IOS J'OMISt 

- DrUSIOIG IOWllrrl utlLlllleO SI QfDPO O OIGANISllOS1 UN GIJIO, •IUNIO, PiM LLtMJt Lt AJDICJOH. 

~ JMCOfUOrlMllO AL SU OllGIHISMO CARllCIDlllllCH PDCIPTIBWt MQUJLLAISI PARA UN RJIO. 

- IMllJO IXPllSI'° COH IL CUDPO H ALTD. ClllleO IGO MtCI RiLl\ll1Nrt O. 0RG111NJStto DE IL?D Nll DUllR 

- IXPllSIOM, 1 llCES CClllAllDO COfrl 1.11 COUIOMCIOlt H ISTI. UDfiO Ull SIUIDO, • PD.IJICO, P(l([I CDUH. -,_JO mlllllHI CGll OllO a11:1Po. awao IGO QUlm Wlllll y HlHCIOlt K OTIOS ICTOID H y COlll -

NICICIOlf, lfllLl.-0 llM OIGIMllMO M • ID VIVO IHflNl'O 1 DtOS. GOUll 1 - PDSClll, am. 1 llJ, PIM 
-MI 111 IUlllOlllMI flSICO 1 RI a.M toc:llL. 

- , ..... IXPllllVO CON COSH. QIM90 1GO APIJCI 11 anmo ... llCll llLIVIN?I '" ...:ro H 1.1 MllM-

LUA. POI LIWLO DCllllR IM Y lllM O IM JA COllDI H UN IJllOL. 

- ,._ mllllto CGll OIUllOI. ·- IGO WLIU ... anao ..... ca llLillAllH UN PllOllCTO m11coo. 

NI ..-i.t. - ~ 1 - -· a. 111 V a. fl.._ . 
... GDall .. mm10N, J:L ACTOI DDI H -Y• Sii llCTIUll>olD lllDGITICO CON - • y llllTAllCIA 

llCllDIVO K -1 111111 Ol!Dlil lllllUI. ISTO D IH lGO COll Mil 1 11 -· - llllf.lll QH SI 

HI- • y IWICIOll DI " llUllM • llmCIM • -· NI IUJI N y IUISTAJICI• mmiv•. 
- 111110 llO ~ 11.111 - sam tlSllllGlll - DA UllHCIOll V OllllU VARIACIOHIS lllIICllllCAS DI 

Lt •ISM Sl•IAMCIA IXPllSIUI V DI O?iA SUIS?MICHS llU[ SI DtCUINl'R!M IH D. OOOIHO PDCUtlUO. 
- JClltllD?I JDlll llSllQIJI ma ISIS UllRIAClota ' w AUllJICI• DE' VlRHCIOHIS. 
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- PIM DUTlR SUS DPRiSJOKES, EGO tJOO QUE TDIER UN CANAL POR DONDE LAS SIJIAW IJ.IGDI A ALIER. tstE 

IDE DE COHOCIJI EL CINIL Y LOS OIROS POSIBLIS CAHAUS, PIUIA '510 D. SER UHIO llDIE QUI lml ZAS 

SIGUIOOES CAPACIDADES: 
- SAiDI MODULAR LA EHIIGIA QUE DUIE APTA NRA SO llANSMlllBLE POR D. CANAL QUE COIVIRIE COff ALID. 

- GDIDll SDMLIS COH flLCIMCE SUrJCIDn'I ,.. SILUfll LA DISllHCll QUI LOS sm•. o 81111 UI 

CILCUlatR lA IUMCIOH SUflClDftl DI U IXPUSIOH 
- GDlllAR SDMLiS QUI PUDlfl SD DIRIDtCIADAS POI SIS ORGllNOS PIJIQHIUOS. 

D> IOIO TJtABAJO IXPlISIVO COllISSPOflH Yll IM•JO PDCIPllVO. 
ESIE RIQUISllO DllGI eu1 fllllOS TDIGIN LOS ORGAHOS BIOLOGICOS y TIOK>LOGICOS NECESAllOS ... LA 

DllSIOtl V IEWCIOH DI SDMLES. IGUAUIDfll IS NECESlllO QUI SI ADECUlH AL MISMO CAl4AL. POI UDIPLO 

IOIOS LOS EUmftOS IIL APMTO fONDOl1 LARIMGI, UIGIA, UBIOS, ODIDI WLIZH U .. COHl'ICllllCJOff 

SONORA QUI WLIClll UH IUl'M llAIAJO. LOS MISMO SUCDI COH IL llPARAIO AUDITIUO DI ALTO. IH CUDflO A 

LOS IHSTJIHUJft'OS TICllOLOGJCOS lL rJDIPLO ES SJlllllAR. 

1> O. ACTOR PUDI IIJDJl!ii O mDSIMIAR A LOS Ol.JDOS Di llUDSAS flAKEJIAS, 

- DI L1 DPllSJOll IOLO SI IDI• D. OllDO IDIUO, HO SI MNIPUlat, NI SI IMSLIH. POI l.JlllPLO CUllDO 

UN GATO QUJm QUI SE SALGA SI iHtlllSO, PllmtMIHIE SE DISI IEPRESOOAlmO LA AGllSJOH. O CUttmO 

PllO UN UPll 1511 HO UIDCI A MI O HO CAllllA SU ISIADO POI SI SOLO. 

- IGO fUDI rosm UN llPDlOllO H OOUSIOlllS QUI ... DI SD.ICCIONllR PAllll IKDlalR IL OIJllO H lll'DDICll. 

DIH 11 llDiM IJSTICilllR H otMS [XPRISIOMIS QUI HlmlltD OllO Ol.JllO. 

- U.ID JDI COllOCD O. motOIJO DI DPWIOHIS •t MllEJI tGO. NM llSICllU U. llJSllO O&IDO 

DI IDDDICIA HSDIO. (COOUllMCIOH DE HIPIISDtlflCIONIS COll •si DI UN JUSltO mmoa10 »l PDCIPTOS.) 

1.2 l.t CClllNICtCIOH SOLO D fOSllU CUllGO: 

- SI EGO NO OPIM CON ti.e.ti IUSIMCJA IXPRESJUt, MI SDMLIS, 111 tMMSRISIOH ..... UI DISll .. llPllSiM 

llCIGll. 

- SI Al411ilt UIJLIU lllll SUBSIAltCHI mus1u1 PUO HO LOGIA onDGll H ILLt l'XPWIOlllS. 

- SI fll.&Me US SIMUS O alllCDI DI llLClltCI SUJUClfHll. 

- LO MISDICll H 111 l•t-1 H COllllllQICIGll 

- llO 111 .. 1 LO IUllSDlllCIGll .-11. 

ICIOI ratllllNI 1 ICIOI -IVOI • 

... CGllllHQICIGll .... COICIUKIGll llO Sl lllllGDI POI ... oamtuos QUI PllSIGlllll SlllO POI a. PIOCDllllllllO 

LOS ICIOS UIQltJVOS 1 LOS ICIOI DflllllOI SON toS JO.S 111 IMID!iCCIOH DC'IRI LOS llUS UJUOS, Ui n•- a l'OI ••• H ... COIClllCIGll ' ... ·- l'OI ... 111 ~ICllllll. ..su H 1111 ICIO r.llClllVO 

.... ICIO _ .... -· H - ··-·· CWllllM, - .... aw.t ••-ca .... lllD 
-· llllltDI wma QH utml!M 111 •IOll - H SI- QUI OllOI. 11 - a1•:t1 -
- lllllllUll 1111 ICIOI l\IUllllNI l'Ol lllPllSlllOI, 11 Ll Cllllt.OGllA COllO lllO CIOILllllCIOll 101 -11. 
l'llO llllllDI ICIOI l.llClllllOI CH llO IPIDDI SIR SUSllllllOI l'OI KIOS iXfll:SIVOI. NI ll.lml.O 1L CUGll 

111 OllllO. LOI '" 11 SI 1111111 snmttl IS ClllNIO, "ª uww. IO IDIO 11111 - llllOM - lllCll 
., • DISTDt ACTOS IJlCUtlUOS y tctos IXPIESIUOS QUI sr .... D! MM!lt eott.nnllt. UN ODLPE o DI DllO 

caso - 111.D, IJMI IAILHI• 11 MLll o 11: NlllCIS •• DIO 51 LI u.Mii DPDSIOH SlllCIOlllCI. 111 llCIONl

ca a - HSllD H 111 ICIO &m:llttto -··-1 Ulllll UllO IDCPRDIUO, o UICllllRSI. 
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MATERIAL DIDACTICO PARA LA CLASE DE LA GENESIS DE LA 

COMUNICACION. PRIMERA UNIDAD. 

OPERADOR: 
ENTRA CORTINILLA 
DISCO: EL ARBOL DE 
YUSUA. 
CANCION: CUANDO LAS 

CALLES NO 
TIENEN 
NOMBRE. 

LADO : UNO 
TRACK: UNO 
SUBE Y FONDEA 

OPERADOR: 
CORTINILLA 
SUBE lS SEGUNDOS Y 
DESAPARECE , 

PROGRAMA: GENESIS DE LA COMUNICACION 

FECHA: 

HORA: 

23 DE NOVIEMBRE DE 1990 

16:00 

EXPRESIONES SIN LIMITE PRESENTA SU 
PROGRAMA 1 TIDIPO EN MOVIMIENTO. HOY 
CON EL TENA• LA GEHESIS DE LA 
COllUNICACION. 

LOCUTOR 2 

GRACIAS ·POR ESTAR NUEVAllENTE CON 
llOSal'ROS, HOY CCllO EN TODOS LOS 
PROGRAMAS HABLARDIOS DE UNA 
INPORnNTE ETAPA DEL SER llUMAlfO EN 
SU EVOLUCION• LA COllUNICACION. PARA 
ESTO RETOllARDllS EL NITO RELIGIOSO 
DE LA GEllESIS DE LA VIDA, SIN QUE 
NUESTRA POSTURA AL RESPECTO AVALE 
ESTE POSTULADO, SIMPLEMENTE 
CONSIDERAJl'.>S QUE NOS PODRIA AVUDAR A 
EJEMPLIFICAR LA GENESIS DE LA 
COMUNICACION DEL AUTOR MANUEL 
llARTIN SERRANO. 
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OPERADOR: 
RAFAGA. 
DISCO: FRESS AIRE 

TRES 
CANCION: AIRE 
LADO DOS 
TRAK : TRES. 
SUBE : 15 SEGUNDOS Y 

DESAPARECE. 

OPERADOR: 
EFECTO DE 
RESONANCIA 

OPERADOR: 
TERMINA EFECTO 

LOCUTOR UNO. 

AL PRINCIPIO. NO HABIA NI CIELO. NI 
TIERRA. TODO ERA OSCURIDAD: FUE 
ENTONCES QUE DIOS SEPARO LAS 
TINIEBLAS DE LA NOCHE Y CREO LA LUZ. 
SEPARO LAS AGUAS DE SUS CAUSES Y 
SURGIO LA TIERRA. DE TODO CUANTO 
CREO VIO DIOS QUE ERA BUENO. FUE EL 
PRIMER DIA DE LA CREACION. SIN 
EMBARGO, LA TIERRA ESTABA SOLA Y 
DECIDIO POBLARLA: EL SEGUNDO DIA LA 
HABITO DE SEliBB VIVOS EXISTIO CUAJn'O 
SER VIVO ANIMAL Y VEGETAL PUDO HABER 
CREADO, Y TODO CUANTO CREO. VIO QUE 
ERA BUENO. EL TERCER DIA, VIO DIOS 
QUE EL SER VIVO llECESITAllA 
RELACIONARSE CON OTROS SERES VIVOS Y 
DECIDIO ENTONCES CAPACITARLOS PARA 
ELLO. Y DIJO: 

LOCUTOR 4 

DE HOY EN ADELANTE. CUANTO SER VIVO 
EXISTA EN LA TIERRJ., LOS CIELOS Y 
LOS MARES, TENDRAN LA CAPACIDAD PARA 
RELACIONARSE CON OTROS SERES VIVOS 
INTERCAMBIANDO INFORMACION. " 

LOCUTOR 3 

Y DE TODO CUANTO CREO. VIO DIOS QUE 
ERA BUENO Y LO LLAMO COMIJNICACION, Y 
DECIDIO ENTOCES DENOMINAR TODO LO 
QUE HABIA HECHO Y LLAMO CIELO A LO 
SEPARADO DE LA TIERRA Y LUZ A DONDE 
NO HABIA TINIEBLAS Y DIJO: 
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OPERADOR: 
ENTRA EFECTO 
DE RESONANCIA 

OPERADOR: 
TERMINA EFECTO 

OPERADOR: 
ENTRA EFECTO 
DE RESONANCIA 

OPERADOR: 
TERMINO DE LA 
RESONANCIA 

LOCUTOR 4 

"DENOMINARE ACTOR DE LA COMUNICACION 
A CUALQUIER SER VIVO QUE INTERACTUE 
CON OTRO U OTROS SERES VIVOS, DE SU 
MISMA ESPECIE O ESPECIES DIFERENTES, 
RECURRIENDO A LA INFORMACION. " 

LOCUTOR 2 

Y ASI LLAMO A CUANTA COSA EXISTIO EN 
LA TIERRA DIFERENCIANDOLOS UNOS CON 
OTROS, Y DECIDIO ENTONCES NOMBRAR DE 
MUCHAS OTRAS FORMAS A LO YA 
NOMBRADO. 

LOCUTOR 4 

" UTILIZARE EL TERMINO EGO PARA 
REFERIRME AL PRIMER ACTOR QUE EN UNA 
DETERMINADA .INTERACCION INICIA EL 
INTERCMmIO COMUNICATIVO Y ALTER 
PARA REFERIRSE AL ACTOR, QUE EN ESA 
MISMA INTERACCION RESULTA SER 
SOLICITADO COM\JNICATIVAMENTE POR 
EGO." 

LOCUTOR 2 

AL QUINTO DIA. VIO EL SEftOR QUE 
ALGUNAS ESPECIES HABIAN LOGRADO LA 
CAPACIDAD DE INTERACCION 
COMUNICATIVA Y QUE SE DISTINGUIAN 
PORQUE BIOLOGICAMENTE LOS HABIA 
DOTADO DE ORGANOS ESPECIALIZADOS 
TANTO PARA EXPRESARSE COMO PARA 
PERCIBIR SEftALES, DESARROLLANDO EL 
TRABAJO QUE REQUERIA EL INTERCMmIO 
DE INFORMACION Y QUE SE DISTINGUIAN 
Tl\MBIEN CONDUCTUALMENTE PORQUE 
POSEIAN PAUTAS DE COMPORTAMIENTO 
ADECUADAS PARA QUE EL TRABAJO 
GENERARA INFORMACION. 
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OPERADOR: 
RAFAGA(BIS) 
SUBE 10 SEGUNDOS 
Y· DESAPARECE. 

OPERl\DOR: 
ENTRA RAFAGA(BIS) 
15 SEGUNDOS Y 
DESAPARECE 

OPERADOR: 
ENTRA RAFAGA(BIS) 
15 SEGUNDOS Y 
DESAPARECE 

LOCtn"OR 2 

Y VIO DIOS QUE SIN ESOS ORGANOS Y 
ESAS PAUTAS NO SERIA POSIBLE LA 
INTERACCION INFORMATIVA ENTRE LOS 
SERES VIVOS. Y DIJO QUE TODO SER 
VIVO, ASI DOTADO, SERIA CAPAZ DE 
RELACIONARSE CON OTROS SERES VIVOS 
RECURRIENDO A UN COMPORTAMIENTO 
COMUNICATIVO. Y TODO CUANTO CREO VIO 
DIOS QUE ERA BUENO. 

LOCUTOR 3 

AL SEXTO DIA. CUANDO ESTUVO SEGURO 
DE LO QUE HABIA CREADO, EL SEROR 
DECIDIO· FORMAR AL HOMBRE TOMO BARRO 
DE LA TIERRA Y LO MOLDEO. PASADO EL 
TIEMPO, VIO QUE EL HOMBRE NO DEBERIA 
E!rl"AR SOLO Y DE UNA COSTILLA DE ESTE 
CREO A LA MUJER. 

ADAN Y EVA FUERON LA MAXIMA CREACION 
DE DIOS. ESTUVIERON A IMAGEN Y 
SEMEJANZA DE EL. HOMBRE Y MUJER SE 
PODIAN COMUNICAR CON ELLOS MISMOS, 
CON DIOS Y CON LOS DEMl\S SERES 
VIVOS. EL SEPTIMO DIA DESCANSO. 

ADAN Y EVA FUERON LA MAXIMA CREACION 
DE DIOS. ESTUVIERON A IMAGEN Y 
SEMEJANZA DE EL. HOMBRE Y MUJER SE 
PODIAN COMUNICAR CON ELLOS MISMOS, 
CON DIOS Y CON LOS DEMl\S SERES 
VIVOS, PUESTO QUE ESTABAN FORMADOS Y 
RODEADOS DE MATERIA ORGANICA; LA 
MATERIA PODIA ALTERARSE PARCIAL O 
TOTALMENTE. EL CREADOR LLAMO A ESTA 
ALTERACION SUBSTANCIA EXPRESIVA Y 
DOTO A AMBOS DICIENDO: 
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OPERADOR: 
ENTRA EFECTO 
DE RESONANCIA 
EN TODO EL 
PARRJIFO. 

OPERJIDOR; 
ENTRA Rl'.FAGASCBIS) 
10 SEGUNDOS BAJA Y 
DESAPARESE. 

LOCUTOR CUATRO 

COMO MATERIA ORGANICA. TENDRAN LA 
DECISION DE MODIFICAR Y ALTERAR LA 
MATERIA. A ESA SUBSTANCIA EXPRESIVA 
PODRAN APLICARLE UN TRABAJO 
EXPRESIVO Y GENERAR PRODUCTOS 
COMUNICATIVOS O EXPRESIONES, CON 
ELLO LOGRARAN RELACIONARSE CON 
OTROS SERES VIVOS. " 

LOCUTOR 2 

ADAN Y EVA SE COMUNICARON, 
PRIMERAMENTE ENTRE ELLOS Y 
ENTENDIERON QUE. ALGUNOS SERES 
VIVOS PODIAN A SU VEZ HACER LO MISMO 
Y QUE CON SEAALES COMO SALTOS, 
BRINCOS, Y DEllAS MOVIMIENTOS, 
LOGRABAN INTERACCIONAR CON SU MEDIO 
AMBIENTE. 

EN MEDIO DEL Pl\RAISO, EXISTIA EL 
ARBOL DEL BIEN Y DEL MAL. Y DE 
EL. DIOS RABIA PROHIBIDO COMER SUS 
FRUTOS; SIN EMBARGO EVA NO OBEDECIO 
E INDUJO A ADAN A COMER DEL FRUTO, 
QUE LA SERPIENTE LES RABIA DADO. 
EL SEAOR AZOTO SU IRA SOBRE AMBOS, 
CORRIO A ADA Y A EVA DEL PARAISO Y 
CONDENO A LA SERPIENTE POR EL RESTO 
DE SUS VIDAS. 

ADAN Y EVA SE DIERON CUENTA DE SU 
DESNUDEZ; SE A VERGONZARON DE LO QUE 
VIERON Y TAPARON SU VERGUENZA 
INCORPORANDO A SU CUERPO UN ELEMENTO 
EXTRAftO, LA HOJA DE PARRA, QUE SE 
CONVIRTIO EN UNA CARACTERISTICA 
PERCEPTIBLE AJENA SU CUERPO. 
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OPERADOR: 
ENTRA EFECTO 
DE NATIJRALEZA 
TALLAR PIEDRAS. 

5 SEGUNDOS. 

ENTRA EFECTO 
DE NATIJRALEZA 
TODO EL PARRAFO. 

HOMBRE Y MUJER VAGARON POR EL 
MUNDO. QUE. DIOS HABIA CREADO. 
DESCUBRIERON DARLE USO A TODA 
MATERIA QUE HABIA A SU ALREDEDOR, LA 
CUAL LES SIRVIO PARA CONOCER SU 
HABITAD. 

EVA: QUE HACES CON ESAS 
PIEDRAS. 

ADANr MIRA AL TALLARLAS, ESTA SE 
PONE FILOSA Y DEJA IQRCADO 
CON RAYAS LA OTRA. ESTO NOS 
SERVIRA CUANDO CAMINEMOS A 
OTROS LUGARES, PORQUE 
DEJAREMOS MARCADA CUANTO 
PIEDRA O ARBOL VEAMOS, PARA 
ASEGURARNOS DE QUE AQUI YA 
ESWVIMOS. 

EVA: TAMBIEN. PONDREMOS EH UNA 
AQUI LOS DIAS QUE 
TRANSCURREN. 

ADAN Y EVA RECORRIERON MUCHAS 
LATI'IUDES CON DIREFENTES CLIMAS, A 
CADA \JNO DE ESTOS SE 'IUVIERON QUE 
ADAPTAR MODULANDO SU ENERGIA 
A TREVES DEL TRABAJO EXPRESIVO QUE 
TENIAN QUE DESEMPEAAR, YA QUE LOS 
HABITAD NO SIEMPRE FUERON IGUALES. 

HOMBRE Y MUJER, YA SIN LA AYUDA DE 
DIOS. TUVIERON QUE MODULAR SU 
ENERGIA PARA TRANSMITIR A TRAVES DE 
UN CANAL.QUE AMBOS COMPARTIAN. SUS 
EXPRESIONES. 

EVA 
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MAGNITUD. COMO EL DE AYER, 
TENDRE QUE DIRIGIRME A 
GRITOS CONTIGO. 



OPERADOR: 
Em'RA EFECTO 
DE NATURALEZA. 

OPERADOR: 
RAFAGA!BISl 
SUBE 10 SEG. 
Y DESAPARECE. 

AD!IN CUANDO SEA IMPOSIBLE 
COMUNICARNOS, VERBALMENTE, 
PODREMOS UTILIZAR NUESTRO 
CUERPO PARA EXPRESARNOS .. 

EVA sr. PERO PARA ESO NOS 
TENDREMOS QUE PONER DE 
ACUERDO PRIMERO. 

AMBOS, PUDIERON GENERAR DIFERENTES 
CLASE DE SEílALES, ENTENDIBLES PARA 
COMUNICARSE. ASI SE DIERON CUENTA 
QUE AL POSEER LOS MISMOS ORGANOS 
BIOLOGICOS, QUE DIOS LES HABIA 
PROPORCIONADO, LOGRABAN EMITIR Y 
PERCIBIR SEMALES SIN TENER NINGUN 
PROBLEMA. 

EVA: TE DAS CUENTA QUE SI ME TAPO 
LOS OIDOS NO ESCUCHO LO QUE 
ME DICES. 

ADAN: CLARO, PUES TENEMOS LAS 
MISMAS PARTES DEL CUERPO Y SI 
NOS FALTARA UNA ,A TI O A MI, 
COMO LOS OIDOS O LOS OJOS. 
SE NOS DIFICULTARIA 
COMUNICARNOS. 

LOCUTOR 3 

EL CREADOR HABIA DOTADO A SUS HIJOS 
DE ORGANOS ESPECIALIZADOS PARA 
COMUNICARSE, LOS CUALES LES 
PERMITIAN INTERRELACIONARSE DE 
MUCHAS FORMAS. DIOS, LES DIO EL DON 
DE LA EXPRESION PARA PODER 
INTERACCIONAR CON SU AMBIENTE Y 
PODERLO MANIPULAR. 
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OPERADOR: 
ENTRA RAFAGA 
(BIS) 15 SEGUNDOS Y 
DESAPARECE. 

ADAN Y EVA PENSABAN COMO VIVIR MEJOR 
EN CADA ENTORNO AL CUAL LLEGABAN, 
ESE PENSAMIENTO SI NO LO EXTERNABAN 
POR MEDIO DE LA COMUNICACION, NO 
LOGRARIAN UNA INTERACCION, YA QUE 
NO OPERABAN NINGUNA SUSTANCIA 
EXPRESIVA, NI TRANSMISION. NI 
SEAAL, AUNQUE EXISTAN 
REPRESENTACIONES INDIVIDUALES 
IMPORTANTES PARA AMBOS. 

AL PASAR LOS AROS, ADAN Y 
EVA, TUVIERON HIJOS Y HUBO MAS 
HABITANTES EN EL PLANETA. TODOS SE 
DIERON CUENTA QUE PODIAN 
INTERACCIONAR DE DOS MANERAS. UNA DE 
MANERA EJECUTIVA Y LA OTRA DE MANERA 
EXPRESIVA. 

LAS EJECUTIVAS SE DAN POR EL CAMINO 
DE. LA COACTUACION .. APLICANDO MAS 
ENERGIA SOBRE EL OTRO: 

POR EJEMPLO CUANDO ADAN LE AYUDABA A 
EVA A RECOGER LO SEMBRADO. 

EL ACTO EXPRESIVO, SE DA POR MEDIO 
DE LA COMUNICACION. MEDIANTE SEnALES 
SIMBOLICAS. 

POR EJEMPLO CUANDO ADAN LE 
TRANSMITIA UN MENSAJE POR MEDIO DEL 
HABLA A EVA. 

LOS ACTOS EECUTIVOS Y EXPRESIVOS SE 
INTERRELACIONAN ENTRE SI, LA 
COACTUACION Y LA COMUNICACION SE 
ENCUENTRAN EN CONSTANTE RELACION. 

POR EJEMPLO CUANDO CAIN MATO A SU 
HERMANO ABEL. 

LOS ACTOS EJECUTIVOS PUEDEN SER 
CAMBIADOS POR ACTOS EXPRESIVOS. 
CUANDO ADAN EN LUGAR DE TRANSLADARSE 
POR UN OBJETO QUE SE ENCUENTRA 
RETIRADO DE EL Y CERCA DE EVA, LE 
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OPERADOR: 
ENTRA EFECTO 
NATURALEZA. 

OPERADOR• 
SALE EFECTO. 

OPERADOR• 
ENTRA CORTINILLA 
SUBE Y FONDEA. 
1!1 SEGUNDOS. 

PIDE A ELLA QUE SE LO PASE. 

TAMBIEN EXISTEN ACTOS EJECUTIVOS 
QUE NO PUEDEN CAMBIARSE POR ACTOS 
EXPRESIVOS .. 

ADAN• JALA ESE TRONCO 
EVA , NO PUEDO 
ADAN, PON MAS FUERZA. 

ADAN Y EVA VIERON COMO LOS SERES 
VIVOS MAS DESARROLLADOS YA QUE 
LOGRABAN INTRERACCIONAR MAS POR LA 
VIA EXPRESIVA QUE LA EJECUTIVA. 
AMBOS LEJOS DEL PARAISO, QUE DIOS 
LES HABIA CREADO, LOGRARON NUEVAS 
FORMAS DE VIDA ENTRE ELLOS Y LAS 
DEMAS ESPECIES. POR MEDIO DE LA 
COMUNICACION. 

LOClTI'OR 

EXPRESIONES SIN LIMITES PRESENTO SU 
PROGRAMA• TIEMPO EN MOVIMIE!n'O HOY 
CON EL TEMA 1 LA GENESIS DE LA 
COMUNICACION. 
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OPERADOR• 
SALE CORTINILLA. 

LOCUTOR 2 

PRODUCCION 

ADAPTACION 

ENRIQUE ARELLANO 

VENUS ARMENTA Y 

ENRIQUE ARELLANO 

MUSICALIZACION• ROBERTO LOZANO 

VOCES: 
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CRISTINA ALEJANDRI 

VENUS ARMENTA 

ROLANDO BACA 

ROBERTO LOZANO 

ALAJANDRA MARTINEZ 



ELEMENTOS DE LA COMUNICACION 



EL PROCESO DE COMUNICACION 

EMISOR CANAL MENSAJE CANAL RECEPTOR 

i i 
EL llOHUlllUO E!IPIEZA SOPORTE FISICO LAS Sl.'MALES ORClllllZADAS SOPORTE FISICO EL llllHU !DUO QUE 
EL PROCESO DE MECESAAIO PARlt l1IE LLl.'INIH lllA NECESARIO PARlt INIERPRETA EL 
CO"UN ICACION LA IMl!ISl!M INmteloiw.IDAD DI EL LA llWISlll S 111 l!DISAJE. 

DE INFOllMCl!M COllTDUDO DE CIERIA DE INFOilllACl!M 

1 IMFOllMCl!M. 
1 

' 
llJ IDO: TODO '4JELLO l1fE llJIDO: TODO .fillJELLO 
Pll!lllllA EL lllJ&\IE IJlE l1IE PER'llJllM EL 
SE OOlllTl!lt DI EL llDISAJE y 1J1E SE 
SOPOftTE FISICO. OOIDlllW\ DI EL 

SOPORTE FISICO. 

-----------------···········-··········• COD I GO ···-···········-········--········• 

COllFl~l!M 

ClWIDO EL DllSOR ORDENA SUS 
COIHGO<SI MM IWllAI Sil 
IIXAJI, 

REGLAS DE ELAIIO!w:l!M Y DE 
COllBlllACl!M DE LOS ELDIDITOS 
HL llDISAEJE, 

DECODIFl~l!M 

ClWIDO EL RECEPTOR IMTERPREIA LOS 
IMTERPRE111 LOS CODIGOS 1JJE LE 
mllA EL llDISAJE, 

MARCO DE REFERENCIA 

El. CCll'IDUDO EXISTEM!E 1JJ! A\'IJllA Y PEllllTE LA INIERPRETACl!M 
DEL lllEAJE ' ' 

' ' L.••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ 

RETROALIMENTACION 
EL llEHl\.IE DE !IETOlllO ClJAllDO EL RECEPTOR CNllll~ DI DllSOR Y EL DllSOR EH RECEPTOR. 
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ACTORES 



ACTORES DE LA COMUNICACION. 

LAS PDISOltAS FISICAS QUl COI! - PllOPIO 
O COMO PORTADORES O IIPUSDllAHUS DI OTRAS PDSOltAS 
GRUPO, IHSllTUCIOlll:S U O(l(ijlHl:laCIOltIS DllllAH Dt 

COllJHICACIOH COll OllDS ACTOllES, 

LAS PEllSO!tAS rmcas POR CUVA IDIACIOH UCltlCA 

UNOS ACIOllES Pllt:DDt COIMtlCAR COH OTROS, SllllPRE 
QUI su IHIEllVDtCIOlt n:anca Dt IL PROCESO 

COllJHICATIUO DICWYA, IHCWYA O llOHFIQUI IAIOS DE 

llAIOS DI IUDlllCH PROPORCIOllHOS POR OTROS 

ACIODS. 

¡ 
LOS llCTOUS Sl DIUllDt EHt 

ICTOUS QUE SE SlRVDt H LA COllJlllCllCIOH; 

AQUILLOS QUE SOH llESPOHSABLES DE UI lllFORllACIOH 

QUE CIRCULA Dt IL SiSTDM DE COllJHICACIOH O 

lllSl'ONSlll.IS DE SU COHSUllO. 

i 
ICIOllS QUl lllVEH A LA COllllUCACIOll 
AQUELLOS QUl l'OHDI Dt CIRCULACIOH 

ClHllJllIDIARIOl llO'OR*CIOH ILAIOMIA 

POI OUOS ACIORIS Y CO!ISUHlllA POR TIRCE

llOS, SIDIPll QUE SU THIDllEHCIOll H'ICTE 

A LOS DATOS DE REIERIJICIA QUI LLEGA A 
ALIER. 

CIASlflCllCIOH DE LOS ACIORES 

nDllE llNCIOI 
ES IL ACIOR QUI REALIZA Ultll 
EHllE LA lllFOR- lllDIACIOH 

llACIOll "'E COGltll(UA, 

ES UTILIUDA, POS-

!ERIOMmlE, COllO 

UH PIOIUCIO COllJHICllllUO. 

ISll1UCTYML O llEDIAIOI 

ftlRllCTft Dt TOllO O EH NIRIE 

Dt LA SILECCIOft, EUALllACIOft 

DE LA llO'ORllACIOH QUl SE LE 

omcE A OIRO EH UH PIOIUCIO 
COllJHICATIUO, 
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m:moa 
QUIDtES LLEGAN A COHOCER 

O A UTILllAR IL PIOIUC!O 

COllJHICATIUO. 



f'El<O N:> N:rt>Re5 EtJ EL SEtJ-rt¡;o 
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.· -¡UGH!-
·•· t;S'f'oS 'Met?IOS 11'.JS"f'l'f'LlCiOl-JAU'ZAt:eS• v15iJEN A 
5El2 NUESTl2-0 sa:;.uNr::x:> CASO (AC.'TO'ReS <i'UE' 
su<.vet-J #>- LA CO!'fUl'JICH:i<&J)J y sol'! AG>l.iel.l..05 
QUE, A MAN~ ce: n·J"f'E!2Me:>l.0.12\0& (o '-lil.CS 
C.OYOí"BS) I pONet-) E:t-1 C.112C.L/L.AOÓN .~µ,AC.I~ 
E~ ~ ona:"5 AC-rt:>IZES Y Cot-JSl.lM~
t;;>p. R:iR -re ICICelC?ClS , .s1 EMl'CIS ~ S.J 11J'Tl::2 
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~ / SIN 1'.A&O.R fOR. 
UN MeD/~1 SI 65~ 
~~Rt:e. 
L't--1 .AC.T"OR. ~ SlelA 
l't 1..,1>. COMtJr-llC-.C.l&l, 
No Que se s1~A re 

. EL-LA. 

.'lf: A/llr( ! / CASTIGO net.- OUMPo °*' 
AS( Pl)6S J ~M#JDO>: 

fOtl!. LO "t;AtJ101 ~ N~ 
~DIO r-112> ~ V'Ar..tcez:. 
LA ~UNICACl<SIJ Q<JE; i>Ei ~1-
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INSTRUMENTOS 



INSTRUMENTOS DE COMUNICACION. 
1 

TOJ>OS LOS APARATOS BIOLOGICOS O IHSUWllllftOS TECHOLOGICOS QUE PUEBEH 
ACOPLARSE A OTROS SIHILARIS PAPA OBTEHER PROl>UCCIOH, IHIERCAHBIO Y RECEPCIOH DE SEHALES. 

~ 

BIOLOGICOS 

SOH TOJ>OS lllESTROS APARATOS 

QUi DllTDt Y RICI BEH SIHALES. 

NUESTRO APAMTO ACUSTICO Y 

NUESTRO APARATO FOHOLOGICO. 

UH ORGAHO DIJ SOR 

AHPLIFICAJ>ORIS. 

FUHCIOlfAH SIH llODIFICAR 
LA HATUMLl:tA DE LA 

SEHAL. 

AllBOS IHSTRUllEHJOS tIEHEH 

PAPA SDUIR A LA 

COlllHICACIOH. 

LOS HEDIA. 

TECMOLOOICOS 

TRAl>UCTORES. 
CAHBIAH O TPADUCEH 
SEHALES DE UH 

CODIGO EHERGETICO 

A OTRO CODIGO. 

QUE SE SIRUEH 

Di LA COllJHICACIOH 

LAS EQUIPOS QUE 

PROCESAN IHFOR -
HACIOH. 

UH CAHAL TRAHSHISOR UH ORGAHO RICEPTOR 
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EXPRESIONES 



EXPRESIONES 

• SUSTANCIA ¡ 

SUSTANCIA 
INFORMADA 

lllflllNCIAS 
PIICEUJJJ,1:5 

DJFIUNUS 
ES'l'Atl05 
rucrrr11us 

EXPRESIONES 

+ 

ARTICULACIONES 

lllSUNTA.i 
.Dl'.Sl&N~ClONU 
IXllUlllA 

1 

SUSTANCIA 
EXPRESIUA 

+ 
"AJUIA IND&l
UJIA UU lfNl
ltU UNllUS 

1 
CLASIFICACION 

l 

OHltOS QUI SU 
JUNCION UIN• 
cu.i. HO u 
co"UNICH11STO 
11 SICUNUUC 

' fi ¡¡;¡¡¡·¡g¿¡;¡:¡;-1 
1HlltUNJINTU r 
1VISTIDCS l 
~----------------J 



MATERIAL DIDACTICO PARA LA CLASE DE DISERO GRAFICO. 

OPERADOR: 
ENTRA CORTINILLA 
DISCO: EL ARBOL DE 

YUSUA. 
CANCION: CUANDO LAS 

CALLES NO 
TIENEN 
NOMBRE. 
UNO LADO. : 

TRACK: UNO 
SUBE Y FONDEA 

OPERADOR: 
SUBE CORTINILLA 
10 SEGUNDOS Y 
DESAPARECE. 

OPERADOR 
RAFAGA 5 SEG. 

PROGRAMA DE RADIO 

PROGRAMA DE RADIO DEL TEMA: 
EXPRESIONES COMUNICATIVAS. 
ENERO 09 DE 1991. 

LOCl.ITOR 1 

EXPRESIONES SIN LIMITES PRESENTA SU 
PROGRAMA: TIEMPO EN MOVIMIENTO.HOY 
CON EL TEMA LAS EXPRESIONES 
COMUNICATIVAS. 

LOCUTOR l 

EL TEATRO DE LA UNIVERSIDAD SE 
ENCONTRADA OSCURO, COMO SI ESTUVIERA 
CUBIERTO DE BRUMA. EL ESCENARIO 
LUCIA DE MANERA CONTRARIA, LLENO DE 
LUCES. ALLI SE ENCONTRABA TRES 
ARTISTAS DEL ARTE DRAMAT!CO, 
ENSAYANDO LA OBRA MAS ESPERADA 
DENTRO DE LA UNIVERSIDAD EL 
VENCIDO. 

RUBEN: ACTOR DESDE HACE CINCO 
AAOS EGRESADO DE LA ESCUELA DE ARTES 
DEL ESTADO DE MORELOS. ACTUALMENTE 
IMPARTE CLASES EN LA UNIVERSIDAD. SU 
CARACTER ALEGRE LE PERMITIA VERSE 
NATURAL EN ESCENA. 
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. OPERADOR: 
.RAFAGA 5 SEG. 

LAURA: ESTUDIANTE DE ARTE DRAMATICO 
EN LA UNIVERSIDAD. A CONSIDERACION 
DE RUBEN LA MEJOR ALUMNA DENTRO DE 
LA CARRERA, PERO COMO TODA 
PRINCIPIANTE TENIA UN PEQUE~O 
DEFECTO: LE COSTABA MUCHO TRABAJO 
MANEJAR LOS NIVELES DE EXPRESION 
CUANDO ACTUABA. 

RAUL: DIRECTOR DE TEATRO DESDE HACE 
YA 1 O AROS, DE CARACTER 
TEMEPRAMENTAL Y AFERRADO A SUS 
IDEAS, BUSCABA QUE SUS ACTORES SE 
EXPRESARAN DE MANERA NATURAL Y 
ORIGINAL AL ACTUAR . 

LOS TRES SE ENCONTRABAN PLATICANDO. 
DESPUES DE ENSAYAR PARTE DE LA 
OBRA.RAUL CON SU CARACTER 
TEMEPERAMENTAL LE EXIGIA A LAURA QUE 
FOMENTARA MAS SUS ACTOS EXPRESIVOS 
EN EL ESCENARIO. 

RAUL : 
ACUERDATE LAURA QUE TU CUERPO DEBE 
SER EL FACTOR PRINCIPAL PARA LA 
PRIMERA PARTE. 

LAURA: 
PERO ACTUO LO MEJOR POSIBLE, TRATO 
QUE MI CUERPO SE DEJE LLEVAR AL 
RITMO DE LA VOZ DE RUBEN. 

RAUL: 
SI PERO NO EXISTE SINCRONIA ENTRE TU 
CUERPO Y TU VOZ. OTRA COSA CUANDO 
REALICES LAS SERALIZACIONES, CON EL 
PEDAZO DE CAL SOBRE LA PIEDRA. HAZLO 
MAS DESPACIO Y CON LA LETRA MAS 
GRANDE. LO MISMO CUANDO PINTES SOBRE 
EL OLEO, RECUERDA LA COMBINACION DE 
LOS COLORES. 



OPERADOR: 
RAFAGA ·5 SEG. 

LAURA: 
A CARAY, CUANTOS TIPOS DE 
EXPRESIONES TENGO QUE REALIZAR. 

LOCUTOR 1 
RUBEN QUE SOLAMENTE OBSERVABA LA 
SITUACION COMENTO. 

RUBEN: 
SOLAMENTE TRES LAURA: LA PRIMERA CON 
LA COSAS DE LA NATURALEZA O SEA 
CUANDO TOMAS EL PEDAZO DE CAL Y 
PINTAS SOBRE LA PIEDRA. LA SEGUNDA 
CUANDO UTILIZAS UN OBJETO FABRICADO, 
OSEA LA TELA PARA EL OLEO Y LAS 
ACUARELAS DE COLORES Y LA TERCERA 
CON TU CUERPO CUANDO BAILAS EN EL 
PRIMER ACTO. 

LAURA: 
ME LO PODRIAS EXPLICAR MAS A FONDO. 

RUBEN: 
CADA V ES QUE EMITAS UNA EXPRESION 
VAS A CONTAR CON VARIOS ELEMENTOS 
IMPORTANTES PARA REALIZARLO. PRIMERO 
VAS A TENER UNA MATERIA INFORMADA, 
ESTO ES EL MATERIAL QUE TE VA A 
SERVIR PARA TRASMITIR UNA 
INFORMACION O UN MENSAJE, YA SEA CON 
UN PEDAZO DE CAL O LAS ACUARELAS. 
POSTERIORMANTE ESE MATERIAR LO VAS A 
ENERGIZAR PARA PRODUCIR SERALES O 
SEA VAS A TENER QUE MODULAR TU 
ENERGIA AL REALIZAR EL TRABAJO 
EXPRESIVO QUE SE REQUIERE. 

LAURA: 
QUE ES LA SUSTANCIA E~PRESIVA . 
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OPERADOR: 
RAFAGA 5 SEG. 

RUBEN: 
ES CUANDO TU MATERIA LA VAS A 
lITILIZAR PARA EMITIR UN MENSAJE. LA 
SUSTANCIA EXPRESIVA DE LA NATURALEZA 
ES TU PEDAZO DE CAL. QUE SABES QUE 
ESTA EN BUENAS CONDICIONES PARA 
EMITIR SERALES. AL IGUAL QUE LAS 
PINTURAS Y EL OLEO QUE SE ENCUENTRAN 
BIEN FABRICADAS O TRANSFORMADAS, ESTO 
LO LLAMAREMOS SUSTANCIA EXPRESIVA CON 
OBJETOS FABRICADOS. 

LAURA: 
Y MI CUERPO CUANDO ESTA EN 
CONDICIONES DE.PODER ACTUAR Y BAILAR 
ES UNA SUSTANCIA EXPRESIVA DE UN 
ORGANO VIVO. 

LOClITOR l 

QUE INTERESANTE COMENTO RAUL Y 
PREGUNTO, 

RAUL: 
RUBEN, ENTONCES LOS MAS UTILIZADOS 
SON LOS OBJETOS FABRICADOS, 

RUBEN: 
CLARO, Y AQUI PODEMOS ENCONTRAR DOS 
CLASIFICACIONES. LOS PRIMEROS SON 
LOS QUE SU FUNCION PRINCIPAL ES 
GENERAR EXPRESIONES COMUNICATIVAS. 
POR EJEMPLO LAS ACUARELAS PARA 
PINTAR. LAS PLUMAS Y LOS LAPICES 
PARA ESCRIBIR UN SEMAFORO PARA 
ORDENAR EL TRAFICO. PERO TAMBIEN 
EXISTEN OBJETOS QUE SU FUNCION 
PRINCIPAL NO ES COMUNICAR. ESTO 
SUCEDE CON BIENES SOCIALES COMO 
HERRAMIENTAS Y lITENCILIOS INCLUSO EL 
MISMO VESTIDO. MIRA YO PUEDO DIBUJAR 
EN UN PLATO UN PAISAJE. PERO EL 
PLATO NO FUE HECHO PARA QUE 
REALIZARA DIBUJOS. SINO PARA PONER 
AHI MIS ALIMENTOS. 
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RAUL: 
MIRA QUE INTERESANTE Y PENSAR QUE 
TODO ESTO OCURRE DENTRO DE LA OBRA DE 
TEATRO Y NOSOTROS SIN DARNOS CUENTA. 

LAURA: 
DENTRO DE LA OBRA PERO .TAMBIEN EN 
NUESTRA VIDA COTIDIANA. PERO RUBEN 
QUE SON LAS EXPRESIONES. 

RUBEN: 
ES TODO LO QUE LES DIJE MAS APARTE 
UNA VARIEDAD DE PERCEPCIONES Y 
ESTADOS DISTINTOS DE PERCEPCIONES. 

LAURA: 
NO ENTIENDO OTRA VEZ. 

RUBEN: 
LA VARIEDAD DE PERCEPCIONES ES 
CUANDO TU RECIBES ESTOS MENSAJES DE 
MANERA ESCRITA COMO EL GUION O DE 
MANERA ICON!CA, LA ESCENOGRAFIA POR 
EJEMPLO Y LO SONORO QUE ES EL CASO 
DE ICONICA,LA ESCENOGRAFIA POR 
EJEMPLO Y LO SONORO QUE ES EL CASO 
DE LA MUSICA. Y LOS DIFERENTES 
ESTADOS PERCEPTIVOS ES CUANDO 
RECIBES UN MENSAJE DE DIFERENTES 
MANERAS. LO ESCRITO LO PUEDES 
CAMBIAR POR LO ICONICO QUE A SU VEZ 
SE PUEDE CAMBIAR POR LO SONORO. AQUI 
PUEDES REALIZAR DIFERENTES 
COMBINACIONES. 
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LAURA: 
POR EJEMPLO EL TELEFONO SE PUEDE 
REPRESENTAR DE LAS TRES MANERAS, 
VERDAD. 

RAUL: 
CLARO TAMBIEN EL AIRE, UN GATO, UN 
PERRO, HO NO. 



OPERADOR: 
RAGAGA 5 SEG. 

OPERADOR: 
ENTRA CORTINILLA 
SUBE Y FONDEA. 
15 SEGUNDOS. 

RUBEN: 
ESPERO QUE ESTOS CONCEPTOS TE SIRVAN 
LAURA PARA MEJORAR TUS ACTUACIONES. 

LAURA: 
ESPEREMOS QUE SI. 

RAUL: 
BUENO, DEJEMONOS DE TANTA PLATICA Y 
A ENSAYAR. 

LOCUTOR 

DESPUES DE ESTA PLATICA QUE TUVIERON 
LOS TRES, LAURA PUDO MANEJAR MEJOR 
SUS EXPRESIONES YA QUE PUSO MAS 
ATENCION A LO QUE REALIZABA: EN 
TANTO RAUL Y RUBEN APRENDIERON QUE 
UN POCO DE TEORIA DE EXPRESIONES 
COMUNICATIVAS NO LES CAIA NADA MAL 
PARA MEJORAR SU TRABAJO ARTISITCO. 

LOCUTOR l 

EXPRESIONES SIN LIMITES PRESENTO SU 
PROGRAMA: TIEMPO EN MOVIMIENTO HOY 
CON EL TEMA: LAS EXPRESIONES 
COMUNICATIVAS. 
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OPERADOR: 
SALE CORTINILLA. 
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LOCUTOR 2 

PRODUCCION 

GUION 

HUSICA: 

VOCES: 

ENRIQUE ARELLANO 

ENRIQUE ARELLANO 

RAUL GARCIA 

VENUS ARMENTA 

RAUL GARCIA 

LAURA GONZALEZ 

ROBERTO LOZANO 



LA APAllC!DN DE DATOS DE 
JiEFEREHClllHO TtEHEUh 

SElltlDO COll BASE A REPRE
SEllTACIDllES. 
PEJIRD,nUWE,11110. 

"amos DE ACCIQM 
JMFORmlOH COM UH 
mmo QUE AFECTA 
AL C0"10!TAMIEM!Q. 

ilCMUC!OR 
1e1t1111 mu 
101 DITEl'•IMOOS 
Utl~ULOS 6EME
lllDOS EM EL 
lllHIC!laSO DE 

IU!A. 

REPRESENTACIONES 

UH ~ONJUllTO DE DATOS trE 
REFEJIENCJA PliDPORCIONADOS 

POR EL PRODUCTO conuNICAtlU() 

QUE POSEE llLGUH SEHT1DO 
AL USUARIO, 

MODELOS 

ftDDELOS DE COGlllCIOM 
CU•llOO LA IMFORn•CIDM llFECTA 
11. COMOCl!IEMIO. 

El. IHlllDIZIJE DE LA 
EIClllTUll IFECTI 1 LO 
OHHIZACIOM DE LAS 
E>IPElUEMCIOS smE LA 
RULJir¡:,D, 

REPñESEHtAC10HES CDH JIMSE A LA 

Olit$ANl2ACIOH DE DATOS. 

EL PERRO "UERJ>E AL HIHO. 
EL HIHO nuERDE QL PEr.RO. 

SENTIDO DIFEJIENTE A LA ORACJOM • 

1 

"ººnos IM!EHCIOMAl.11 
CUANDO LA IMFOHICIOM AFECTA 
LOS JUICIOS PE VALOR. 

EH LOS M.n. CUANDO LOS 
moan DESEIM LOGHI ftEDUM!E 
U CO"UllCICIOM CIEll!OS EFECTOS 
<n•tER IALEi 1 ~or. JALES,?OL Jt JCOS,. 
COGNltIVOS,UtETICOS V CllZ.tUlQ .. 

LES>, 

MO EXISTE COMUHICACIOH SI HO HAY REPRESEH!ACIONES 
POR EGO 't IOLTtR. 
ALtEJ; tlEME QUE GEllEUA UN noOti.O DIFEilEflTE DE 
EEPJ!t¡EllTACIOPIES QUE EGO. 
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REPRESENTACIONES 
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UNIDAD TRES 

ANALISIS ESTRUCTURAL DE LAS 

E X P R E S 1 O N E S 



SL S:8TftUCTU9tll'llL• •MO 

,UMDll'D011t•f V •)(PONIENT•e OJlllOIEN Y tEl"l!ICIOM ORIOE~DEP'INICl,ON 
r D•L ••T~Ui'l'UJllll'Ll9"º D•L ... TRU¡TuJll•Ll•nO DC E•TJllUCTUJllll' 

mm~;::~~~~~~~I~;.:~~::: :i f ii¡ii;;: ~ ~~i~~;;;~~;1 · .-~---------. 

~==~::.: ... :·L 
f;!EíSé~:~.:~:1 fi~=~~~:=~~~s::ss~ 

S.JEltCICIO: 

: • L ••T•uc TU•-·• •l'ID: 
i s;iaE~:::::;:==L~== y~ 

.!m:;mm;:mm~! 
L- - - - - - - - - - - - - - - - - - - _J 

l~i~nmsE:¡ 
L;;~~ª~;; ;;.ª~J 

: : 
:LD HA• •HPO•TAM-: 

~¡ªi!~ªi~!i~::=~=~ 
tª;:ª~~ª~ªª~~==~~j 

DS:•PUE• DS: Hlllll•ICJI COMP9t~D•DO LO llltNTEJll:loR. COMTEaTlllll LA• •IGUlllltHTE• PllEQUMTlll• 
CUENTA Et. ••TJllUCTURALl•MO DE LA• E•TJllUCTUlltA• cop~"Trl.!JCc:(A..IC)o ,UDS>t.L.0:5 

•• CUAL COJllJll l •NTll: TIEOJll I CA 'ti MIETODOLOOI CA IE)fPL 1 CA LO •oc l ALMENT• 91 Ot-111'" I CANTE_&/ f!:-:io't"1t\Jc.\Ul24U'.!Ll'O~ 

a. •1. .••T1'UCTUJlllALl9nO CONSIDIElltA A LAS ~ D• UN TOPO 5& º'ºt!!.WJ!f.&' •MTJlllE SI • * l ·:,.;;:,, •• F'"a,~u~u;.,.·· L~·~:n.~~ .. ::::~~:¡º ;uzb.1 ";;;'::~~,:~JllAb~L L~~""PA.~;~··~~;_~ 
s. QVIE 11:•· Lo ••J11nAN1ENT1E 11: 1MU•ft1A•L•• LA (.$TIZ..U~"'"IUl2.4 · 

. [-!~!~! 'ª~ :i-!! =~~!!t!~!~!; =~: 'ª~!<! =~~=~!-!: 'ª~t!i;i~ =~ =~~~~~!<!~ :J 
•llAC~ICA DE APLICACION: t.OC•LI•• UM MEH8 .. .Jll: CUVO Lll:HOU•.JE ell:lll &:WCLUSIUlllll .. SHTE UISUftL., 
AMlllllLSSlllllLO V COHTS9Tlllll Mii• 810UISNTSe •R&QUNTlllll81 

CUALIE• •• ONO• •oc 1 ALftlENT• •·ION 11'" I ClllNTS• •NC:ONTAA8Tt!:. LI.~ .. n.e.~t~. ,, s LO G.h.0~ 
LOoo=ttpo ~ J-A IA.11\C1•6J ~c#l.J'TaA..L J?•J,. M•A);)h.).f. (NoyMe ro~~...,~=---· 
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ANEXO DOS 



UNIDAD UNO 

LA NECESIDAD DE LA COMUNICACION 



COl1UNICACION E. INFORl1ACION 



~ ~'."'."' ......... ~-
_. ....................... ...,,...~ 66 ----~----... ---~-



\'I),.,,.,..~ \..._ ,.,,,Je.,.-{,, 'J ve \.'\o '5"<'- 'f'v«-a::up=-Yo., Qu.z '""'c.. 
YYllJj ~' 1 ch,·s¿ "'- ""'\-f.,.,,,J., V j \j. .J -'- <! \ \O , ba. «_ º'' :S<' -

• ·- Y\O.V. \J\J°"'~ lo -cec°();ó j io,,. do,, f'-'•'<"<>"Vl a.. "°"''"f'ªY 
\os v:.vQ, ..,_,,, d.,. "'-'()<eso ""' Cosa. do \¡\).,,:"'J, e::..+e 
J ... <:1f01\10.. a.. ha.c.__e.,. J.Q_ rcwy¡ec .e ... , fa_ "'°)'}"\'·~ vJ""'D :si..! 

¡:>Vso "'" pb.-l-.(AV COY\ y.,,,_ ~°'- cla. lo:s º"Cy""~º"' d.e 
lo.. coMt..rn 'H:.•a..c~ O"" .. 



y.,.,. CIYl-5;0<:.<> J., "'"'-h,,... YY\Ós ).,_ P""'iJ':»'\-lo, ~ue.. 
como '""'"'- po.,;;b /e e.\ '"'..).""'""""6'"' d., \V>(otYY\<>.c_I º"' 

..._ ..,..,,-\.,."- los """""'~- v:va s. t{ lo ~""- \ ... re>n~+o \JJ,,.,,~ 
'l'°'"" pciY"a. l'.Z:>Y>\Uºfl(cc.v S-c e :"'~"'"<"a.VV\b:Ov 1Ylf<1YYYlª.dº" d.lo:o.. 
d¿ .,:e, J; V' U" .a LJ o \j c. l~ey. 

~~~~ {M!~~J 
~~___,, 

_t_~_J __ 
__,., ....-.:::---.....--~ ....... ~ ---

L ... e-:>efl:<o "1u"- L,_ <l:>V"Y>Vl'\:ccw:o\'\ evJ_,.e aVV\bos .::>.<. cl.,lo., 
ch de.. b. ~':¿1u:eAe mar.evo.., 9Jo +,,,_t.. de \bmo.v la... 
C\.\-e,·.C:o"' Je c. T+er J .... J, r~ ...... -J....,. W\QY\e'(C. ... ' \)<t .,,._ VY\O.yt;_ 

p••\:..,..Ja "' fo• vY\edco J.., tó"'ª" VY1odi.\.c-Gv.doh..s. 
G". "'";'!º ,,4..i;.,,.,,_ (c.. ";'~"'~&MC•O. o=p,...,.,;...ic.. ':> (lo .~'í>ro- obk,,.,,... 
d.e. e\b. ul\a.. ~e-;;.10V\ '<'o h,,~ une-.. com<.>Yliao...c.oV"I. 



Wo~ ¡"""""''"'º' d,c;.,,..,Jol-e a.. \lee "!-"'¿ no 
,,,_ ,,~·re:!\..,~ , ':l e \ ¿xyar@-so.vc:.e "·"' wii edc 

--dando a_ caY'\Oc.e -e 6CJ~ ,· d.l:'?a.~ s~ V\ +~bY. 



¿...,~ '"''"A•AYO De ... mto D~L 4'1LUAl&~o '1 
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GENESIS DE LA COMUNICACION 



OP. 

E?lTBA LlUSICA, BAJA Y DESABARECE. 

Oi'. 

ENTRA M USICA, BAJA Y FONDEA. 

377 

Locutor l. 

En une tarde soleada de s~bedo • 

Locutor 2. 

Hola mi amor, qué estás haciendo. 

Locutor 3. 

Platioando con el bebé. 

Locutor 2. 

cómo puoedee plat1Ber con el bebé si 

todav!e no nace. 

Locutor 3. 

S! amor, yo puedo hablar non é1 aunque 

no sea iguel que contigo. 

Locutor 2. 

No, no lo pUl]des hacer porquo riera que 

exiota comun1ceo1ón debe hnber seres 

vivos que interactuén entre s! con otros 

seres vivos ·y que recurren a ln 

ini'or:nación. 

Locutor 3. 

No, si ln hay, porqqe c•;endo ~~o soy Ego 

el emisor, &1 es Alter, o sea el r:•ceptor, 

y eomo~os dos actores comunicativos, 

ad~~&s él y yo tenemos capacidad 

comuniortiva biolÓgioa, nunque a ~1 

apenes ne le cstlln formando sus óre:anos 



378 

espec1s11zedos como su boca. sus oidns 

~to. mientras que la capacidad 

conductual, es decir, 1as pautas da 

comportamiento se les iremos formando 

con.fom11e el n 1f'1o vaya creciendo. 

Locutor 4, 
Oye, de qu& hab1as. 

Locutor 3. 

De la cor.\unicación de mi beb& y yo. 

Locutor 2. 

Le esto.ba diciendo que 1as aptitudes 

necesarias para c::munioerse ••• 

Locutor 4. 
AH .s!, s!, de .e so hablan, de las 

f:lptitudes necesarias pa.ra comunicarse 

incluyen las oara.c•ter!stica1 del trabajo 

comunicativo, 1os componentes necesafilos 

y 1as diferencial!I entre las dos clases de 

acciones, las acciones ejecutivas y les 

acciones expresivas. 

Locutor 4. 
st. e sea d.1.terenoiaa •on mu7 lllportantes, 

aaber qu& ea lo ejecutivo 7 quA ea lo 

exprP.slvo. 

Locutor 2. 

&ndele suegra, hasta que dijo algo bien. 

Locutor 4. 
11h7, quer1dl1ltr.o yerno, un11 acolón 

cjeoutlvet es !'quella que se genera por 

medio de la coactuaa!ón de un lndivlduo 

ao""!re ptro. 213 



O!'. 

SUBE Mü5ICA• !}AJ.~ Y DESAFAR1!:CE. 

Locut~1r 3. 

Si rnnml, cerno cuando le np~as al perro 

o lo corres P escobazos. 

Locutor 2. 

O tnmbll:n suegra, co~o cuando me •~r 

arrebata el control rennto de la T.'T. 

pera ver su telenovela y no hace una 

acción expresiva quP. el 1o rn~s 

correcto r.ntre persones civ111zedas, J111. 

que un acto exprcfl lvo es algo que 

da por medio de la Comunlcq,ción. 

Locutor ~· 
Corno lo que :¡o hago con mi bebé. 

acciones ejecutivas que pueden z 

sustituirse por actos expresivos. 

Locutor 4. 
Corno cu~les. 

Locutor 2. 

se 

Hay 

El. que pida permiso de pasar en lugar 

de empujar en el colectivo, o el avisar 

que snle de la casa antes de hacerlo 

· para no preosuparnos. 

Locutor 4. 
Pero d~bemos tener eh cuenta que hay 

a·cciones ejecutivas que no pueden 

sustituirse por expresivas. 

Locutor 3• 

CoMo t.ene1• un hij:i. 

Locutor 5. 

Y esa es la fn::?ilia que rr:e es~ern. 
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OP, 

ENTRA &IUSICA, BAJA Y FrlNDFA • 

OP, 

FJITRA MUSICA, BAJA Y DESAPARECE, 

OP, 

ENTRA EFECTO DE CHORRO DE AGUA. 

OP, 

&"lTRA r.;usicA, BAJA y :JESAPARECE. 

380 

Locutor l. 

3MLE La difusión educe tlva de Disefto 

Gr&!'ioo presenta "La oPnesis dee la 

Co11unioaotón". Titulo 1 Un problema de 

oomun1oao16n. 

Locutor l. 

Una tarde de otof1o •• dio la cocamicaclón 

entre doB seres vivos del bosque para 

intercambiar información, nuestro pr1mr 

actor 11 Ego 11 , llamado as! por ser el 

emisor; lo interpreta ol 11 Chli 11 llorón. 

Y el segundo actor 11Al.ter11 , el receptor, 

t:11xi:Jlt•211Z•i:• una planta osrn!vora, 

D&bora. 

Locutor 2, (CCN ACENTO AP.GE!ITINO) 

oye• Ché, te est&s orinando, qué nunca 

me escuchas vus. 

Locutor 2. (CON ACE::•zio ~RGEH?IilO) 

Otra vez. 
l./4 



Locutor 3. 

Eh, Sauce, 1,qu6 te sucede? 

Locutor 2. (CCN ACEllTO ARGENTillO) 

Pero ocSmo, ¡tú si me luouohaa? 

Locutor ', 

Pol" dupueato, porque tú y yo tenemos la. 

misma capacidad biolcSgioa de oomun1cao1&n 

ya que tenemos Órgane1 eapeoializadm 

para ello y tambi&n ?odemoa hacerlo por 

nuestro comportamiento. 

Locutor 2. (CON ACE!ITO ARGENTI!IO) 

Ah, ya entiendo, pero qué crees, que ya 

e•toy raatidiado de que toda.11 laa tardea 

viene es te Ch& perro y 1:ic or!n11, ya le he 

dicho muchns vocea que no lo haga, poro 

nunca me hace oaso y ae larga •omo si nad 

Locutor 3, 

Ah. pues él no te puede entendel", en "z 
primera s&lo lo has pensado pero no lo 

has manires:bado, en segundo tú eres un 

vegetal y el perro es un animal, es decir 

po hRy alcance, y por Último, no hay un 

in•trilmento de d11'ua16n y de .. JIH:lt:Hi ... 

oaptaoicSn de serte.les J pero en este oa~o 
yo pur.do servirte de instrumento de 

dii'usión. 

Locutor 2. 

Oye, y tú por -:;ué s:f. puedes oor.mnioarte 

y yo no. 

Locutor 3. 

381 



OP, 

ENTRA LlUSICA, Et.JA Y DESAPARECE, 

OP, 

ENTRA EFECTO DE LADRIDOS Y AULLIDoS 

DE PERRO, 

362 

Locutor 3. 

Ah, porque yo so¡ una ..,lenta carnlvorn 

mitad nni:na1 y mltnd Vf'g-atel, por lo 

tanto poseo dos códigos de comunivación. 

Locutor 2. (Cr.N :1cm:TQ AnGRNTINO) 

Entonces, mafl.ann cuando vueihva le 

comlinloes lo que he jrrntedo de decirte. 

Locutor 3. 

Con mucho gusto. 

Locutor l. 

Y nl dla s iguim te. 

Locutor U 1. 

Y cuando e~erro se diepon!a. a ••• 

Locutor 4. 
Ya, ya, porqu~ me muerdes si yo no le 

he hecho nade. 

Locutor 3• 

A m! no 1 1'8ro a rd amigo ol Sauce s 1, 

ya que todas las tardes vienes y te 

orine.e en su tronco y esto le resulta 

muy desae;radn'blc. 

Locutor 4. 
Ah¡, y cómo lbn a !lnbcrlo si nunca me 

he. dicho nada. 

Locutor 3• 

El no ¡.uede deo irte lo ¡.:o":•que él no tiene 

nuestras rni~~J!S aptitudes ¡:-ara 

oomunicnrnos. 



OP. 

t;:.:rTRA ~'. USICA, ?'JA '!:: DESAPARECE. 

OP. 

ENTfil. fl UBRI°", BAJA Y POliDE..< • 

OP. 

SUBE ~UBRICA, Bf,JA Y DESAPARECE. 

Locutor l. 

Y as!, hemos llegado al final del 

prog:ra11a 11 G~nes1s de la Comunioac1Ón11 • 

Esto t'ue una p:roducclón de 3?iiLE, con 

l11s voces de Ernesto Aguirre cor::o ol 

Ché llorón, f.~Ónica Urlbe corno D~bora, 

Lizbeth Morales como ~l ?erro, en la 

norración L111a t.:ondragón, preser.tndo 

i:io:r L111a Baena. 
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GUION RADIOFONICO. 

OPERADOR. IDENTIFICACION. 

Entra cortinilla. NOMBRE DEL PROGRAHAr 
Dlacor Grandes Exitos Inatrumen- La Entrega 

taiea. del Ci,tlall l 2000. 
l.ador A. 
Trackt 5. FECHA DE TRANSHISION: 
Tiempo: 10 seg. de 
Baja y desaparece. Abril de 1991. 

OPERADOR. 

Rafaga Huslcal. 
Oiaco: 14 Estelares de Frank 

Pourcel Concorde. 
Lado: B. 
Track: 1. 
Tiempot 
Bajo y Fondea. 

384 

LOCUTOR 1. 

Hoy 4 de Abril, Limites y 
fronteras presento su 
programa, la entrega del 
Citlalli 2000, con nuestro& 
enviados especialast Ton.o 
Cejotas Valdes, David Smeldy y 
Karln Delgadtllo. Comenzamos. 



NARRADOR, 

Eatamo• aqul en vivo. 
transformando Ja mo.teria que 
se le acumula, dotandoloa a 
uatedes de lnformaci6n. Ahora 
nuestro compaftero David 
5meldy, noa dar& a oonooer la 
priruera terna de la noche. 

DAVID SMELDY. 

Gracias, la primera TernG de 
hoy es, para la mwjor materia, 
cambios y tranaformaci6n. 
Tenemos al primer nominado, al 
Encino con coeaa de la 
naturaleza, el aegundo 
nomlriado, al laplz con objeto 
fabricado, el tercer y ultimo 
nominado, al cuerpo con 
organlamo vivo. 
Abrlremoa la carta y the winer 
la un objeto fabricado, pero 
tenemoa un problema un objeto 
•• quiere llevar la función 
aeoundaria comunicativa, como 
bien social. 

JOSE CEJOTAS VALDES. 

Acontlnuacl6n, daremoa un 
premio especial a auatancla 
exprealva, materia en etapa 
eapeolflca, la cual noa 
permite realizar un trabajo 
exprealvo, como por ejemplar 
tenemoa una pluma, cuando eata 
llene tinta, no• permite 
realizar una expre•l6n. 



OPERADOR. 

Entra Cortinilla. 
Dl•oot Grand•• Exltoa ln•trumen-

tal••· 
Lado1 A. 
Trakt 5. 
Tiempo• 
llaJa y Fondea. 

386 

KARIN DELGADILLO. 

A contlnuacl6n, tenemo• otra 
entrega ••P•~lal, que •• la 
ener;la y la modulación, oomo 
ejemplo, tenemo• a uno• 
ala .. ••• que actuan oomo 
energta modulada para realizar 
y tranaformar, la materia en 
un trabajo co•unlcatlvo, como 
cuando •• utiliza un 16plz 
para ••orlblr y ••ta ••crltura 
•• puede modular. 
Bueno eao fua todo, por au 
atencl6n l•• damo• l~• gracia• 
a nueatroa radio eaouohaa. 

DAVID 3EMELDY. · 

Looutorea1 

Oul6n1 

Tofto Cejotaa Vald••· 
Karin Delgadlllo. 
David 5meldy. 

Juan Ignacio Ramos. 

Mualcallaacl6n1 
Juan Ignacio 

Ramoa. 



Direcoi6n T•cnica1 
Juan Ignacio 

Ramo•• 

Prod.uooi6n1 
Juen Ignacio Ramo•· 



ELEHENTOS DE LA COttUNICACION 
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UNIDAD DOS 

EL MODELO DIALECTICO 



ACTORES 



Todo ~i<l.u7<'1 <lLJ. (:M. bosqu<L.. C..UU'j qra....vcln. '"';-l-u<:1do 
o. la:> k. /c1c;,,, c/tL /05 alpzs I6a.-ia,5 JU'-' lo CJ up 
pua bf,·./o /fu.uoc:Jo loba, 3:'-' aofa t,,;:=qCJCl l!wo d'l 
cubo/a.,,, va.yafoctdu ~ h1P.-i;¡,u.o::;os au.it..ualas uwa. opo 
6r-u¡i"./a //<l.J..JJ.dda ÓYi"oella, <LYCI p1Lr;¡0a.z.ilo d<L 
~raud<Ló o¡o::::>, caba,//o pa//yro¡o 'r cou ou 'jra.u cova;róc... 

?br oh-a parla kuau..ios a Jo:.~ U.U. asp<t¡o µcu¡ico 
t;¡otJ. ua9aiia Pº" /ocio <Lf c.u.LJudO ' aprllLcdi<i.W:IO Co!Q '5 

da. ask 9raLJ_ ,,wu..udo. 

-1.JCJ. d,-o da.. -lau los, G-;.:;e l!c:t -xJf,-o al ~e.X/, o KJ.Cój<IY 

p/o.u-las, pioro :so5 JX'51qpas Cc.tay;cos . .JJ;au.h-a~ raco:;iG 
l/a .Jla.u;,au ¡//a ch ,.oroc.do Cí.5cuc.ho 0p ruido. 
~/!cJ coula lo6'Yµ a.u../cz 1.JOllao 'i' utd ~ ra.~vr¡aclo 

Q.Lt c;u ho<.<c/o= árbol ~ pces::Jbc. op. a.spa/o. -
Cop uu. pxo d<L -/.a.t.uov G.-.-=-/le ::oe ¡;;Q 

ac.a.rcaudo a <i./, <'( · st,u goa afio ~ /o a.o:::.patG~ -Q/ · 

iLspa¡o {J.uJ._fYI.~º a ;luu,.i_µor.::4... C..1"=>el!e da 4b ootlo 
"'c.hi~o f'Ora o-/ra:; sjp.//a.u.ao /os .fW,..fos la/rdo:; c;íq 

S<J avo o;Óu • ~"º pa7or :10rpnt6CI oe /h.oo cua.....o'o 
al <U>po¡o ª'iº : 
./c.s::. ,," /lo/q ! ,Ah /a,.,r¡as .,,1.1..<t"<ldó, acczra;¡ fu 

Zll<J coula lo-oac.uau/.o ~ /Ca. c;;iazycau.ct; 'i a/ Q':!.tar 
¡;,<lM .Jo a a.' I !l 'ª'f4...<./o '! 

- 7J Úoi<U.A QT<t:S. T-va"" alc¡U...... prit..cipt. Cl.u.cc..v.-lcJcJJ? 
'96 



-.Á:s:s - /)4, _/11,JA, )A f ¡f}ó. j(JJ.JJ. edó "Xi'f ou O!:i~/O 
.wo.91CD r;¡_e;a ha v1a1ad:J /X'" al ,w.uudo 4 :sctb:i 

.u;.t.JCho :s ca::a 6 

6.:i&zs _? ke1 µr.-eJ,o /t &ufO 9<Jü ftD <><1190 d<1./ 
/,::xs <::¡_<JO • )>.pa <;pa GA-i:::>Ía. .f'c.xuq dú JJ 

)4 kc:I 
c;¡ua liaca,.,, 

Or.¡a. ¡xiro 

Úudoda":l, /l<LUa5 d4 6<';.-a5 

Ci diCw ÚJ.Á.JC. has COóC\::.. 

CCJQL,l /cu,_, O .,P)ld.:, dlJ.. a//6-:, . 

.. /~~ A p.A~ Ll:lra!)" ka co~.,,u1cac;óµ da.. b~ .:5Q..ttl"$ 

01uo-:i a.-::. p ú.<Qdio da, ~ o '-?,005 ptad•ocbvas. 

(,..,,=/e }Jaó;odD,,..11°"? Ú)vct <U a.4D. 

} 0= 6.-. 6o..... (o~ qu:i.. pa:/;crpaµ.. CJ.>A -lodo óo<--

f'.ºrk da. la ,:se lacc1ov, 1 o>qa_ ... ,;.:ic.ctá...... '1. e 1.0!uo.c¡á,, 
dii.. /e, !P f,r:,u..a.r:.iQ,._, C).Jc.J.J) 'tº a ~ e lQ o. o{,q a¡_ r 
c::1 dro 6e• da.u.he c/Q_ u. ptCdoc fo Cg.u.C;J.<ici:.ltuo. 
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j), C.j), er:;µ.. 

P,!.Ü51-c:c. lt 
'i!.acJer.c:fda-:;, 



veu'9a.- \ • .,. .. 
.,...,,....,,.,. .. , .. 
c...,·,,.-.~ .. 

IU ,_..,_ .............. 
pi.- .. i. ,_,... ....... '""~"- .. 

:.~~-- r.-'--....... ~c.o--............... 

E• \<a. pc'aehlA ~"'......_ c.• ..... c• 1 ..,.-1:,t, ... 
tL fl"• ... c..f..o <.o-..-t.:.....tiuo 
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EXPRESIONES 



llA!l'BRIAL DID~ICQ PARA LA CLASE DE DIS&fO G.ILU'IOO • 

.Bxpresionea sin límites presenta. su programa: Cuento y algo 

m&a. Hoy con el tema 1as expresiones comwú.cativas. 

111.RRADO lh 

Había una vez un pintor, que Vivía con su esposa en un cu~ 

to al fondo de su tal.lar. Eren may buenpa, pero ancianos y - -

pobres. 

Un d!a el pintor d1~01 

~· 
Nos queda material para un solo cuadro. 

l!SPOS.!ls 

Y no teoemos dinero para comprar m&e. 

¿Qú6 haremos? 

Pill!ORs 

No te preocupes. Como te expliqu6 ayer cuando escuchamos en -

el radio el. tema de expresiones comunicatilrae, yo genero una -

sustancia, ya que el papel. que utilizo para pintar loa cuadros 

ea una coaa de 1a nat1.1ral.eza, porque proviene de loa arboles y 

ea un ob~eto fabricado porque el papel. 70 lo transformo para -

pintar cuadros y así poder transmitir una idea, ea decir, dar -

un menaa~e comunicativo a toda la gente. 

Mailana pinter6 el cuadro. Quiz' alguien lo compre. 
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!URIW!ORI 

.a. l.a mal!ana siguiente, el. pintor se q11ed6 fllllY sorprendido al. 

encontrar 1111 hermoao c11a4ro col.gado en l.a pared, por l.o q11e - -

pregunt6 a a11 esposa1 

B.!!!ls 
¡,Ql11"1 habrl pintado este cuadro tan bonito? 

lladi.• entro en el. •at11di.o anoche • 

.!6!!!6!!!!!• 
Bn eae momento ae abri6 l.a puerta. 'lf entr6 1111 cabal.l.ero =q -

el.egante. 

C!BALLJIB01 

1 Ql16 hermoso • c11edro¡ 

.&RR&OOftf 

Y pagando 1111 bu.en precio. se l.o l.lev6 complacido. 

PllftORa 

Ahora ai podr6 comprar mla mat•rial. para pintar otros - - -

C'1a4ro ... 

Bl2!6' 
Qu.ed .... noa d••pi•rtoa esta noche, para d•ac11brir qlli'8, pinta 

l.oa cuadros. 

!1!!211 
si, oOlll.t-noa detrla 4• 1a coni.Da a ••P•rar. 

J!l!!llil 
Son l.aa doca·:r tmco 8ll0ho aulllo. 
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NAllRADORI 

:111 eee momento oyeron Wl e1.1bido, un go1pe y wiae risi.tae, y 

v:l.eron a dos al.egres dllendec1.11oe q.ue se dee11.zaron por 1a ven

tana abierta solore un rayo de 1una. A.l.egremente 1os duendeci11cs 

to.aron 1os p1.nce1ee 7 eapezaron a pi.ntar un cuadro. 

Dea¡nl.es Slllllla, daaapareci.eron. 

~· ¡Ollaervaate¡ 

·PlftORs 

¡S:l¡ 

llSPOSls 

¿Paro qu6 di. j aron? 

Pill'fORs 

tira, racuerdaa 1o q.ue p1at1.camoa sobre 1o que ... euetanci.a. 

p.a.ee ahora ••• m&atancia •• expreld. va. 

ll!!2!• 
Lo6 dllendec1.11oe se eir'e'en de una materia 1.nfo:niada para - -

poder collWÚ.carae. lleta materia ae energizada para generar aeii .. 

1ea. 
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~· 
Te dir6 1111 e~emplos en loe duendecilloa la manera de comW1i-

caree ea el silbido, el golpe y laa riaitas. aato ea lo que ae 

llama materia; ee dice -teria energi11ada,' porque para dar el -

eilbido, el golpe y laa rieae se genera energía, la cual. modU'J. 

can o m<>dl1lan, ea decir, el silbido lo pueden hacer mf.a fuerte 

o mis quedito, igual. pasa con el golpe y las risitas, a esto ae 

le llama trabajo expresivo. 

~· 
¿Y todo esto para poder com11nicarse? 

PilftORs 

1Claro1 ;Ir todavía tal.ta '"'8. Beta B11etancia pueda olaaifi.C~ 

ee. 're explicar6 la primera claaificaci6n, que es la sustancia 

expreaiva de la natural.ella, es aquello q ... tiene modifioaci6n; 

como ta te bab!a dicho, el papel proviene de loa arbolea, pero 

para 811 obtenoi6n tiene que paear por una serie de proceaoe, ea 

decir, ti1111e que beber una tranaformaci6n de la pulpa de la - -

ma4ara. C11a11do yo pinto aobre el papel y lo transformo en eatoa 

cuadroa, a eato ae le llama B\latancia expresiva que aon ob~etoa 

pues eat6n bechoa p<>r la meno del boabre, en este caao yo pinto 

loa cuadro• qua Y11114.-a. 

Pero no ~ que olviclamoa de la .... tancia expresiva corpo

ral., que ea lo que yo utiliso para poder pintar loe ouadroa, -

ya que llliam m1111oa aon las que me B111dan para poder plaemar 1111 -

..... ~. o itlea - ai•. cuadro a. 
Ya por dl.ti-, para imoa a dormir poqua ya tango auello, ta 

dir6 qlle ~ o~etoa qu.e .,. funoi6n principal. ea generar - - -

expreaione• co-i.oati,,.., por e~•pl.o el aiUd.do, el golpe y -

lu riaitu que ea llC ••diP da oolllUIU.oaci6n entre loa duendaoi

lloa¡ pero tambi.6n ~ ob~etoa qua ..,, funoi6n principal no •• -
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l.a de comunicar, como por e~eapl.o l.os &apatoa, ya que ..Sl.o eon 

hechoa para aatief'acer una neceaidad. 

BSPOSAt 

1 ~I todo l.o que apradiat• con aiSl.o ••cuchar el. radio. Pero 

l.o iaportU>te •• cur• coaprU>dí e.toa el.ea .. to• que co~or.an l.a 

ao-..S.caci4n. 

Ahora hq que irnoa a. dorair. 

Ji'Ill!OB1 

fintar6 un retrato de l.oe duadeciUoa. O~al.A ].ea guate. 

11••e•mat 
• l.a noche del. otro u-. l.a ••PDea del. pintor col.gd .. l.a -

pared el. cua4ro que pintiS .,. e•pol80 7 •e YOl.vieron L oeu1tar -

detrú de l.a cortina • 

.Dieron l.u doce :1 •• eSCV.clMS el. nUd.do, el. gol.pe 7 l.u ñ.lli. 
tu, aparecieron l.oa du .. decil.l.o•• De•C1lbrieran el. C1ladro 7 al. 

Yar .... retrato., f'll• tal. 1111. al.epi:L 'l'l• se abrasaron, disl!Wl -

da YOl.taretu 7 'llall.an.n ~untos. 
Daspdes .....,., desaparecieron. 

Jl!2IAs 
1 Qtl' o•tados ss panarona 

!1!!2!• 
Bs qll8 el.l.os paroibiaron qlle en ene i.....- •• l.as qllier• 7 -

se l.ss BP'84ac• 
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PiftO!s 

S(, h~ 4U'erenciaa percept;ibl.ea, •• 4ecir, la -nera ~n qlle 

percibimos, 7a sea verba1. q11e es c11an4o habl.amoa, escrito c1&andl 

eacri bimoa, e icdnico cuand• vemoa al.g1111a idgen. 

~ambi6n ~ diferentea eatadoa perceptibl.ea, c11an4o .. ae percj,.. 

be &l&o por loa difer-e• aant14oa. Por e~Mpl.01 c1&an4o lo• -

41len4e• percibieron .... retratoa, lo hicieron por medio 4e la. -

Vista, 4e 111111era ic6nica 1 ad: aupieron co.anto le• llCl'adecemoa 

1o que hicieron por noaotroe. 

!!!2ü• 
Vamos a dormir. 11111'1.ana escucharuio• el radio para •abei" mú 

aobr• la coaunicacidn. 

Loa cblen4es no vol'ft.eron &l. eat1&dio del pintor, pero la - -

bllena a11erte 11 la felicidad que tra~eron a 6•te 11 a Bll eapoaa 

l•a 41lr6 to4a la Yi4aJ 1 aeí noaotro• aprendimos lo q1&e aon - -

las eapreaionea co...a.icativaa. 
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09EllADOR: 

c~RTINILL• 

SUBE Y PONDEA. 

OPERADOl! 

"ORTINILLA 

BAJA Y DBSAPARB"B 

nPBRADOR 

r.o...,.INILLA 

SUBE Y PONDllA 

OP&aAJIOB 

BPB""'O Da PUU!U S 

IllTBllRUP!Oa Da WI. 

PRnGRAMA D~ RADIO DBL TBllA: 

" EXPRASIONES ~OMUNICATTVAS" 

ENERO 22 DE 1.991.. 

LO:U'l?Ol! L: 

31..,. l.a dif'llaicSn educativa da Diseflo-· 

Grlfico praaenta1 Bl. lluado da l.a ~ 
auaic...,.idn. Hoy con el. tema: ExprAai

onea ~om.inicativa~, ~on el cuento E'.;> 
tul.ado1 "La Identidad da Pirul.ich""• 

LO•~ll'fOR 

LOCU"'O!t 2• 

ERAN LAS 3 de l.c m-drugada T ~.., cada 

no~h• el eetudio •• encontraba trio, -

aol.itario ., obacuro, el. raatirador •• -

encontraba l.l.ano de objetos eat~ti~oa,

cu-do da preat'!> ••• 

LO"'U'fO!t 21 

sa 11.Ullina al. aatudio al. aaeaadar la lus 

Stereno. 

9'fSPA1'0tDi•ellador Grlfi~o agrasadft haca 

2 allo• tia la B.N.11.P. 1.-ATLAN, con una -

saneibilitlatl pooo umal., 'lua •'Prova-h• 

an l.a o~aa,16n da •• aniuoiona•. 

l'Ill11LICH01 Un '!lar•onaje creado por llh-
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OPERADOR 

COR'l'INILLA 

BAJA Y DESAPARECE 

O?ERADOR 

~oRTINI'.LA 

SUBE Y PONDEA 

fano oon - ~parien-ia i\lera de lo 

cooun, aobra vida en la imagina ... i

cSn de su animador. 

Esa no,..he Stefano se dispnnia a tra

bajar ciiando la voz il e piruli-h~ lo 

distrajo. 

PI!IULTCHOs 

OYE TU¡ com6 v nor:uA i\li creado 

Locutor 2: 

Dejando de trabajar titaran~ le ex

plica. 

S'l'BP.AJro: 

Mira t11 eres un obj ato fabricado -

q.:a me sirva para conunicarma '!on

lo~ demaa, y te be he,..ho o~n d6ver

•as SllB. e111>resivae q_e energisadaa 

por mi, como son la. tintas, es"til'"'

grafos y papelea; M astas ".'laaifica

do como un objeto ~o ya -:ue ha 

ot?'\')11 que aon "'Orporales d naturales. 

PIRULICHO: 

Y cuil ea llli flln~:ldn pri1110r4ial. 

STEPANO• 

Generar expresiones -01111nica'iyaa 1 yo 

ta hice para esto non mis harr&llientaa 4• 
trabajo(lapice•, papelea y col".'raa)

fllncionando ea+.aa como objetos pri~ 

marioB da co:11.1ni,..acidn. 
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OPERADOR 

"Oil'l!IWILLA 

BAJ~ Y DB5APARBllB 

ODJ!RADOR 

OOR'rIIULLA 

SOB Y IOlfDIA 

llllJllBS'1'0 como 

LIIBB!H oamo 

LOCllTOR 2• 

Y aei siguieron nonversando a,.ert"'a 

de l s expresiones de la ,..onunioa,..i

dn. 
0 TRULICHO: 

Ahh anton"•e eoy una aua. inf'ormada 

~ue oreaento diferencias perceptibles 

JX'rliua habln, me veo, y hago ru.idoa,

pero me expreso en distintos estadoe-

de perc ep .. idn. 

LOO!l'l'OR 2, 

Conformes loo dos con el reB11ltado de 

Bll oonversaoidn, Stefano aa dispueo a 

a trabajar bajo la observaoidn curiosa 

de Pirulioho. 

LOCll'fOR 11 

Y aai hellOe llegada al :r'tna•. del pro

graaa el nundo de la comnicacidn, 

B•1'o fil• una produc.,idn da 31•, non 

11-ft rrtioiueoi'>n• 

SUPAltO 

PIRIJLIOHO 

en la Lonu.,idn •· WIS4 Y llOIUl'!A 

•n 10• "Ontrol•• 1 LTLIA 

POR llU alllfOIOlf ORAOIAS. 
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TRABAJO FINAL 



T ..... OE LA c..,,..,<,.,;., :I. 
Cf'ti'\f.IU.01..UO \.~'~ 
6(:11llLU. -n,Q't[(.) llU.l"~Otl.O 
~~~1>;.1. tJ!Mio. 11.fCOP,, 

u:i"'-1 x:oA •~PMIA 
Tt:d\l ~CO E:.V."'\A ~~Pi;. 

&PQ. t'!J~t 
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Alltll!LIT.l T 
!UF.lBL 
l>ISCO'l'IUDO 

;sc..u1u.oi.o 
DI CIUDAD 
O!WlllB . 

La h.lst..::irla ::ie dds.a.rrull.:.. ar, },¡¡, c.i udad, 

la colonia 20 e.Je novJ.ambr~. 

En la calle Ue yrabado.:0 

Raf'ael • quien cont.•b..l. C..:Jn Q~c.;..~os 1Q 

af'(os.. 

Des.a.f'ort.unadamant.e su vida era un caos y 

no Cent.aba con el apoyo de un~ f.a.milia. 

Vivia i:inlcament.e con su abuelita, 

dulce anciana de 64 af"le;s, qu~ a paso1.r del 

enorme caril'S:o que la profes..a.b.:.. 

ni et.o• no conlaba con el suflt.::lvnt.e 

cará.ct.er p.arc.. conlrol.a.1 la .:..ct.i lud 

rebelde del chico. 

En realidad no lo conocla, r1unca !iabla 

donde e:;;t.aba y a veces ni llegaba 

Rafael ara el c:anico farniliar de la sra 

,Joser1na: abuelita el mismo, por lo que 

ella volcaba t.oda su at.enclon en él y lo 

t.ralaba r;,omio si ruara un nif'fo pequef'io. 

A: 'Pero Rafael, q~e horas de llegar 

ést.as, son mAs de las ocho, 

hecha un manojo do nervios.• 

Esa. act..i lud nunca le agr~dó a Raf'-.u-1. 

Se senl1a. sobreprol&gido y .;t.gobiado por 

=:;;u abuela, provoc;t.ndo cm é'l una rebuldi~ 

exagerada. y t.odo est.o lo llevó a huir de 
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40SNCI.l DB 
.lll4UllCIOS , 

.&ll1llLA 
1UBL4DO COI 
IL aloa 
IODUOllH 

IllfllU'l'I. 

. SOllI.OOS 

~· 

L.a .a.buel i La, 

silu.1.c.t..:..n. ¡:.en:so en si=-r .:t.:.t.:...· J..: 

~nsaj~. P~ra ell.::i ni=..::.;.;!l.:r.t..,. .i•;> 

mediador o ~~_:_:.~~__s~~ p .. rlii:1r~:.r1 

Lodl,j. ~- '90 part.e de l<l. Sa:flv .. ~J. .. ,¡,, 

organ.ización y t.tvo1.lu.i.1.:ió11 

información del mensaje. 

Decidió ir a la aga:tncia de!' .a.nur.c.ios 

del periódico local par.;. po11t;rrle 

mensa.Je A su niet.o. 

El Stil"(or Roc;iriguez. . red.a.cL~r· del 

periódico, Lomó la infomación: 

R: Oiga.me sel'l'ora, en qué pulid.:. ..i.yud.:a1·l;.? 

A: Figi:irese que mi nielo est.a dt1s.&pare

cldo y qui.erl.) enc¿,nt.rarlo. m.1 (in.leo 

f-!lmiliar y no lo quiero pt:trder. Cllor.iJ 

R: cilmese sel"fora. digame .exact.ame;,t,e .al 

c:ont.enl do del t..ext.o. 

Da !~medial.o el sr. .Rodríguez envió l.a 

inf'ormación a los rea11:zadoroo1s que son 

1 os que se encargan de ar ~r l d. pi.a.na del 

per~ódicp para después m.a.ndarla a la 

iJDpl"'•~t.a. adem.is el redact.or hizo uso de 

la abuelit.oa.· como ruent.e. porque efla · 

proporcion6 una f'ot.o como rl:if'3'renci•Qla 

persona extraviada. •s dec.Lr • R•f'ael. 

M.Lent.ra.t t.anLo Raf'ael sa encontraba 

•lojado con unos amigos. 

Si empra andaban buscandC! pl Gi Lo cor1 et.re:;. 

gr1;1pos y molest..ant.o a las person..i.t¡ qua 

p•saban por t.errilorio i1n.yir1ario. 

.lncl us.ive pl•nt:taban robos o e:ias l3'ron .sus 

aventuras. 
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ssr.ou CHUCBJ. 
RECOHOCIS!DO 
A l!il'UL 

611.l Cll1lCBJ. 
llilL.UDll 
COJI U 
IJIOELI'l'A 

IW!C.IJI 
T&LEFOllll 

Un dla la sra Chucl.ila. :.;u.;.to'r • ...-;-"' 

vecina del lugar dont.1~ v.s.y.:ü.:qrn;b.).b.,,n. 

Rafael y ~us cual.es, vi.!. ;• r ... ..:er.c.;;i...~ ..:..1 

nielo per.dido. 

En cuant.o pudo ragras6 a .:>u .::asa y fu.:. 

recept..ol"'a del monsaje al coniyrobar '-1Ue • 

quien vi6 era el del que 

solicit..aban información sobre su p.::iradero 

en el periódico. 

Sin perder t.iempo llamó a la sra. Josefina 

para informarla sobre el p .. u·adt!ro e.Ju 

ni et.o. 

~spués de agradecerle infini\.dment..e ~ la 

sra Chucha sobriEr la informa.ciOn qui;. la 

proporcionó, salió en su búsqued..i. 

Al llegar lil. abuelit.a al sil.lo donde· 

se hallaba Rar.a.ol act.u6 como suslaricia 

e•presiv.& y llorando energizó. ::iU 1lkl\.1iJ-ria 

po11.rOL t.rat.ar de convencer a 

que regresara a s'7 lado. 

ni1;:1l.o do1:1 

A: Hijo,¿cómo Le encuenLras. por qulil t.• 

fuist..e sin avisarme, no Le das cuent.a dY 

lo preocupada que he est.ado? Tienes que 

vol ver a casa cor1migo. 

R: Como crees abuela. a.qui con mls amigo:; 

est.oy muy a gust.o, ellos ~e comprenden. y 

mo me acosan con sermones como t.u 

L.a abuelila, al ver que no lograba su 

objet.ivo, hio uso de la sust..ilncla 

expresiva corporal abi-azando y besándo a 

R~faal par• que ést.• 5& dia!:'.~5~~!}~ ~ ... ·l 

enormej~ri~o qu-;-~¡-a- y qu~ n"Jio:: \o 

podia cui.c:Jar como ella . .. 
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.UW.'l'O A TIUIJA 
HllOl'l 

..-.Mlf.lllllO cam --- . 

Pero al vw:· -1.UI# no lo ~¡;,.n._ . .,,,-,;;J..). pun;¡.:;¡, qu" 

ara. r.-.~Jor dejarlo ur1 l.liJn·~ ¡.:..:..:·.:. 4u~... ._,¡ 

refl.,,;aon-.r~. 

En una: da s.u~ .... r,dar.:d.s :.. .. ul t.a.l en un 

puest.o da ropa. ~.:t.f.s.,;l c.~r • ..:..;.r,l.r .. ". 

pl.&yera qua deci.&: "LIE:ERTAC ~ LCZ .;.jVC::HE..Z 1' 

S.. idlil'nl.ific:6 l.anlo c;_on 1 .... fr .. ~._ quw Soi 

quedo c:on la µlay..,r..... y i .- uLil1~o cou..:. 

una forma. da .;0111unic.ici.:ir1 '!jt=.:.un.J.a1· ..,..,, 

a plan ... ar un gran ~olpe. 

A Raf"avl ya no le gust.aba 141. 1i..i.rd;"l_l.t.ud d..-

1 os robos • pues el r i es~o .,;t._ sur 

c:apt.urados •r• ÜyO;:- y J>9056 .t.c.aL...11 

su sit.uac:16n de n:xlo r&dical. Llam6 sin 

que sus a-1!1os se dieran c:ua1u.• .i l.a 

pcl.J.c:la. d9nunciando el robo. 

· Ent.onc:es la polic:ia ar:mó pl•n p.,.r• 

c:apt.urar a la ba~. pu.os y.._ h•Ll.a n1u<:.h.;.• 

denuncias en su con\.ra. 

Era el dla del .salt.o. Raf•wl pa.r-.:l& 

.no aent.irse iauy bien. sus alll.iig;os. lo 

not.aran de inmediat.o. 

R: Creo que ser• un est.orl;o p&r.. u::.t.~d•s 

-.duei• auc:ho 1.a panz•• ·.Pero 1111n 
.re.lldad solo r1ng1&· para s•lir~• d•t lfo: 
~-La net.a carnal • ..;jor t.e q~! ~=· · 

·no nos vayas a e.o.ar el pl_.n t.•n • 

•'ec:t.i vo q~ t.etWllOS. f.· 

S. fueron ent.onc:.:; a l• r•;¡i.:lttoc:i• qUtt 
pensa~n s,;qu;;~ 



IWIAS l CllILAQ.lllL 
VIDDO LA CASA 

l!'llL'fCUS 11.lBL.UIDO 
POii WALl:II ~AUtDS 

LADllOllS 
T 
l'OLICUS 
n~· 

.. ,.. 

Bi: Ta• .but:u-.o •l cant.on clül.aquil. cr.;,o 

que nos llevaremos muy Uut1na lano1.. 

82: Iguo1.no1.s ranas pi1.1nac yo. ~l lal..,. 1.:. 

barda.. yo le sigo y lttl ch.a11¡:las quu 

quede afuera echando .agu.ils. 

~uoetfu""ron modificaU.:.i~ ¡....:.1.;. ........................ .,,. 

dOLra sl. 

Mlent.ras t.ant.o la policil.a. '!>e en-=~ul.r~b ... , 

list.a pai:-a sorprenderlos valivndosQ d.a 

inst.runl8nt.os t.écniCos. · a.mplificador&s y 

t.raduclores como lo son· los radios 

t.ransmisor.es o.~alkia t.alkies. 

Pl: Aqul !la.mando a 784, avisando que los 

int.rusos est.•n adent.ro. 

P2: Enterado. 

Cuando los asalt.ant.es est.at>.n dant.ro y 

erñpezaron a t.omar los objet.os do valor, 

f'ueron sorprendidos por la policl ... -

Despues del alborot.o armado los 

encarcela.ron. 

A Raf'a.el 1• , f'u• consid•r•da su 

cooper~ci~n p.a~a disminuir su cond9na. La 

abu•lit.a al ent.•rars• de que su niYt.o 

eslaba d•L•nido1 pa~ó· l• f.i•nz• y lo 

S•C6. 
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ur.ua. na»o 
ILC.llftT. 

~~t ... .-.:., ..il .z. .. 1 ••. :u ...... ·,,;,,_,¡_.,J .••• 

t.J.<111n1pu ,,.,... 1·.il.;......a..Jor • .:.1 ...,, 1•wt--.i1 ...... ,,.4 ........ 
de su .::.c.nducLol. re'tn es1.."l .:i. • .:. .. ·.:.1 .:..:..r, 

a.buel i t.a cOn una nueva .icli Lud. 

C..:in al lleinpo R.afariol :ale) creo•... ;,ujJdol..J~ 

de repr&sent.-...:.a.on. ent.r<* .;ill..:.i:,¡ ,..:.. ,,io.><J.,.:...:. 
de .icciC.r, que &:. lr,fc.:·nw..:i.:.11 ~._.,, :.u·, 

sa1llid..:> qua Jt.f~ct..i &'l! ..::.:.;r.;..~rl .• w1i._¡·,t.:. • 

.:.dll1:i.as .J,.¡. .:r.:ars<l' un 1.~.J ... :.:.:. .J ... ._ .... 1:·,L .. o .:: .. 

da::;part.ador, CU•llú.:. so11 ... u..1. ri•• .!. ... _ i.1 .... ;¡_.,,,,_ 

y se lQv.anL.Aba. a hacer ejO;JrcicJ..-:o :.' <.>lr ... ..o 

l.abores sin neces.1.d.a.d d~ qu..i· ;:;;u .:..buwl.:i l .... 

desp111trt.a.ra.. 

Con el t.i empo. R&f' .a.el 

-t.udi•r algOn of'icio. 

.animó a 

Un di.a • .a.l 0 ir caunJ.n•ndo por l• c•lle vio 

un car L•l que hac1 .a v.r al p<.ibl h:o l •• 

vent.ajas de est.udi .. r titlec;.t.ronic.a. 

al"ect.&ndo los juicios de v•lor d• R•f•el · 

respect.o a lo que el cr•1.a que •r• la 
elect..rOnica y const..i t.u~ndo •s1 un 
JDOdelo de repres;n~;.-¡,;~~1:· 

' . 
R: ¡ v.._ya/ la el.ct.rón.ica no son s.:alo 

cables cao11plicados. aprendi6ndola puedo 

dedicar- a r•.,.r•r ap.t •l..os 

elect.r6nico•. 

Rafael se dest.acó por ser iauy cosnl.a.nt.• 

y ct.dicado en sus est.udios • 
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ABtraLA Y IUP.&EL 
RLICBS. 

Por olro lado 

habi.a. reflexionado dur.anl.a La. ..::..u!.o:r.ci.a ..J...-

Ref ael y compr undl e que zu .o...;. t.i t.1..:.J ,,J.,.. 

sobrE·¡::.rot.dccion ha.ci.l. R.:...f.:a ... ·i. :...:. 

n~:. adecuado y d.Ct::>pl.:i ql4.:t o:tl l ..... 1 .... 1.:.. 

propi.as del!islonllil'::.., 

Asi lograr.:.n una rel .. c.ión 111.a..:; """.al1·v1..h..l. 

comprensiva y v.ivie1·cn J~vl.i.,;;.;,s. 
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OPERADOR: VAZQU~Z DIAZ SANTANA BIENDA. 

DlSCO : DEPECHE MODE. 

EFECTOS: LUZ ~ SONIDO. 

PROGRAMA: DETRAS DE LAS CAMARAS. 

DESARROLLO: se encuentran 4 peraonu. 
2 '-abre• y 2 imjerea, 
intercalftl>iando ideu. 

" LOS NENES NO LLORAN 11 

TEXT01 "LOS NENES NO LLORAN :l:.P. :2' T<l!AI # 1 

1.- Nueatros actores de T.G. :10" Plano total entero 
la grendioaa pellcula "loa-
nenea no lloron" hicieron para 
no1otroe un eapecial para 
1101trarnoa todo lo que •• 
d1virt1U'on. y ta.bien todo lo que 
ntrl.uon en dicha pellcula. 
Van a •1allamoa lo dificil 
que u 1u tral>ajo y que ae 
tlenan que dedicar todo el 
tlftpo del mundo. 

"' "' ... 



" LOS NENES NO U.ORAN " 

OPERADOR• CALDERON CIBRIAN GABRIEL TEXTO: 11 Los nenea no lloran• t.p. i 3' 

DISCO: DEPECHE HODE 2.- En la pellcula uno de loa T.G. 111• 
temas que ae trotaron fue lu 

EFECTOS: WZ Y SONIDO. Expresiones que son loa cllllb101 
de lllOdulaci6n qu~ existe en 
materia idoraeda. Aqu.11 con la 
variedad de percepcioaes 1 Emcri to, 
Sonoro, Icordco y M.laico. 

PROGRAMAS DETRAS DE L4S CAKARAS. 

DESARROLt.01 se encuentran 4 personu 
2 mujer•• 1ntercllllb1on 1deu 
po.rraadio de aWca. un hombre 
eate probando su sonido, y 
una aajer e1cribe el relato. 

Tlll!Aa t 2 

PLANO TO!M. ENTERO 

... 
lt\ ... 



OPERADOR: LAZCA.~0 YBARRA CLAUDIA C. 

DISCO: DE~E:HE MODE. 

EFECTOSJ LUZ Y SONIDO. 

PROGRAMAz DETRAS DE LAS CAMARAS 

DESARROLLO: Se encuentran 2 hombres 

" LOS NENES NO LLORAN tr 

TEX'l'01 Lo1 nenes no lloran. T.P. : 4• 

3.- Ahora lea vamou a preaer.tar T.G. :5" 
al eacr1tor 1 que, en loa Actores 
de la c01rW1icac16n, •• un Redactor 
que ec; Wl emisor que intervienen 
era el proceao de producci6n y de 
1nformac16n mediante una 11edi.ici6n 
cognitiva. 

uno esta e1crioiendo en maquin• 
J otro esta ayudandOl"!. 

TC»IA: # 3 

PLANO MEDIO 

co 
"' ..,. 



OPERADOR: CORONl.DO DtA2 JOS&. 

DISCO: DEPECHE l!ODE. 

EFECTOS: LUZ r SCNIIJOo 

PROGRAl!Ju llE'lllAS DE US CAllAU.S 

Dl:SUllOLLO: SI: ENCllEllTllA UN HOllllRf:1 
llOVIENDO LOS APARATOS 

" LOS NENES NO LLORAN • 

TEXTO: Loa nenes no 1lor111, T.P. 1 3' 

.... Dl!lspue1 uta el Editor, que T.G. 1 1'" 

•• un -1- ••tructural o 
realizad~ que ion 101 eaiaor .. 
df' loa •edio• auivoa de cmurjicaci6n 
:;ue inteni- • proceaoa 
Mdiac1onalea ••etructurale•. 

Y ESCUOIAllDO LOS TEllAS A SEGUIR. 

TOl!At • 4 

el.AllO AMEílICAllO, 

"' "' ... 
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" LOS NENES NO LLORAN • 

OPERADOR; LAZCANO Y8ARRA CLAUDIA c. 

DISCOI DEPECHE MOD&. 

Ula0.S1 LUZ Y SONIDO 

fROGRAMA1 DETRAS DE LAS CAMARAS. 

DESARROLLO: se encuentran 4 peraonu. 

TEXT01 Loa n•ne• no lloran. T • .P. 1 4' 

s.- Loe pedodlatu son paru T.G. 1 15" 
iaportante para la publicidad 
de tode pellcula &te H el 
Elllaor Fuente que aa el que 
1nterwiene en el acontece 
publico y en la .. 1ecci6n 
de datoa de referencia. 

una muj1.r eata 1ntr'!V1atando •
otra 11ujar, lllentras que 1111 
humbre eate fotografiado a la 
1ntrev1at:Ada y el ultboo hr.llbre 
e1ta escribiendo lo acontealdo. 

TOllA1 f 5 

PLANO TOrAL DITERO Y 

l'LANO AMUICAllO. 

... 
"' • 



" LOS NENES NO LLORAN " 

OPERADOR: VAZQUEZ DIAZ SANTAHA BRENDA. 

DISCO: ALEJANDRA GUZMAN. 

EFECTOS: WZ Y SONIDO. 

PROGRAMA: DETRAS DE LAS CAlllJIAS. 

DESAHROLLO: SE encuentran 2 mujer•• 
actuando y c&ntando. 

TEXTO: LOS nene• no lloran. T.P. 1 5 1 

6.- Nosotros lo• peraonajr:a T.G. : 9" 
centrale1 de 11 pelicula, llevBllOI 
una porte •uy illportante porque 
aoeoa lo• Em11orea, que f:ato ea un 
•PK"•to fociologico, es d.:J.r, 
que utilizamos, laringe, boca, cuudu
bucalea, los cuales modulara laa 
selial8f COllO un·grito o un ausurC'OI 
y l1to1 tienen que vl•Jor por un 
canal, que •• el aire qua 
trlnMite 101 oonldoa. 

1'0llA: # 6 

gLAHO MEDIO, 
~!.ANO TOTAL IJITERO; 
PLANO AMERICANO Y 
PLANO ~RINCIPAL 

"' ~ 



" LOS NENES NO u.oaAN " 

OPEllAOOR; ESCUDERO DlAZ PATRICIA. TEXTO& Lo• nene• no llO&"an. ii.e. 1 '' 

DISCO; DEPECHE MODEo 7,- Una pelfcula cOllO f1bl f,G, • e• 
101 nmws no lloran tieun un •noaj• 

EFECTOS; WZ Y SONIDO auy illportente pu• l• -anidad, 
ya que 911nclonan lo• t.n.trUMnto1, 
que son todos lo• ap.uato1 blolo¡1co1 
o tec.ol6gico1 que Plllden ecoplern 
con ol:i'OI aparatoa b101.D91coa o 
tecaolagicoa para obtener la 
pa:oducc16n, el 1ntuc-1o 
y la recepc16n de oellal••· 

PROGlWIAi DE'J:RAS m; LAS CAHARASo 

DESARROLLO: se encuentl'a 4 per1on ... 
dando opWone1 entre 11 da l.,. 
que yan a usar en el esenario. 

-··' PLANO 'rDrAL ENTERO. 

"' ~ 



" LOS NENES NO LLORAN " 

OPERADOR: LAZCANO YBARRA CLAUDIA c. 

DISCI> : D&P&CH& M&D& 

EFECTOS: LUZ Y SONIDO. 

PROGRAMA: D&TRAS D& !:AS CAllARAS. 

DESARROLLO: Se encuentran 4 personas. 
2 hombrea y 2 mujeres, 
eatan re11biendo premJ.01 

TEXTO: LO• nenes no lloran. T.P. 1 6' 

e.- En 101 nene• no lloran la T.G. s 2" 
repreHntaclonu no podlln quedarH 
atda, ya que 6stu ion un conjunto 
de datoa de referencia proporcionado1 
por el producto ca.u.nicatlvo que posee 
algun 1ent1do al usuario, f ea ul, 
como todo1 61to1 temu hecen de 
11101 nanea no llo.ran" la pelicula del 

Allo •••• 

y felisitandoce entre ellos 111amoa. 

TOMA: # 8 

PU.NO Al'.&RICANO. 

.... 
\D .... 



" LOS NENES NO LLORAN " 

TOTAL '1'.P. a 31 1 

• 
TOTAL T.G. 1 6?" 

SllllA TOTAL 1 ta• 

SUMA TOTAL DI: TClllA81 # •• 

465. 
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l.- ELECCION DEL T""c.MA: 

"REVISION DEL CINE MEXICANO" 

2.- JUSTIFICACION DE LA ELECCION. 

Al saber que se hizo una exposicion en el Palacio de Bellas 

Artes sobre la "revisión del cine mexicano". nos l lo.mo la atención 

los carteoles que se hucieron de dicha exposición. Como ya se hab1a 

mencionado. en los carteles no encontramos relación entre la imágen y 

el slogan. es decir, si en un modelo estructural del cartel se 

dividen los elementos. no nos dirla mucho la im6gen. lo mismo pasar1a 

con el slogan. Entoces el rediseno del cartel consiste en conjugar 

varios de los importantes elementos. que al relacionarse hablan por 

si solos y exista una correspondencia m6s estrechas entre lo icónica 

y lo lingutstico, por eso modificamos los elementos apoyándolos con 

un texto. Consideramos que la leyenda REVISION DEL CINE MEXICANO era 

indispensable. lo mismo que el dgrupamiento·de personalidades del 

cine de "oro" y el texto EPOCA DE ORO, ETAPA DE EXPRESION CULTURAL. 

El ~ema lo escogimos en si porque es de actualidad. tiene poco 

tiempo de haberse llevado a cabola presentación o mejor dicho una 

revisión del cine mexicano que sirvio para la divulgación y el 

aquilatamiento de sus valores estéticos. El momentoes adecuado 

tomandoen consideración la nec~eidad de fortalecer los atributos de 

la cultura nacional en el contexto de las aceleradoo transformaciones 

de la sociedad mexicana. Ademas, el reconocimiento a la trayectoria 

plástica del cine servir4 de est1muio para una nueva generación, 

decidida a el~var la produccion de calidad ~n la industria. 
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Revi:3io11 del .:;in~ me:<icano -ea una expoe1cii:·n que pr•)pone la 

cultura novedosa de las caracteristicas estéticas del filme mexicano 

para constatar la validez de sus aproximaciones hacia los espacios y 

los entornos sociales del pa1s. Tarnbien desea presentar las imagenes 

de quienes han aparecido en la pantalla, pues su presencia ha 

proyectado recios perfiles y consolidando aptitudes prototipicas 

entre los mexicanos. Igualmente aspira a rendir homenaje a a quellos 

que han realizado las más destacadas contribuciones a la estétlca del 

cine, as1 como reconocer la colaboración de los artistas, 

intelectuales y técnicos en las elaboraciones cinematograf icas. 

Revisión del cine mexicano parte de la premisa de que la 

producción nacional contiene valores estéticos notables, 

formulaciones m1ticas y efectos sociales trascendentes. La muestra 

propone que el espectador detecte las innovaciones y continuidades, 

cambios y reiteraciones y selecciones respuestas, con la relacion a 

los relatos subterraneos que esconden la iconografía. Desea también 

que emerja el proyecto idiosincr6tico que subyace bajo el discurso 

plastico de la produccjón filmica. Por la pantalla ha desfilida buena 

parte de lo que somos, hemos creído o anelado ser. 

3.- DELIMITACION DEL EMISOR FUENTE. 

instituto Mexicano de Cinematografía - IMCINE-

Es el organismo estatal responsable de lmpulsar la 

cinematografía nacional. 

Promueve y coordina la producción. distribuc1on y exhi~ición de 

materiales cinematograficos. a través de las entidades que operan. 

Promueve la producción cinematográfica del sector público, que este 

orientada a garancizar la continuidad y superación artística, 
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industrial y económica del cine mexicano. 

Estimula. por medio de las actividaedes cinematográficas. la 

integración nacional y descentralización cultural. Funge como órgano 

de consulta de los sectores publ1cos. sociales y privados. 

Celebra convenios de cooperación, coproducción e intercambio con 

entidades de la cinematograf1a nacional e internacional y estimula 

las producciones cinematográficas de alta calidad. Realiza estudios y 

organiza un sistema de capacitación cinematogr6fica. aa1 como 

actividades acordes con la acción y promoción cultural referentes al 

cine, produce largometrajes. cortometrajes. documentales. mensajes 

promociona les. además de realizar las campanas publicitarias 

requeridas por los organismos. dependenciasy entidades coordinadas. 

participa en festivales internacionales de cine y en la 

realización de semanas de cine mexicano en difarentes paises del 

mundo en coordinación con la Secretar1a de Relaciones Exteriores. a 

·fin de promover y difundir la imagen del cine mexicano de calidad en 

el extranjero y propiciar la apertura de nuevos mercados. 

Organizadores: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

Instituto Mexicano de Cinematograf1a. Instituto Nacional de Bellas 

Artes. Academia de Méxco de Ciencias y Artes Cinematogrdficas A. C. 

Patrocinadores: Fondo de Fomento a la Calidad Cinematogrdfica, 

Petr~leos Mexicanos. Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. 

Departamento del Distrito Federal. Socicultur. Secretar1a de turismo. 

Museo de Monterrey. Embotelladora Metropolitana S.A. de C.V. Pepsi. 

Bancomer. Cinematronics S.A. de C.v·. Kodak Mexicana S.A. Bienestar 

ISSSTI': Integral. 
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Apoyos: Dirección General de Radio. Televisión y Cinematograf1a 

de la Secretaria de Gobernac1on. estudios Churubusco - Azteca. 

InBtituto Mex1cano de la Radio. Instituto Mexicano de Televisión. 

Delegacion Cuauhtemoc del DDF. Sistema d~ transporte colectivo Metro. 

Aeroméxico. 
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BREVE SEMBLANZA DE LOS IDOLOS DEL CINE MEXICANO 

Todas las cinematograftas del mundo deben su existencia y 

subsistencia a un grupo de actores y directores. con los cuales el 

público encuentran puntos de identificación. 

Estas "estrellas" son las que sostienen la industria 

cinematogr4ficas ... el público paga por verlas y algunos llegan a ser 

verdaderos idoloa. casos únicos de popularidad. 

El cine mexicano ha sido prodigo en fabricar 1dolos. Desde los 

a/los treinta, con la aparición del cine sonoro. aparencen estrellas 

como leopoldo "chato" Ort1n. Carlos López "chaflán". Tito Guizar. 

etc. 

Pero es apartis de los af'los cuarenta. con la llamada '1época de 

oroº, cuando surgen :ldolos como Mar!a Felix. Jorge Negrete, Pedro 

Armendariz; Pedro Infante, Mario Moreno "Cantiflas", German Valdez 

"Tin Tan". Joaquin Pardavé, Fernando Soler y muchos otros. cuyas 

pel1culas proyectadas. a través de la television siguen teniendo gran 

aceptación. 

En los Ultimes anos. estos 1ndolos han escaseado. En esta 

categor:ía tal vez puede incluirse a figuras como "El Santo" y "La 

India Mar:ía" cuya popularidad es indiscutible. 

BREVE HISTORIA DEL CINE MEXICANO 

A partir de 1096 es cuando ee conoce en M~xico el invento del 

cinematógrafo: as1 su1·ge un gran interés por producir pel iculas. Se 

realizan un número considerable de producciones. Estas se hacen entre 

1900 y 1930. Con la llegada del sonido, en 1931 se empiza a 

comercializar más el cine nacional. 
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·A·.- partir de 1936.··~pa~e·-cen·· d-irectores como Fernando de Fuentes y 

Actores como T:i
1
to. GuiZll;.. Esther F:erm:iñdez, Carlos López. En la 

de cada de iOs' c-Uar~-~ta \~iii·~ d·~-·-1 a· i lamada"época de oro". surgen las md.s 

famosas figuras.de1',-é'in~::. PectY.o Armendári:z. Dolores del Rio. Maria. 

Felix. 

Alejanctl~~ G¡.,ilindo, "~;·-~s:~~i "Rodríguez. Roberto Gavaldón, tin Tan, etc. 

El surgimÍ~nt~. de estas figuras se ve favorecido por la segunda 

guerra mundial, ya que el cine norteamericano disminuye su producción 

y descUidd Su mewrcado lat.inoamerjcano. lo cual es paprovechado por 

el cine nacional. 

Dura.nte la década de los cincuenta. lo mas notable es la. 

extraordinaria obra de Luis Bunuel. las grandes estrellas de la 

decada pasada comienza a decaer en este periodo. 

Luego se inició una crisis, de la cual no hemos salido. Solo 

hubo destellos en los a~os setenta. con el surgimiento de directores 
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4.- DELIMITACION DE LAS TECNICAS E INSTRUMENTOS EMPLEADOS PARA LA 
ELABORACION DEL CARTEL. 

El cartel esta realizado bajo las sigu1entes tecnicas: Lápiz 

de grafito. pri.smacolor. acrilico. tinta china. Estas técnicas se 

emplean sobre papel ilustracion. el cual tiene la capacidadde ser 

adherible por las técnicas ya mencionadas. La medida del cartel es de 

76 cm por 102 cm. Los instrumentos ocupados en la elaboracion son 

los siguientes, siguiendo el proceso de trabajo puesto en el cartel. 

Lápices de todas las graduaciones. suaves y duros. gomas de migajon 

blacos. etc ... "calavera" para borrar con exactitud y spraite para 

fijar el l6piz y no tenga riesgo de correrse. La técnica prismacolor 

son los lápices de color pastosos que se aplican en forma de pasta. 

fijándose que no queden puntitos blancos. Para formar la unionde un 

degradado se por uno por uno. cada color: después con el color que le 

antecede al sucesor se encima y as1 hasta lograr una unión de 

colores en donde no se tiene que notar la linea que los dividia. El 

acrilico. como casi todas las técnicas. se puede usar en varias 

formas. en este caso lo utilizamos como plasta. para aplicarlo 

primeramente como ma~carilla en la parte o superficie. Esta debe 

quedar perfectamente sellada para no dejar escurrir la t.inta 

acrílica. ya que para aplicarla la primera pasada. se le da con muy 

poca agua para que no queden tonos blancos. es en la segunda 

pasada donde se le hecha mds agua para que desvanezca mas fácilmente. 

la tinta china se puede aplicar eb torma de plasta o puntillismo. 

también sirve para pintar zonas muy detallad~men~e por medio de 

estilógrafo. La plasta se tiene que hacer con pinceles planos para 

una mayor nitidez. 
494. 



5.- ESTRUCTURA DEL MODELO DE LA EXPRESION CONTENIDA EN EL CARTEL. 

En esta estructura se daran los elementos que constituyen el 

cartel. para ver toda su estructura que conforman el objetivo qu~ se 

quiere plasmar en el mismo. Los elementos son los sigu1entes: 

El slogan o leyenda de la revisión del cine mexicano~ es lo primero 

que s& muestra en el cartel de arriba hacia abajo y de izquierda a 

derecha, 

Este es un elemento importante porque en el vemos que se esta 

haciendo. es decir una revisión del cine nacional y se da la 

situación geográfica. en donde se llevara a cabo dicha exposición, 

es decir el Palacio de Bellas Artes. Posteriormente aparecen las 

imágenes de todos los personajes representativos de la época de oro 

del cine mexicano. como son: Pedro Infante. Dolores del Rio, María 

Victoria. Jorge Negrete. El "Indio" Fernandez. Blanca Estela Pavon. 

"Cantiflas". Maria Felix. "Tongolele", Joaqu:!n Pardavé" y Miroalava. 

Se cita a personajes que de algun~ manera formaron parte d~l ciclo de 

oro del cine nacional. 

El segundo elemento que se prosigue, en el seguimiento del 

modelo estructuralistapara la real1zacion del cartel. es el texto que 

refuerza la imagen: "Epoca de Oro. Etapa de Expresión Cultural". Por 

último. las instituciones que apoyan esta revision son: 

- El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y 

- El Instituto Nac1onal de Bellas Artes, 
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REUISION DEL CINE MEXICANO 

EPOCA DE ORO CIUDAD DE MEXIC1 

1 
1 ACTORES DEL CIN' ETAPA DE 

EXPRESION CULTURAL 1 

l 
NACIONAL. 

EPOCA DE ORO 

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES. 

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES. 
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6.- IDEA GLOBAL QUE SE QUIERE EXPRESAR EN EL CARTEL. 

Se hizo un collage de imágenes de algunas de las principales 

figuras del cine nacional de la épóca de oro. de la que se esta 

hablando. ya que estas en su conjunto nos remiten al cine de alta 

calidad logrado en aquel tiempo. 

De fondo escogimosalgunos edificios y monumentos muy conocidos 

de nuestra ciudad para que no queden dudas acerca del origen de la 

producción cinematografica que se realizaba. 

El sólo hecho de presentar las figuras de estas "estrellas" 

reunidas. nos indica que se realizara dlgo con respecto a ese tipo de 

cine. cosa que no lograban en su totalidad (esto a nuestra 

consideración) los demás carteles realizados para esta ocasión. Por 

ejemplo; en uno de ellos aparecen una pareja de enamorados abrazados 

en tonos blancos y negro. no se distingue en realidad quienes son. de 

fondo tienen un cielo de gran colorido sobt'e las luces de la ciudad y 

eso no nos remite tan sólo al cine de la época de oro. Entoces la 

idea global en general es que la gente al ver el cartel sepa lo que 

se está haciendo con el cine. Si nuestra inquietud era la de hacer un 

redisef'io consideramos que si se cumple con el r.1bjetivo. porque ya 

contiene los elementos necesarios para que se entienda el cartel. 
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7.- CONCLUSIONES : 

Los conocimientos adquiridos durante el semestre nos han 

servidopara no caer en ambiguedades en la elaboración de nuestros 

trabajos. 

De las demás materias hemos aprendido a examinar más el 

contenido que queremos expresar. 

Alguna que otra cosa si esta un poco complicada. pero sólo es 

cuestión de razonarle bien para poder hecer combinaciones de los 

diferentes métodos que se nos ensenaron. 

En cuanto a la manera de explicar las cosas por parte de usted. 

poco a poco fue mejorando y se le fue entendiendo mejor. Est4 muy 

bien que nos de oportunidad de entregar un poco tarde !Os trabajos. 

ya que et:1.ta carrera.se basa en estos primeros semestres en la 

elaboración de trabajos donde empleamos pinturas. escuadrds, etc ... 

que son laboriosos y necesitan de mucha presicion. 

A veces al no entender el tema visto. muy bien. nos retrasdbamos 

y por tanto esta muy bien que nos asesores en otras horas fuera de 

clases. 
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*Elección del Tema 
Prevención del Sida 

*Juatificación del Tema. 

PUNllAMEm'ACION T.EORJCA 

Ii1e1iaos este tema, el Sida y su p~eaclón, ya que es 
una probl.,,.atica actual que atafte a toda ia sociedad 
tratando de dar una nueva vi~ión en cuanto a carteles que, 
cómo el nuestro, tratan de crear conciencias a toda 1• 
sociedad. 

*Delimitación del emisor fuente 
CONASIM 
ISSSTE 
IMSS 

*Delimitación de las técnicas empleadas para la elaboración 
del cartel 

Aeró.refo- .Pincel de aire t?l cual: funC'.iona a base de una 
compresora. 
Pastel- Gises de· colores. 
Gouache- Tintas para cartel soluble al agua y que se 

aplican con pinceles. 
Recorte de papel- Se utilizó papel América para parte 

de la tipograf!a. 
Papel Albanene para la creación de mascarillas. 
Coao primer pas·o ae bocetó la estructura del cartel, 

esto es, en que lu1ar-ira Cada·uno de los elementos del 
cartel. 

Deapués se creo·1a fisura de la ••erte con el aerógrafo 
y 1a técnica de 1ouache. 
Se crea la tipograf fa (SALVATE) y se enmascarilla con el 

papel albanene para la creación del fondo, dicho fondo se 
utilizó también la técnica anterior. 
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En la tipogrf!a Salvate se utilizo un pincel normal. 
Como siguiente paso se elaboro la pareja, que es•á 

haciendo el anior '· con la técnica del past~l. Y luego 
se procedió a dibujar el condón que envuelve a la pareja 
con aerógrafo y gouache. 
Y por Último se crearon, con el papel América, las letras 

fattantes del slogan. 

*Estructura, modelo de la· exPresión contenida en el cartel 
Elementos: Slogan- SALVATB ••• aún estas a tiempo; 

Imagen- Muerte acechando al condón, pareja 
dentro del condón, fondo subliminal Sida 

LogotipQ institucional. 
Totalidad: Prevención del Sida. 

Esquema: 

SALVATE~"' h" .-- .,,... MUERTE 

f -- ,,.-- * 
SI DA ..-.-:;;::: CONDON i - l 

CONASIOA ~ .. AUJ ESTAS A 
TIEMPO 

Lenguaje: Salvate del Sida, usando el condón. 

*Idea global que se quiere expresar en el cartel 
La prevención del sida, evitando la muerte, atrvés del 

uso del condón. 

*Explicación de la metodolog[a. 
Se analizó un cartel usando la metodología estructural. 

haciendo varios esquemas acere.a de este; tambiéri se anal! 
zaron las !magenes utilizadas en él, para llecar a la 
conclusión de crear algo innovador y que impactara al receR 
tor para que tome conciencia sobre este problema que nos 
ataile a todos. 
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*Conclusión 
El trabajo, y todos los anteriores, que realizó nuestro 

equipo fueron buenos, talvez en alguno nos retrazamos pero 
fue, como pasa en todos los casos, por pequeñas diferencias 
entre nosotros. 

Con respecto a la enseñanza en el Diseño Gráfico se logró 
el fin primordial de esta materia¡: 1a utilidad de la 
comunicación entre el diseñador gráfico y los potenciales 
receptores; también aprendimos a annlizar carteles para 
poder desarrollar otros. 



9. 5· DE MARZO DE 1991 ANALISIS DE CARTELES 

7 tt PREB O CETO 

12 " ANALISIS DEL PREBOCETO 

19 " BOCETO ACEPTADO CON FUNDA_ 

CION TEORICA 

2 DE ABRIL DE 1991 ENTREGA DEL CARTEL 
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TEORIA DE LA COMUNICACION 

FUNDAMENTACION TEORICA DE UN CARTEL 

CARTEL:_ 11 Los Anticonceptivos" 

1. Elección del tema. 

LOS ANTICONCEPTIVOS. 

2. Justificación de la elección del tema. 

PORQUE ES UN TEMA QUE NO ES TRATADO PO~ LA SOCIE 

DAD, Y ATARE PRINCIPALMENTE A LOS JOVENES, LOS -

CUALES NO TIENEN .INFORMACION Y LA POCA QUE EXIS

TE ES RELACIONADA CON EL SIDA Y LA PLANIFICACION 

FAMILIAR. 

3. Identificaci6n (delimitación fuente es decir la 

instituci6n que respalda el Cartel. 

IMSS, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

~. Delimitación de las técnicas e instrumentos em

pleados para la elaboraci6n dei car~el. 
TECNICA MIXTA (PASTEL, PRISMACOLOR·, THITA) PAPEL 

INGRES, ESTILOGRAFOS, LAPICES, PINCELES. 

S. Estructura en modelo de la expresi6n contenida 

el cartel. 
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5. 

- TIEMPO -

- DISFRUTALO-

ANTOCONCEPTIVOS .....__ RESPONSABILIDAD 

I I 
JUVENTUD +----+ RELACIONES SEXUALES 

- Ca1z6n. 

- Sostt§n. 

- Pisadas. 

Hombre ~ Cond6n 

t t 
Mujer 4---+ Ovulos 

4----+calzdn 

>Pisadas 

-SosUn l 
Juventud 
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6. Idea global que se quiere expresar en el cartel. 

LOS JOVENES QUE LLEVAN UNA VIDA SEXUAL ACTIVA, 

ANTES DEL MATRIMONIO TOMEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

(CONDON, OVULOS) YA QUE ESTOS METODOS NO ALTE

RAN SU SALUD Y SON MAS PRACTICOS. 

7. Explicaci6n de la metodolog!a empleada para la 

elaboraci6n de un cartel. 

SE HIZO UN ANALISIS DE UNA SERIE DE CARTELES (S~ 

BRE EL TEMA), AL DARNOS CUENTA DE QUE NO HABIA -

CARTELES CON INFORMACION ACERCA DE LOS ANTICON -

CEPTIVOS, QUE ES NUESTRO MENSAJE PRINCIPAL¡ ANA

LIZAMOS FOLLETOS Y SE CONCLUYO UN SLOGAN, DEL 

CUAL PARTIMOS PAKA CREAR LA IMAGEN, 

s. Conclusiones. 

(De grupo) Los aprendizajes se obtuvieron sobre 

el Diseno Gr4fico. 

- SE APRENDIO A ANALIZAR LA EST.RUCTURA LINGUISTI

CA EN RELACION CON LO ICONICO DE LOS CARTELES, 

- ANALIZAR EN GRUPO LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR 

NOSOTROS MISMOS, Y DARNOS IDEAS PARA LA MEJORA 

DE LOS MISMOS, 

9. Calendario de exposiciones o actividades. 
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TEORIA DE LA COMUNICACION 
Trabajo l'inal. 
Integrantes: Rivera Cerstal'leda Diana. 

Mertinez Reyes Enrique. 
Mor!Ú'l Caballero Claudia. 
Soto Gonzalez Gabriel. 
Pifia Cazares ~o.~~I 
Caballas García Alfonso. 
Ornelas Soto Norma A. 
Hernández Pérez !Alis A. 
Donatti Remos Guillermo. 



l. + Elecci6n ñel TemR: Camuafla imformativa en favor ñel uqo del 

+ Juatificaci6n del Tema: La compañia se diriP.e al receptor -

juvenil,yn que, existe felta de informa

ci6n,acerca del uso ñel cond6n,de narte
de lP.s in~ti tuciones dP. salud. 

+ Delimitaoi6n del emiRor: Instituciones especiali7.adas,que -

den una información precisa a la comuni

dad, ~Pra ln prevenci6n del Sida y lea en_ 
fermedades venereás. 

+ Identi:ficeci6n del. emiAor: PRODOCOM Y CONA~IDA 

+ Delimite~i6n de los técnicas empleadas para la elaboraci6n

del certel:La técnica a aplicar es el govache,que es pintu

ra vinilica que so disuelve en agua.Una voz,resueltos los -

colores a aplicar,sc prepare una mezcla de color que tenga

bestante agua y se a~lica A le primera cnna de eovache,cui

dando que no se raye lP superficie,ésta primera anlicaci6n

servirá para que lns capas subsecuentes sean uniformes (se

rÁnJ2 capes más),aaí se ~asa a otro color,con el mismo em~.~ 
pleo • 

Otra de las tecnica de ~1avorer es crayola que es una -

barra de color hecha d~ resina,se aplica cApa a c~na para -

ie;ualar el color deseado. 

2. + Cont~nidoa Cognositivos. 

+ Tema: El uso del cond6n. 

¿Porque? Para ~ar informaci6n viRUal a la comunidad ~era la 

prevención del Sida y enfermedadeR venereás. 

¿ c6mo lo voy a reeli7.ar? ~cnica govache 

/, Quienes l.o ven a real.izar ? PlWDOCON (Instituci6n o favor 
ael. uso del. cond6n) 
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Materiales; Pinceles Lapices 
Papel 
Aguas 
Trapo 

Crayola a 
Pinturas Vinci 
Reglas 
Escelimetro 
Piqtola de curvas 

3. + Arálisie de loa Carteles y la propuesta para el boceto. 
Elementos visuales: El chaqueto masturbañd!ose 

Mar,peces ,Ciu~ad y cama (recuadro en la 
parte superior) 

Tipograf'íe "En los tiempos del Sida •••• 

Modelo: 

Explioeci6n: 

¿Como te le. juegas?,con la mano,el cond6n o la
muerte" 

TALLER DE DOCUMENTACION VISUAL. 

El Chaaueto Muerta 
Tiempoa de Sida Cond6n 
Posibilidad de vivir Mano 

El taller de documenteci6n visuel,reepalde le -
campeila en f'avor de la prAvenci6n del Sida y -
enfermedades venereás,proponiendo 3 opctones -
(muerte,cond6n o mano) e elegir a los jovenes ) 

Propuesta pera boceto: 
Muerte Sida 
Vida Uso del cond6n 
Sexo seguro Enf'ermededea Venere1h. 

4. +Boceto.del Cartel (~ensaje Linguistico,iconico,color) 
Mensaje : '""No de je s colgada tu 7·aeguridad colgada ••• 
Lin~ietico: Usa el cand6n. 
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Mensaje ic6nico :Un cond6n,colgaño en un gRncho 
Una pared 
Tipo~Rfie con el SlaRan. 

Color.-Carne,Rojo,a7.Ul,complementarioe. 

5. + Estructura,el modelo ~ue se quiere expresar en el CArtel. 

CONDON ~ . . . CORD,ON..sEXO SEGURO 

------ ·~A SB~URID~D~ENFERMEDADES 
VENEREAS. 

6. + Idea global nue ae quiere expresar en el cartel. 
PRODONCON, Propugna por la seguridad se:vual Pntre los jovenes 
mediante una interrelaci6n entre imagen y texto. 

7. +Explicación de le metodologia aplicada pera la elavoraci6n -· 
del CP.rtel. 

l. Delimitación riel tema. 
::? • Prebocetos • 
3. BocetoR 
4.Elecci6n del tamaño del cartel 
5. Pruebas de Color. 
6. Elavmraci6n del original. 

B. + Conclusiones------Por equipo. 
La eYperiencia de trabajar en una a.grupa.~...' 

ci6n para tu} mismo fin,fué productiva,puee 
el enriciuecimiento de la expreei6n visual -
y escrita siempre iba en aaceneo,el puli-
miento de un escrito o u.~a imagen fud bas1e 
cede integrante Pgre~abe una mejora al trE!_ 
bajo final,refinan~ose asíel disefio.Por o
tra ~arte,la intep,raci6n del equipo t~mbitSI 
fu~ en ascenao;al principio cada qui'n que_ 
rÍP hecer algo rliferente y r.o lle~RbA R la 
cristali?.aci6n del nroyecto en forma orde

nRda, pero desnués aprendimos a e~contr~r -
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Y aplicar cualidades de cada uno,aue se apro
vecharon p8ra formar todo un ~rooeeo artiatíco 
grunal. 
Por grupo. 
Palt6 mlls interés y participaci6n de cada uno -
del grupo hacia los treb~jos de loR dem§9 ,~e
ro creemos que las pocas ocaciones en que hubo 
una din~mica,se aprendi6 a valorar,aceptar y -
emp1ear laiq críticAs del grupo,rlepurando ae:!, -
nuestro trabajo. 
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CALENDARIZACION, 

Martes 1a de Merzo------Entregfl !!e la ,qoluci6n del l)roblema 
(Boceto y sugerencias Pnte el P.TUpo) 

Jueves 14 de Me.rzo------Analisis Oel Dise~o para su elabora -
ci6n (Formato d•l Cartel y Colores) 

Martes 19 de Narzo----- AnÁliRis de le tipografía edeCUP.da 

Comclusi6n visual y textual del C•rtel 

2 de Abril ------------ EÍ0voraci6n del Cartel. 

9 de Abril ------------ Entrega del Cartel. 
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