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... Mucho tiempo necesité para 
llegar por mi mismo a la cruel 
verdad que acaso no haya aun 
asimilado plenamente: nada se 
puede aprender. Por cierto creo 
que lo que llamamos aprender no 
existe. Solo hay un saber. y 
habita en todas partes: es el 
Atrnan. que esta en mi. en ti. 
en cada ser. He aqui por qué 
comienzo a creer que no hay 
mayor enemigo del saber 
verdadero que el querer saber a 
todo precio, que el 
aprender" ... 

HERMANN HESSE 

INTRODUCCION 

El descubr1101ento del saber es el pune.o central de 

las lineas siguientes. no en cuanto a lo que se reporta 

sino a lo que se refiere, que es el camino que la aiutora 

y los miembros de un grupo recorrieron juntos para 

construir lo que en esta investigación se denomina !J.n 

Superior. 

Cursar la preeepecialidad de Investigación 

Docencia dentro de la carrera de Periodismo 

y 

y 

ComunicaciOn Colectiva en la ENEP Acdtlan. implicó la 

lecturai "obligat.oria" di;- confusos tratados pedbg6gicos y 

did6.cticoa. 

De todo:;.~ eilos "El Canto del Cisne" de J. E. 



Pestalozzi resultó el más complejo: interpretar sus 

planteamjentos. sus pr1n..:ipios. comprender su m~todo. no 

fue Odda oencillo. 

Por ello no resultaria exagerado afirmar que a 

partir de ese momento se marcaria la directriz de lo 

que constituyó el motor de la investigación: la büsqueda 

de una Educación Integral y Armónica en la formación de 

profesionales univers2tarios. 

La oportunidad de ser adjunta de la profesora Recio 

Castel lanas en la materia "Géneros Periodísticos de 

Opinión I -Articulo y Editorial-" permitio formalizar 

la idea de construir una propuesto. que lncluyera el 

desarrollo integral y ormónico de las habilidades 

cognitivas, psicomotoras y afectivas con el fundamento 

de teorias tanto pedagógicas como de aprendiza.je. 

En esta investigación no se pretendió sentar las 

t?ases de una nueva teOria pedagógica. sino conocer de 

cerca el proceso de ensenanza-aprendizaje de materias 

teórico-practicas. desde la perspectiva de la 

Comunicación Educativa en el Aula, a través del diseno y 

aplicación de !ln Modelo de Comunicación Educativa en tl 

~ ~ Nivel Superior. 

La concepción de la Comunicación Educativa en el 

Aula a Nivel Superior en esta investigación encuentra 

sus bases· en la idea de la Educación Integral. planteada 

por el pedagogo suizo Juan Enrique Pestaloz=i. 

Es importante aclarar que ~uan Enrique Pestalozzi 

centro su atención en el desarrollo de la Educación 



Elemental, sin embargo. en esta investigación, se 

retoman los planteamientos bas1cos de la Educacion 

Integral: para dimensionarlos en la ensefianza de 

materias teórico-practicas R Nivel Superior. 

La Educación Integral se fundamenta en el carActer 

social de ln practica educativa, como un elemento 

importante para el desarrollo social, mientras que 

nivel individual. el cultivo de las capacidades de los 

miembros de un grupo representa la base de una 

autosuficiencia personal. 

Asi. la investigación pretendió alcanzar un 

objetivo rnuy ambicioso, la formación de los miembros del 

grupo a partir d~ los principios de la Educacion 

Integral, es decir. lograr el desarrollo armónico de las 

tres a.reas que conforman la naturaleza humana: Area 

Afectiva, Intelectual y Psicomotora, a través de la 

experiencia educativa en una materia teórico prActi~a 

como lo fue Géneros Periodísticos de Opinión I -Articulo 

y Editorial-. 

Para lograr el objetivo general fue necesario 

construir objetivos particulares que permitieran 

alcanzarlo: 

l. Construir un Modelo sistemAtico para la enseñanza de 

materias te6rico-prdcticas, Géneros Periodísticos de 

Opinión I -Articulo y Editorial-. 

2. Disenar estrategias didacticas para llevar a cabo el 

proceso de ensenanza-aprendizaje, tanto en el aspecto 



teórico como en el practico. 

3. Elaborar material diddctico verbo-audio-visual. 

adecuado a cada uno de loa temas y congruente con el 

modelo planteado. 

4. Construir una propuesto de evaluación para conocer 

los alcances y limitaciones del modelo de 

Comunicación Educativa en el Aula. 

Por lo tanto la Educación Integral, nos permi ti~ 

ordenar y dar forma a la propuesta "Un Modelo de 

Comunicacion Educativa en el Aula a Nivel Superior",en 

donde se suscitó una forma difere~te de Educar. para lo 

cual fUl9 necesario considerar: 

a) El diseno de Estrategias para propiciar aprendizajes¡ 

no mecdnicos ni por repetición, sino significativos. 

CAprend1zaje Significativo>. 

bl Se pr'ornovió una forma diferente de vinculación entre 

Coordinadora-Miembros del Grupo. Grupo-Contenidos, y 

Grupo-Tarea que juntos emprendieron. <Aprendiza.Je 

Grupal l. 

c) Se fomentó la interacción a través de la 

participación y del dialogo.que permitieron al grupo. 

expresar sue necesidades e intereses para apropiarse 

no de un conocimiento acumulado, sino de un saber 

reflexivo. CComunicaciOn Participativa). 

d> Y por Ultimo. el conocimiento y la utilización de un 

lenguaje que se ajusta a las condiciones sociales 

actuales. (Lenguaje Total o "Verbo-audio-visual 11
). 



Permitió la expresión y manifestación del desarrollo 

armónico de las tres grandes a.reas mencionadas: 

afectiva. intelectual y psicomotora. 

Por lo tanto. el sustento teórico-pedagógico para 

la. elaboración del Modelo de Comunicación Educativa en 

el Aula a Nivel Superior, fue el Aprendizaje Grupal, la 

Comunicación Participativa. el Lenguaje Verbo-audio

visual. y la teoria del Aprendizaje Significacivo. 

( CAPITULO UNO) . 

A partir de la revisión de las teorías educativas 

se construyó g.l Modelo ~ Comunicación Educativa en !!.!. 

Aulo ~Nivel Superior que estuvo conformado por 7 ejes: 

l. El objetivo especifico de la Educación Integral. 

2. Las teorias pedagógicas y de aprendizaje. 

3. Los 23 Principios de Caracter Diddctico en que 

·fueron tra.ducidas las teor1as. pedagógicas y de 

aprendizaje. 

4. La Evaluación Diagnóstica, Formativa y Sumativa. 

5. Los contenidos programáticos·de la mat~ri.,,. 

6. Los objetivos de cada una de las unidades. 

7. Los temas y la carga horaria. 

Asi como por las Etapas del crecimiento do un grupo 

Integración. Asimilación. Discusión y Creación. 

(CAPITULO SEGUNDO). 

El Modelo de Comunicación Educativa en el Aula a 

Nivel Superior. se apli"có en una materia te6rico

pr6ctica de la Carrera de Periodismo y Comunicación 



Colectiva. la materia fue 11 Géneros Periodisticos de 

Opinión -Articulo y Editorial-". que se encuentra 

ubicada en el 60. semestre. (CAPITULO TERCERO>. 

Los resultados que se obtienen a partir de la 

puesta en practica de la Propuesta Yn Modelo ~ 

Comunicación Educativa ~ Q.l Aula permitieron reconocer 

un avance significativo en las tres areas de la 

naturaleza de los miembros del grupo. Un ambiente de 

respeto y confianza durante el desarrollo del semestre. 

el manejo de contenidos manifestados a través del diseNo 

y la producción de Empresas de Comunjcación. tCAPITULO 

CUARTO Y QUINTO). 

La aplicación de la propuesta permitió conocer 

directamente una experiencia educativa en donde se 

interrelacionaron las tres areas que constituyen al ser 

humano. Por lo tanto se reitera una vez m6s. los 

resultados de esta investigación es la cristalización de 

una Experiencia Educativa tanto de una Coordinadora como 

de un Grupo de AprendizaJe, 

Si bien es cierto es necesario madurar mas la 

ideas. estamos haciendo el camino. Sin embargo. y 

retomando las palabras de uno de los participantes . 

•.. esto no es una justificación. si encuentran errores. 

Marquen los ... 



CAPITULO UNO 

REVISION DE LAS TEORIAS EDUCATIVAS 

1.1.EDUCACION INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR 

A través de la historia de la humanidad se han 

gestado un gran nWnero de Teorias Pedagógicas, lae 

cuales coexisten con la situación económica, politica y 

social en que se han desenvuelto los ·diferentes 

"filósofos" de la educación. 

Asimismo, se habla de modelos teóricos que 

conjuntan las caracteristicas de la educación que 

representan: Escuela Tradicional, Escuela Nueva, Escuela 

Tecnocratica y Escuela Critica entre otras. En este caso 

no se pretende sentar las bases de una nueva teoria 

pedagbgica, ni dar respuesta a las formas de concebir a 

la sociedad, al hombre, al conocimiento y a la 

realidad, de acuerdo a las mencionadas escuelas, sino 

disonar un MODELO DE COMUNICACION EDUCATIVA EN EL AULA 

EN LA EDUCACION A NIVEL SUPERIOR. 

La concepción de la Comunicación Educativa a Nivel 

Superior 

la idea 

en esta investigación, encuentra sus bases en 

de la Educación Integral planteada por el 

pedagogo suizo Juan Enrique Pestalozzi~ quien conceb1a a 

la Educación como el medio mas importante para formar al 



hombre. "El hombre llega a ser Hombre solamente po:r el 

arte de la EducaciOn". 

La Educación Integral. se fundamenta en el 

carActer social de la practica educativa. como un 

elemento importante para el desarrollo social, mientras 

que a nivel individual, el cultivo de las-capacidades de 

los alumnos representa la base de una autosuficiencia 

personal. 

Esta Educación Integral. segun Pestalozzi. consiste 

en el desarrollo armónico de las capacidades naturales 

del hombre, que se refieren al are a afectiva. 

intelectual y psicomotora, apoyada en los principios de 

religión, moral, libertad y amor. 

De esta forma. la ensenanza intelectual parte de la 

intuición y se manifiesta a través del numero, la forma 

y la palabra. La educación moral proporciona al educando 

elementos de manera gradual que le Permitan afianzarse 

en la vida colectiva y por ultimo la formación 

profesional o capacitación para el traba Jo en donde 

predominan las facultades psicomotrices de ca.da 

individuo. 

En la pedagogia. peatalozziana se manifiesta el 

carActer humano del proceso educativo. puesto que hay 

una insistencia en la naturaleza psicológica y personal 

de loe participantes. 

Cada uno de los puntos aqui mencionados se desarrollaran 

en este mismo apartado. 

2 



1.1.1. ALGUNAS REFERENCIAS SOBRE JUAN ENRIQUE PESTALOZZI 

(1746-1627) 

Juan Enrique Pestalozzi (1746-1627) nació en 

Zurich. Suiza en el seno de la familia de un médico. Al-

morir su padre Pestalozzi fue educado por su madre y por 

una servidora fiel que era una simple campesina. 

Pestalozzi conoció de cerca la dificil situación de los 

campesinos y desde edad 

compasión por el pueblo. 

temprana, sintió una profunda 

Peatalozzi recibió educación, primero en la escuela 

primaria y mas tarde en la escuela media latina. Después 

ingresó en un centro de enaenanza superior de tendencia 

humanista. donde estudió en las Facultades de Filosofia 

y Filologia. Entre los mejores prof~sores y estudiantes 

de ese centro. en las condiciones de la realidad suiza y 

bajo la influencia de la Ilustración Francesa, se 

desarrollaron en él ideas progresistas y demócratas. 

Pestalozzi conocia bien las obra a de loa 

ilustradores franceses, y a los 17 anos ya habla leido 

el Emilio de Rousseau. Este libro y el Contrato Social, 

le causaron una enorme impresión y fortalecieron su 
1 

intención de servir al pueblo abnegadamente. 

En 1769 comenzó un experimento social, compró una 

pequena hacienda a la que llamó Neuhof (ºnueva patria") 

en la que queria organizar una Granja Demostrativa para 

l. Konstantinov. N. A. y eta!. "Historia de la 
Pedagogia". p.77 

3 



ensenar a los campesinos a llevar a cabo racionalmente 

su economía, sin embargo, su inexperiencia lo llevó a la· 

ruina. 

M6s tarde, en 1774, abrió en Neuhof la "Institución 

para pobres" en donde recibiO hasta 50 nif'ios huérfanos y 

vagabundos. Segón sus ideas, el orfanato debia 

mantenerse con las ganac i as 1 og'radas por los propios 

nif'los. Los alwnnos trabajaban en el campo, así como en 

Jos telares e hilanderías, Peatalozzi ensenaba a los 

nif'los a leer, a escribir y a contar. se ocupaba de su 

educación, misma que era combinada con el trabajo. De 

esta manera Pestalozzi hacia ensayos en su institución 

para combinar la educación de los ninos con el trabajo 

productivo. 

Consideraba el trabajo infantil como un medio de 

desarrollo de las fuerzas fisicas, de las capacidades 

intelectuales y morales de los ninos, y aspiraba no a 

formar en ellos los h6bitos correspondientes a un sólo 

oficio. sino a proporcionarles una preparación 

multifacético.. 

Sin embargo, se vio obligado a cerrar su orfano.to 

debido a que carecia de loa medios materiales para 

continuar sus experimentos. 

Durante los 18 aftos siguientes Pestalozzi se dedicó 

a la actividad literaria, aus temas giraban en torno a 

lC6mo restablecer la economia de los campesinos. 

garantizar su vida y elevar la situación moral e 

4 



intelectual de los trabajadores. 

Entre 1781-1787 publica la novela Leonardo y 

Gertrudia. ah! desarrolló sus ideas sobre el 

mejoramiento de la vida campesina mediante métodos 

racionales de dirección de la economia y de la correcta 

educaciOn de loa ninos. 

En 1792. la Asamblea Legislativa de la Francia 

Revolucionaria, condecoro a P~stalozzi, junto a 18 

extranjeros mas reconocidos como defensores de la 

libertad. con la alta disticiOn de Ciudadano Francés. 

Ocho anos mas tarde ocurrió en Suiza la Revolución 

Burguesa y fue creada la Repüblica Helvética. el nuevo 

gobierno encomendO a Pestalozzi la tarea de organizar 

una institución docente para niftos huérfanos. Ahi 

pretendiO fomentar una educacic!tn moral y los valores 

familiares de amor y fraternidad. 

Por necesidades mili tares se pidió el local del 

orfanato para una enfermería, por lo que fue cerrado. 

Pestalozzi decidió elaborar un m~todo para la ensenanza 

primaria. idea que le habla surgido estando aun en 

Stanz, y en 1799 comienza a realizar un trabajo 

experimental en las escuelas de la ciudad de Burgdof. 

Ahi pudo experimentar y demostrar que su metodologia 

para ensenar a los ninos a leer. a escribir y a contar, 

tenia muchas ventajas en compara e ion con los 

procedimientos tradicionales de ensenanza. 

En Burgdof, se abriO una escuela media con 

internado y junto a ella un departamento para la 

5 



formacion de maestros. Pestalozzi fue designado director 

de este instituto. 

A inicios del siglo XIX vieron la luz sus obras 

"Como ensena Gertrudis a sus hijos", "El abecé de la 

intuición".ºLa ensefianza intuitiva de las mediciones y 

la enaef'ianza intuitiva de los nameros" en las cuales se 

exponian nuevos métodos de ensefianza primaria. 

En 1805. Pestalozzi trasladó su instituto a la 

parte de Suiza de habla francesa. En YverdOn, en un 

castillo que se le concedió, fundó un gran instituto 

integrado por una escuela de ensenanza media y un centro 

de formación pedagógica. 

Este centro no fue lo que Pestalozzi habia pensado 

puesto que se encaminó hacia loa hijos de aristócratas y 

de burgueses acomodados que se preparaban para la 

Universidad o para la carrera de funcionarios póblicos. 

En 1825. Pestalozzi regresa a Neuhof y a la edad de 

80 anos escribió su Ultima obra "El Canto del Cisne" 

(1827). Pestalozzi murió en 1827. sin haber comprendido 

por qué él. que habia entregado todo su talento y sus 

fuerzas a los trabajadores. no habia logrado que 
2 

mejoraran su pésima situación. 

1.1.2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA PEDAGOGIA DE JUAN 

ENRIQUE PESTALOZZI 

2. Konstantinov, N.A. y etal. "Historia de la Pedagogía", 
p. 80 

6 



Los principios fundamentales constituyen la esencia 

del sistema de educaciOn e instrucción de la pedagogía 

peatalozziana, estos elementos resultan indispensables 

para entender la naturaleza humana. tanto a nivel 

individual como social (familia, escuela y sociedad) 

de acuerdo la concepción de Juan Enrique 

Pestalozzi. 

Resulta indispensable que cadd uno de estos 

elementos se mantenga en equilibrio y armonia para 

lograr el adecuado desenvolvimiento de las capacidadeB 

humanas, ·area intelectual. motora y afectiva. asi como 

la adquisición de conocimientos, los cuales deben ser 

desarrollados de acuerdo a loa diferentes grados 

educativos. 

Uno de los principios universales. comón a todas 

las ramas de la Educación es la RELIGION. Pestalozzi 

afirma que la educación debe ser esencialmente 

religiosa, puesto que en todos aus actos reproduce el 
3 

pensamiento y la presencia de la Divinidad. 

Pestalozzi habla de una religión natural y la 

entiende como el desarrollo elevado de ritos morales en 

las personas. dl buscaba a Dios "donde las personas se 

profesan amor unas a otras''. Si el hombre ama a Dios, 

entonces amaré. todas las personas que son para él 

hermanos y hermanas como si fuesen hijos del mismo 

3. Pestalozzi1 Juan Enrique. "Canto del Cisne",XXXIII 

7 



4 
padre. 

El principio de religión en la pedagogía 

pestalozziana esta estrechamente relacionado con la 

educaciOn MORAL" ... la Educación Moral. obra de amor y 

de fé. despie~ta en el nino el amor y el ~espeto hacia 

el orden establecido por el creador ... " 

La MORAL y la LOGICA son dos principios esenciales 

en que se fundamenta la pedagogia pestalozziana. 

Ambos se desarrollan a través del ejercicio constante 

de todo aquello que beneficie a otros y de ejercicios de 

combinación y comparación de los objetos relacionados 

con la INTUICION. mismos que corresponden dl area 

afectiva y al Area intelectual de la Naturaleza Human4. 

Otro elemento que Pestalozzi considera 

indispensable es una educación moral fundada en la 
6 

DISCIPLINA DEL TRABAJO. El trabajo, decia, es un 

importantisimo medio para educar y desarrollar al 

hombre. no sólo desde el punto de vista fieico, sino 

intelectual y moral. La persona que trabaja. toma 

conciencia de la gran importancia del trabajo en la 

vida de la sociedad y de su caracter de fuerza 

fundamental que relaciona a las personas en una sólida 

4. Konstantinov, Op cit., p.84 
5, Chatea.u, Jean. 11 Loa Grandes Pedagogos". p.201 
6. Durante las observaciones hechas en el Instituto 

Yverdon, Marco Antonio Julliet decia que la 
DISCIPLINA se fundaba en toda la existencia, 
estudios, sus relaciones y sus recreos. Tomado 
de Chatea.u, en los Grandes Pedagogos, p.84. 

8 



7 
unidad social. 

Para Pestalozzi una Educación Integral# que forme 

el corazón carea afectiva). la cabeza carea intelectual) 

y la mano (drea psicomotora). se fundamenta en la 

INTUICION. puesto que la considera como el principio. 

base y medio de todo conocimiento en particular y de la 

instrucción en general. 

Todo aprendizaje escribia Pestalozzi, se basa en 

este fenómeno que non va conduciendo. por etapas de 

madurez de conocimiento en conocimiento. Pestalozzi no 

consideraba a la INTUICION como una simple observación 

de los objetos. tampoco como una visión pasiva de éstos 

o como una mera contemplación de las cosas. 

Pestalozzi llama INTIJICION. '' ... al acto creador y 

espont~neo por medio del cual el sujeto es capaz de 

representarse el mundo que le rodea ..•. ". La INTUICION 

en este sentido es actividad intelectual que hace que 

las formas de nuestro pensamiento se pongan en contacto 

directo con todo lo que esta a nuestro alcance. Con su 

poder creador y espontaneo, la intuición va a ser 

elemento indispensable del proceso de 

aprendizaje, y la enfoca hacia tres 

enaef'lanza-

tipos 
8 

de 

conocimiento: el nümero, la forma y la palabra. 

Peetalozzi concibe al hombre como un ser que 

siente, que piensa y que crea, y dice que no se puede 

7. Konstantinov. Op cit ..• p. 84 
8. Diaz Gonz6lez, Alfredo, "Pestalozzi y la base de la 

Educación Moderna 11 p.2 
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hablar de un suministro de conocimientos en forma 

mecdnica y superficial puesto que la educación es un 

trabajo plenamente consciente asi. se preocupa por la 

FORMACION DEL HOMBRE EN TODAS SUS FACULTADES SEGUN SU 

NATURALEZA PARTICULAR. 

Para lograr el adecuado desarrollo de las 

facultades de la naturaleza humana. 

adquisión de conocimientos se requiere de, 

as1 como· la 
9 

COMUNICACION 

y LIBERTAD. Estos elementos resultan indispensables para 

que en el desarrollo espontaneo de las facultades se 

hagan evidentes los intereses de cada uno de los 

alumnos. Pestalozzi eeNala que la educación no puede 

ser obligada ni coartada. 

9. En e·sta investigación la comunicación adquiere el 
cardcter de dialogo, que ae fundamenta en la 
propuesta de Paulo l"reire. Este pedagogo brasi le no. 
en su bUsqueda por construir una pedagog1a en que el 
hombre tenga condicionee de descubrirse como sujeto 
de su propio destino histórico, encuentra que esto es 
posible a través de su método . "La Educación como 
practica de lo. Libertad''. Y es precisamente que 
Freira. descubre en el di~logo una 11exigencia 
existencial~ el encuentro que solidariza la reflexion 
y la o.cci6n de los sujetos encauzados hacia el 
mundo que debe ser transformado y humanizado. el 
dialogo no puede reducirse a un mero acto de 
depositar ideas de un sujeto a otro, n1 convertirse 
tampoco. en un simple cambio de ideas por sus 
perrnutantes. Por lo tanto, no hay dialogo. ai no hay 
un profundo amor al mundo y a los hombres. es decir, 
no es posible la pronunciación del mundo, que es un 
acto de creación y recreación, si no existe amor que 
lo infunda. Siendo el amor fundamento del diAlogo. es 
también dialogo •.. " Freire mani f ieata en toda su 
propuesta la importancia y el valor esencial del e.mor 
en la formación del hombre. Tomado de Freire, en 
Pedagogia del Oprimido, pp. 101-102 
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Otro elemento que Pestalozzi consideraba 

indispensable, es que la educaciOn debe ser GRADUAL y 

PROGRESIVA y enlazarse en todas sus partes para formar 

una serie no interrumpida en la sucesión de las 

operaciones mentales, es decir, cada uno de los· 

conocimientos adquiridos debe encadenarse los 

conocimientos anteriores. 

AdemAs la educación debe ser ANALITICA, es decir, 

los elementos aislados y separados permitirdn ir 

distinguiendo cada una de las esferas de que se compone, 

con lo cual se permite la oportunidad de reconstruir el 

objeto de conocimiento. 

Finalmente Pestalozzi ve en la EXISTENCIA el medio 

esencial y universal de la educación, puesto que debe 

ser esencialmente practica o fundada en la existencia, 

moviendo' asi los resortes y sacando partido de los 

medios que ésta suministra y emplea en todaS las 
10 

circunstancias de la vida. 

Peetalozzi al hablar sobre la existencia. se 

refiere a la vida. a la naturaleza humana. a las tres 

grandes Areas que constituy~n la esencia humana. al 

corazón que siente. a la cabeza que piensa y a la mano 

que realiza. Al hombre mismo en el seno de la sociedad. 

De esta forma. se considera que los principios 

fundamentales de la Educación Integral organizados 

10. Pestalozzi, Juan Enrique, Op cit., XXXIV 
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sistern&ticamente en.forma progresiva y encadenada, con 

relaciOn a los intereses de una institución encargada de 

promover la investigación, a un docente con BU 

concepción sobre su labor como coordinador y a un grupo 

de alumnos con intereses e inquietudes dentro de un 

salón de clases, permitiran concebir un Modelo de 

Comunicación Educativa en el Aula, a nivel Superior. 

1.1.3. CONCEPCION DE LA EDUCACION INTEGRllL 

Peetalozzi entiende a la Educación Integral, como 

la adecuación natural del desenvolvimiento y 

perfeccionamiento de las 

hwnanas, con el objetivo 

disposiciones y energías 

de desarrollar todas las 

fuerzas naturales y las capacidades del hombre en forma 

multifacética y annOnica. 

A partir de esta afi:rm.aciOn se podria pensar 

que a nivel licenciatura las capacidades naturales de 

los individuos han sido ya desarrolladas en el proceso 

educativo en el cual se han encontrado inmersos hasta el 

momento, sin embargo. tanto los alumnos como el profesor 

han tenido experiencias educativas muy diferentes y 

generalmente su formación se ha centrado en la mayori~ 

de los casos, solo en los objetivos académicos, en donde 

el intelectualismo ha implicado privilegiar la 

disociación entre el intelecto y el afecto. puesto que 

se piensa que en la escuela. sblo importa el desarrollo 

de la inteligencia negando el valor del afecto en la 



formación humana. 

Pestalozzi menciona la importancia de la formación 

moral como directriz del a rea intelectual. 

" ... Obediencia y amor. reconcimiento y confianza. juntos 

hacen que comience a desarrollarse el primer germen de 
11 

la conciencia ... '' 

Pestalozzi funda toda la educación en el respeto y 

en el amor. Respeto de si mismo en el alumno y respeto 

del alumno hacia el maestro; amor del alumno por sus 

maestros. como correspondencia al amor del maestro hacia 
12 

sus o~umnos. 

1.1.4. LA NATURALEZA HUMANA EN LA EDUCACION INTEGRAL A 

NIVEL SUPERIOR 

Pestalozzi habla de la naturaleza hwnana y se 

refiere "al circulo de disposiciones y capacidades por 

las cuales el hombre se distingue de los demaa seres 

creados". la cual est~ constituida por las tres grandes 

areas: Afectiva. Intelectual y Psicomotora. Para la 

Educación el equilibrio de estas fuerzas tiene como 

objetivo. desenvolver adecuadamente cada una de las 

potencialidades del hombre. 

De tal modo que todo hecho fonnativo y educativo 

debe alcanzar el equilibrio y la complementación del 

11. Chateau, Jean, Op cit., p.21 
12. Chateau, Jean, Op cit., p.216 
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conjunto de fuerzas de la naturaleza del hombre. "La 

verdadera educación conduce por si misma hacia la 

totalidad y procura la 
13 

capacidades humanas". 

complementación de las 

Si se considera el postulado pestalozziano de que 

todo nivel educativo debe ser integral. las tres 4reaa 

que conf onnan la naturaleza humana deben ser 

consideradas para la planificación, organización y 

diseno. asi como para la aplicación de los planes de 

estudio a nivel general y en particular para cada una de 

las materias. ya que es precisamente a nivel superior 

cuando se debe consolidar el objetivo de la Educación. 

que es la formación y la preparación de los individuos 

para participar en la vida social del pais. 

Sin embargo. estos individuos generalmente guardan 

una gran cantidad de información. que no tiene ninguna 

relación con su realidad cotidiana, con sus intereses, 

con su ser. pero ah;i esta almacenada; esto por lo que 

respecta al area intelectual. mientras que en el 4rea 

afectiva y la psicomotora han sido descuidadas, quizd 

porque se pienaa que la escuela es un lugar donde sólo 

se ensefta a pensar. mientras que la aplicación de los 

conocimientos se deja para el dmbito laboral. y el 

afecto es exclusivo del hogar. 

13. Pestalozzi. Juan Enrique, Op cit .• p.6 
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Pestalozzi considera que la instrucción intelectual 

no esta separada de los mecanismos particulares 

espirituales, ni de la Educe-.ción Moral (drea a.fectiva}. 

ni tampoco de la formación artística o pr6ctica (6rea 

psicomotora}. 

Dados loa principios que las fundamentan. la 

instrucción intelectual se desarrolla en el princi.pio 

del método: por esta instrucción, Pestalozzi, supone la 

acción del principio de intuición como espontaneidad, 

como primera fuente. por su caracter moral y supone 

igualmente la operatividad del principio de intuición 

como emanación y concreta realización practica. 

Es a partir de este postulado que se pretende 

introducir en el Ambito de la Educación Superior, de tal 

forma que el equilibrio de estas tres 6reas nos permita 

lograr una Educación Integral en los individuos a Nivel 

Superior. 

A continuación se enuncian las caracteristicas de 

cada una de las dreas: 

l.l.4.l. AREA INTELECTUAL 

En el drea intelectual se pretende desarrollar 

fundamentalmente la fuerza del pensar, el razonamiento, 

el juicio y la iniciativa del individuo. a trav~s de un 

proceso que inicia con 14 impresión de la contemplación 

de los objetos que interesan a los sentidos externos o 
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internos con lo cual el impulso interior de la capacidad 

intelectual se estimula y desarrolla. 

Y es a través del lenguaje. que es unQ fuerza 

auxiliar de la naturaleza humana. que se pueden hacer 

posibles, fruct1feros y generales loe conocimientos 

adquiridos en la observación. La palabra debe ir 

acompaMada de la impresión de los objetos cuyo nombre ha 

de ser retenido en la memoria. Las cosas han de estar 

presentadas a los sentidos en situaciones principales y 

en sus formas m6s variadas y vivas. permitiendo avanzar 

en el ejercicio de las expresiones sólo en ~l grado en 

que lo penuita la madurez de las impresiones. 

En el siguiente cuadro se ordenan los pasos que 

conducen el desenvolvimiento del poder de pensar. 

1.1.4.1.1. EL CONOCIMIENTO A PARTIR DE LA INTUICION 

La ed•.J.caci6n paro. el deaarrol lo del peneamiP.nto se 

fundamenta en los resultados de la capacidad de 

intuición. y se le considera como la visión mental o la 

facultad de ver o discernir mentalmente lo que no puede 

percibirse por medio de los sentidos. ésta lleva ya de 

por si al hombre en todas circunstancias a las 

representaciones particulares de la vivificación 

natural de su capacidad de pensar. 

Pestalozzi afirma que la capacidad de intuición es 

sufucientemente educada. cuando lo.e posibilidades de 

intuición del hombre son dispuestas de manera que cada 
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estado y circunstancias en que éste se encuentre. pueda 

utilizar con libertad y seguridad las impresiones de 

observación de su medio ambiente y de su intuición 

frente a las circunstancias. como fundamento de sus 

pensamientos y juicios sobre las cosas que eetan a su 

alrededor. 

Y os a partir de la intuición como se inicia el 

proceso de desenvolvimiento de la capacidad de pensar y 

juzgar. sin embargo, la propia naturaleza humana. 

reclo.ma continuar el desenvolvimiento. quiere elevar a 

conceptos precisos las representaciones puestas en claro 

eensorialmente. quiere combinar con fuerza independiente 

los objetos de intuición, quiere separarlos y 

combinarlos. utilizarlos como medio elaborado do 

educación de su capacidad de juicio y elaborarlos 

lOgicame'nte. 

El arte de facilitar el paso desde la conciencia 

clara de los objetivos particulares de intuición. al 

recto pensar y juzgar sobre los mismos, valiéndose de 

un~ serie bien organizada y psicológicamente bien 

ordenada de medios de ensenanza. es una vertiente 

debe tomarse en cuenta para la adecuada planeación 

proceso de ensenanza-aprendizaje. 

que 

dal 

La presentación de los objetos para desarrollar la 

capacidad de intuición. debe estar en función de los 

intereses, las condiciones situaciones y circunstancies 

en que se desenvuelven los individuos. 
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1.1.4.1.2. EL LENGUAJE ENTRE LA INTUICION Y 

PENSAMIENTO 

EL 

La educacion adecuada del poder de intuición 

reclama como exigencia esencial, el desenvolvimiento 

natural del poder del lenguaje. Do esta forma ae hace 

posible, que laa impresiones educativas. vividas de los 

objetos de observo.ción se manifiestan a través de las 

palabras, con lo cual se permite la posibilidad de hacer 

fructiferoa y generales los conocimientos. 

El lenguaje aparece como un medio de aplicación de 

los conocimientos de intuición, cuya designación ha de 

proporcionar a estos conocimientos un alto grado de 

utilidad. 

La ensenanza del lenguaje es el punto medio entre 

la ensenanza del poder de intuición, animada 

intelectualmente y la del poder de pensar. 

Las tres capacidades, la de intuición, la del 

lenguaje y la del pensamiento, tienen que eer tomadas 

como un conjunto de todos los medios de educaciOn de la 

capacidad intelectual. Esta encuentra el punto de 

arranque en la intuición, el punto medio en el lenguaje 

y el final en el pensamiento. También es importante la 

correspondencia de los medios de educación de la fuerza 

del lenguaje. 

Véase el siguiente cuadro. 
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En el desarrollo intelectual. el arte de la 

intuición prepara las intuiciones de los objetos. 

mientras que el lenguaje permite las impresiones para 

indicar el sentido y el significado de las mismas. 

-La palabra representa, ante todo. la formación del 

concepto. la determinación categórica del objeto. 

determindndolo en su magnitud y en su cambio. en su 

diferencia y en su variación. Las palabras son juicios. 

y ello significa que el juicio debe realizarse mediante 

la función analítica y representa propiamente la 

palabra. 

Es importante considerar que cada una de las 

palabras que constituyen una frase. tiene sentido con 

relación a las demas. es por ello que la adecuada 

utilización de palabras en la construcción de frases, 

pennitira darle un verdadero sentido a las expresiones. 

De esta forma se debe considerar que los 

ejercicios del lenguaje estén íntimamente ligados y 

enlazados con el ejercicio del pensamiento y la 

reflexión. asi como con la psicomotricidad. 

1.1.4.1.3. EL NUMERO Y LA FORMA EN EL AREA INTELECTUAL 

De igual forma que la capacidad del lenguaje 

encuentra sus bases en el desarrollo de la capacidad 

de intuición. Pestalozzi reconoce en la enset1anza del 

no.mero y de la forma el medio mas sencillo para 

favorecer el paso adecuado entre la formada 
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capacidad de intuicil>n y la capacidad del 

pensamiento desenvuelta, lo cual permite posibilitar 

el desarrollo y la preparacil>n solida de la base del 

poder de abstracción, como la mas alta potencialidad de 

la naturaleza humana. 

Eata enseftanza del numero y de la forma, no son m6s 

que una colección de series de medios ordenados 

peicol6gicamonte, para ejercitar y preparar en el 

individuo, la esencia intelectual interna del nrunero y 

de la forma mediante determinadas repr.esentac i o ne e 

exteriores de una manera gradual, sólida y lo maa fdcil 

posible; con lo cual, se desarrolla ül ejercicio del 

pensamiento, al combinar, diferenciar y comparar, 

posibilitando la exteneion y la profundidad de loe 

miemos. 

Al . igual que la educacil>n de las capacidades de 

intuicil>n y del lenguaje, la enaenanza del nrunero y de 

la fonna ha de eer dada en las diversas situaciones, 

clases e individuos, debe ponerse en armenia, con la 

diversidad de circunstancias, potencialidades y 

necesidades. 

Las operaciones ll>gicas de la combinacion 

intelectual, de la diferenciacion y de la comparacion, 

que hay que hacer habi tua 1 es en e 1 1 ndi vi duo, c_uyo 

"pensamiento y juicio han de sor debidamente educados y 

fortificados. mediante una prep~racion e11encial, 

profunda y psico!Ogica de las capacidades fundamentales 

de las que disponen para toda combinaciOn. 
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diferenciacion y comparación, y por lo tanto, para 

estimular y vigorizar de un modo adecuado y natural. los 

fundamentos del sOlido pensar asi como para hacer 

seguros los resultados. 

Estas operaciones requieren una profunda 

preparación psicológica de las capacidades humanas que 

se necesitan para contar y medir, que es donde se basa 

la ensenanza del nWnero y de la forma, cuyos resultados 

en el Area intelectual y artistica son adecuados para 

elevarse en su influjo sobre el pensamiento humano. 

La ensenanza del nU.mero y de la forma son aspectos 

diferentes,· añn cuando entre ambos haya una estrecha 

relación de dependencia; en el eapiritu humano, el 

fundamento para ambas es el mismo y estA constituido por 

la intuición matematica. Esta por lo tanto debe 

considerarse como el m~todo esencial y exclusivo para la 

actividad del pensamiento humano. 

El pensamiento intuitivo es un método homogéneo, y 

en él, el nU.mero y la forma representan dos partes que 

se distinguen con precisión y que dependen entre si: por 

eso deben estar unidos en l~ enseftanza, en donde las 

fonnas espaciales sirvan como base para el estudio de 

las verdaderas relaciones numéricas y éstas a su vez 

como base para manejar las formas de medida. 

La forma proviene de una potencia indeterminada, y 

exclusivamente sensorial, en tanto que el numero omana 

de una fuerza precisa de representación que no·· es 
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sensorial. 

Solamente el numero expresa de inmediato 

función intelectual, con respecto al objeto 

la 

de 

intuición, a la función de determinación o a la unidad 

sintética; en cambio la forma espacial de una simple 

determinación, es posible ñnicamente en la realidad, y 

por medio del numero, sin el cual quedaria tan imprecisa 

como la propia fantasía sensorial. 

Pestalozzi deriva la forma del poder de imaginación 

imprecisa, puramente sensorial, que es posible 

desarrollar metódicamente a través de un proceso 

racional puro. 

1.1.4.1.4. EL DESARROLLO INTELEC'IVAL 

El adecuado proceso para desarrollar la capacidad 

intelectual aunado al propio de la capacidad de pensar, 

permite al individuo elevarse por encima del escalón de 

las impresiones de intuición y adelantar en la educación 

de una manera formativa independiente. Este poder est6 

en la esencia de la c_apacidad de pensar y constituye 

propiamente el poder de abstracción. 

En el siguiente cuadro se presentan cada uno de los 

el.amentos que constituyen el conjunto de los medios de 

Educación para el desarrollo intelectual. 

El conocimiento plenamente ejercitado sobre 

cualquier objeto de intuición alcanza los limites del 

conocimiento.científico sobre el objeto. 

El punto final de los conocimientos comunes do 
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intuicion de la vida. cuando eatdn elemental y 

suficientemente ejercitados se toca con el punto de 

arranque hacia la educación elemental para la visión y 

la elaboración científica de los objetos 

correspondientes. El punto de arranque procede exclusiva 

y especialmente de la simple amplificación del circulo 

de intuición de los objetos de los que se ha apropiado de 

antemano el educando en su ambiente. 

De esta forma el circulo de conocimientos de 

intuiciOn, extendido y vivificado mediante el 

desenvolvimiento de la capacidad del lenguaje, conduce 

de un modo natural a la extensión de los materiales de 

elaboración lógica sobre estos objetos* al ejercicio por 

el cual estos objetos se combinan, se diferencian y se 

comparan intelectualmente por el individuo mismo. desde 

diversos· puntos de vista y por distintos aspectos~ o lo 

que es lo mismo. al ejercicio de la capacidad de pensar 

y juzgar. elevando con ello al conocimiento científico 

sobre estos objetos. 

1.1.4.2. AREA PSICOMOTORA 

Uno de los 

característicos do 

principios que 

los planteamientos 

aparecen como 

de Pestalozzi. 

consiste en que ha de perseguirse la armonia educativa 

completa, del Area intelectual. del area afectiva y de 

la psicomotora. 

El objetivo del Area psicomotora es iniciar a los 
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alumnos en la manifestación de los contenidos 

adquiridos, al tiempo que se debe considerar que. el 

desenvolvimiento de la capacidad de pensar debe estar en 

concordancia con la capacidad de realizar y de crear de 

acuerdo a contenidos y objetivos previamente 

establecidos. 

Pestalozzi, destaca la importancia de la educación 

laboral para la formación del hombre, con lo cual se 

logra.ria "reconfortar el corazón, y desarrollar el 

pensamiento de los alumnos mediante el trabajo". 

sena.la que éste ensena a ºdespreciar" las palabras 

que no responden a los hechos, ya que la puesta en 

practica de los conocimientos lleva a los alumnos a 

corroborar lo aprendido; ademas se ayuda a formar 

cualidades tales como la puntualidad y la voracidad; y, 

contribuye a la creación de buenas relaciones entre los 

miembros del grupo. El trabajo físico correctamente 

organizado. favorece el desarrollo de las capacidades 

intelectuales y de las cualidades morales. 

El método pestalozziano " ... concedia gran 

importancia a la higiene; la vida era ruda, pero cana: 

por la maf1ana, ducha y cultura fiaica. La gimnasia era 

objeto de una ensenanza metódica: se ejercitaban 

sucesivamente todos los miembros y todos los 

movimientosJ se vigilaba también el modo de vestir de 

los alumnos en la clase. Los trabajos manuales ocupaban 

gran parte de la jornada del escolar de Yverdon: 

27 



dibujaba, recorria el campo p~ra reunir colecc1ones: 

algunos cultivaban j~rdincillos person..":11-=-s. fltb1~icaban 

instrumentos o r:iueblecitos par~ su uso. 

En la gestación de su teoría pedagó.;¡ica. Pestalo==i 

piensa. casi e:dusivam~nte en la instrucch"in de las capas 

inferiores del pueb~o. mediante el tra.bajo industrial: 

pero mas tarde. con la. construcc1ón da su métQdo, llega 

a exigir una perfección completamente genera 1. 

"Información de la persona entera por la vid.:i. y para lo. 
14 

vida". 

El me todo pestaloz::iano exig13 el dominio 

general y primario de la destreza. que 

debe elevarse desde las f•:>rmas mas simples del trabajo 

físico corporal de que es capaz el hombre. gracias a sus 

fuerzas fisicas. hasta todas las habilidades posibles. 

incluso las mols complicadas. como la actividad 

artistica en las que ~striban las profesiones humanas. 

Bajo la denominación de a1·te. comprende Festalo=.=i. 

la habi 1 idad técnica y lo!!! capacidad corporal, por lo 

tanto la formacion artistic.:t viene a significar lo mismo 

que la ensehanza del trabaJo. Lo cual quie1·e decir que 

el arte. en sentido estético. no tuvo en Pestalozzi una 

posición independiente. como forma autónoma de ~xpresi6n 

pura de la conciencia. a través del sentimiento. sino 

14. Chateau. Jean. Op cit .• p.215 



que la misma idea de arte como creación estética. es 

posterior a la noción de arte como hacer y como técnica. 

propia de la época del educador suizo. 

Y precisamente Pestalozzi. concibe al arte, como 

aquellos medios a través de los cuales se manifiesta 

exteriormente 

intelectual) y 

la producción 

del corazón 

del espiritu (área 

(O.rea afectiva) en 

resultados de realización y de creación los cuales han 

de ser educados en función de la vida familiar y 

cuidadana {social). 

La ensenanza del arte BP. inicia con el despertar de 

la espontaneidad del sentido art1stico y de su propio 

impulso, y se presenta invariablemente en todos los 

medios que se desprenden de laQ :eyes de su esencia 

interna. 

Los medios de educación verdaderamente elementales, 

en su totalidad, van desde la mayor simplicidad de sus 

puntos iniciales hasta los mas altos grados del 

conocimiento de la materia de educación e instrucción en 

donde se avanza por seriación ininterrumpida, lo cual 

permitira armonizarse 
15 

extensivamente. 

As!. se pretende 

entre 

que 

si intensiva y 

el proceso de 

desenvolvimiento de la naturaleza humana para la 

preparación del individuo en las artes se preste 

15. Ver la siguiente pagina 
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atencion a las formas art1sticas y a la expresión de las 

mismas para avanzar hacia la 1 ibertad y la 

independencia, no sólo de la expresión de estas formas 

sino en la exteriorización de habilidades. 

Lo anterior Be logra mediante ejercicios 

particulares, hasta llegar a un cierto nivel de 

equilibrio y de complementación reciproca lo cual abre 

la posibilidad de enoblecer al hombre a través del arte, 

Cada uno de los ejercicios que se lleven a cabo 

deben tener las bases suficientes para avanzar 

progresivamente. aei como ser complemento de los 

anteriores. 

De esta manera, se logra a través de los ejercicios 

de desenvolvimiento, asi como de la aplicación de los 

mismos, se verifique el afianzamiento del impulso 

espiritual que tiende a la expansión y a la 

complementación, que ha de poner no sólo en armenia los 

15. En la propuesta "Un Modelo de Comunicación Educativa 
en el Aula", para materias teórico-practicas, 
concretamente Géneros Periodisticos de Opinión 
Articulo y Editori.al-, se pretende que esta 
característica se cunipla a través de ejercicios que 
permitan al alumno desarrollar sus habilidades. 
Al inicio del sen1estre se real izar6.n actividades 
tales como an&lisis y discusión al interior de los 
equipos, sociodramas, creación de historias. 
f&bulas, guiones de radio a partir de los contenidos 
de clase, con lo cual se procurar6 fomentar la 
creatividad que sera un elemento esencial en la' 
elaboración de Productos Comunicativos. que 
contengan los contenidos teóricos vistos en clase. 
durante la primera parte del semestre. 
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efectos de los medios ·elementales de desenvolvimiento 

en su relación con los resultados de la acción 

encaminada a la obtención de habilidades. sino que 

también ha de ser habitual este impulso en toda la 

actividad de la vida social. 

Dado que la capacidad artistica. como cualquier 

otra capacidad humana, en relación con su educación. es 

solo diaposici6n para el arte o para el trabajo, se 

deben desarrollar de igual forma que las aptitudes. que 

la capacidad de intuición. de hablar y de pensar a 
16 

través del propio ejercicio. 

Esta educaciOn se verifica visiblemente con el 

ejercicio de las fuerzas de los sentidos, de loe 

órganos y de las extremidades. 

A este respecto Pestalozzi escribió sobre una 

gimnasia de los sentidos y de las extremidades y se 

refiere a los medios externos del desenvolvimiento del 

arte. 

Pestalozzi hace una división cuando se refiero a la 

gimnasia de los sentidos y de las extremidades: en 

físicos y mecdnicos; la cual debe tomarse en cuenta para 

la adecuada planificación de la puesta en prActica de 

los conocimientos segün sea el caso. 

Menciona que los medios externos del 

desenvolvimiento del arte. en tanto se proponen el 

desarrollo de los sentidos y de los órganos sensoriales, 

16. Este punto ha sido abordado en el apartado "El 
lenguaje entre la intuición y el pensamiento" p.16 
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son físicos. y cuando ee refieren al desenvolvimiento de 

las extremidades son mecdnicos. Ambos constituyen la 

gimnasia elemental de los sentidos. de los órganos 

sensoriales y de las extremidades. 

Los principios artisticos y los medios de Ja 

gimnasia de los sentidos y de los Organos sensoriales 

han de ser deducidos de las leyes f isicas que astan en 

el fondo mismo de las capacidades propias de los 

sentidos y de sus Organos. las cuales han de fortificar. 

animar y desenvolver convenientemente la gimnasia con 

miras al arte. 

El propio impulso que poseen las capacidades de los 

sentidos. de los órganos del lenguaje y de las 

extremidades, estimulan a los mismos sentidos. órgdnos y 

extremidades a la actividad que ha de desarrollarlos. 

Pero el arte sirve para facilitar, dirigir y acelerar en 

diversos sentidos el efecto de esta actividad. 

Los medios de desenvolvimiento de la capacidad de 

intuición por los cinco sentidos constituyen el 

fundamento esencial de ld educación natural de la 

capacidad artística. y asi debe ser, pues la fuerza del 

arte sale especialmente do la capacidad de intuición. y 

su desenvolvimiento adecuado. ea sólo posible mediante 

la buena constitución y la conveniente educación de los 

sentidos, órganos y extremidades, cuyo concurso activo 

reclama el desarrollo del poder de intuición. 

Sin embargo. la educación de la esencia espiritual 
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de la capacidad de intuición corresponde. al mismo 

tiempo, a los medios de educación de la capacidad de 

pensar. a la ensenanza del numero y de la forma. así 

como a los medios de deseñvolvimiento de la capacidad de 

hablar. 

La esencia de todos los medios de educación de la 

capacidad artística. consiste en la vivificación 

intelectual y el ejercicio físico y sensorial suficiente 

de las disposiciones y aptitudes en que descansa el 

dibujar. el medir y el contar. asi como el cantar y 
17 

ejecutar en el arte de la müsica y de expresión y en 

general de· las disposiciones y aptitudes de los 

individuos. 

El individuo que ha aprendido elementalmente. por 

medio de una serio de medios educativos organizados 

psicológicamente posee la totalidad de los medios 

intelectualmente educativos para el arte, y no le falta 

mas que la preparación de las habilidades mecAnicas que 

requiere precisdmente el ejercicio exterior en la 

materia especial del arte que se propone aprender (En 

este caso el PERIODISMO) 

17. En este sentido es importante ubicar que en esta 
tesis, no sólo importa la capacidad de reflexión en 
loe estudiantes. sino adem6s el dominio artístico de 
la expresión. 
Expresión que se va a manifestar a través de la 
elaboración de productos comunicativos: Periódicos 
Murales. Periódicos Volantes. Programas de Radio y 
Programas de Televisión cuyo contenido a de ser 
definido a partir de loe intereses de cada uno de 
los equipos en torno a los contenidos del programa 
de la materia "Generes Periodiaticos de Opinión I 
Articulo y Editorial-. 
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Esa iniciación en las habilidades mecAnicas, es 

indispensable para el sólido fundamento general de los 

medios de educación de las capacidades del individuo. 

El proceso educativo de las habilidades mecd~icas 

que exige Al conjunto de medios externos de formación 

artística es el siguiente: se empieza con ejercicios 

para la exactitud. se pasa al ejercicio de la capacidad 

de la exactitud y de éstos a la delicadeza en la 

expresión. lo que pennitird llegar por fin con exactitud 

capacidad y delicadeza de las habilidades artieticas a 

la libertad y espontaneidad en los medios de iniciación. 

En el siguiente cuadro aparecen los elementos que 

componen el conjunto de medios externos de formación 

psicomotora. 

De esta forma el desarrollo del Area psicomotora se 

logra mediante ejercicios particulares hasta llegar a 

un cierto nivel de equilibrio y de complementación 

reciproca de los sentidos. Cada uno de loa ejercicios 

que se lleven a cabo deben tener las bases suficientes 

para avanzar. asi como ser complemento de las 
18 

anteriores. 

18. En la presente investigación se hace un desgloce del 
temario de la materia. de tal fonna que inicie con 
contenidos base que permitan al alumno poeer 
elementos que fundamenten su propio trabajo. 
Conforme se van adquiriendo contenidos esenciales se 
permitira accder a contenidos mas complejos. 
Ejemplo: 1) Diferenciar. 2) Caracterizar. 3)Dofinir. 
4) Aplicar. 
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Dado que el fundamento de la educación se expresa 

en el principio elemental de que los medios de 

desenvolvimiento de las capacidades humanas han de ser 

considerados y uti 1 izados como tundamneto interno de 

educación e iniciación en laB habilidades de aplicación. 

y por lo tanto. de todos los procedimientos de enaenanza 

y de preparación de 1 individuo determin6ndose la 

necesidad de subordinar todo el alcance de los medios de 

enseftanza y de iniciación a las altas leyes del 

desenvolvimiento de las capacidades humanas. 

El arte debe ayudar siempre al proceso de la 

naturaleza en el desenvolvimiento y educación de 

nuestras capacidades. tienen que sBr reconocidos y 

adoptados los procedimientos educativos elementales como 

principio fundamental de los medios de desarrollo de 

las habilidades. de aplicación, asi como también en las 

las ramas especiales y de todo lo cara.cterJstico que 

necesitan las diversas actividades. 

La idea de la educación. que reclama. sobre todo. 

el auxilio del arte, ha de procurar necesariamente con 

la mayor atención que se eduquen con la perfección las 

partes fundamentales de la capacidad intelectual. de la 
19 

intuición, del lenguaje y del pensamiento. lo cual 

sólo se puede conseguir poniendo los medios a las leyes 

19. En esta investigación se trabajara concretamente el 
Lenguaje Total o Lenguaje Verboaudiovisual. 
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eternas a las cuales tienen que obedecer llnicamente la 

naturaleza en el desenvolvimiento adecuado de eetas 

capacidades en particular. 

Cada uno de los medios de educación art119tica solo 

ee hace activo e influyente en tanto ee eleva a eep1ritu 

y vida. debido a la educociOn natural de los valoree 

educativos para fundamentar lo humano de nuestra 

naturaleza. o mejor. para eetimular la elevación del 

individuo hacia lo humano mediante el arte. 

De esta forma ae considera que es s61o a trav.ta de 

la propia experiencia que ae llega a la esencia del 

conocimiento. pues no basta la explicación del concepto. 

sino ae requiere ·de la vivtti~aci6n del miemo. a eete 

reapecto Pe11talozzt eeftala que no se eleva al poder del 

pen•ar. d•••nvuelto. mediante la eXplicaciOn de las leyes 

eterna• que rigen la fuerza del pensamiento humano. •ino 

por medio del hecho del propio pen•ar, es decir. que los 

conocimientos a en•eftar deben ••tar organizados de tal 

forma que permitan al alumno . a11imilarlo11 de manera 

progreaiva y gradual al tiempo que puedan llevarlos a la 
20 

pr.tctica y enfrentarlos a una realidad concreta. 

Eata marcha natural del deaenvolvimiento de loe 

fundamentos mecAnicoe. de la potencialidad artiat:ica 

debe eetar en completo acuerdo con el proceso que sigue 

20. Esa realidad concreta a la que se refiere esta 
investigaciOn es el taller como t.tcnica educativa 
donde se realizaran actividaes que pennitir4n al 
alumno enfrentar loe contenidos teOricos a una 
prActica con•tante de loe miemol!I. 
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la naturaleza en el desarrollo de los fundamentos 

. internos. espirituales. para seguir el camino en 

armenia. sobre todo con loer principios de formación del 

corazón y del eepiritu. De ahi la necesidad de enlazar 

los medios educativos referentes al amor y las creencias 

con los relativos a la capacidad artietica. 

1.1.4.3 AREA AFECTIVA 

El objetivo fundamental de la educación consiete en 

desarrollar todas las fuerzas naturales y las 

capacidades del hombre en forma multifacdtica y O.rmónica 

con el propósito de que el educando en un futuro, pueda 

participar en la vida social en forma provechosa. 

A este respecto la educación moral carea afectiva) 

constituye uno de los pilares esenciales de la pedagogia 

peatalozziana, ya que, el equilibrio de las fuerzas 

naturales humanas solo se concibe si se enlazan los 

medios educativos al valor esencial del amor. 

Pestalozzi define al amor. como la fuerza 

fundamental a través de la cual se desenvuelven los 

medios de educación para la preparación de la fuerza 

comün humana y la armonía de las capacidades. 

La instrucción moral consiste. precisamente, en la 

elevación del individuo a grados mAs perfectos de la 

colectividad. El principio fundamental de la moral es la 

ley de la autonomía o de la libertad. 

Para ello. es necesario. educar al hombre para la 

36 



libertad moral. El curao de est~ educacion parte de la 

heteronom1a y llega hasta la autonom1a. es decir. desde 

la voluntad propia del individuo aislado a través de la 

asociación simplemente externa y relativamente obligada. 

hasta la colectividad verdadera, que es intima y 

voluntaria. La educación moral debe realizarse por 

completo viviendo con los damas y para los dem&s, en la 

realidad total de la acción colectiva. 

Segun Pestalozzi, el aspecto mas el~mental de la 

educación moral. inicia con los cuidados que una madre 

da a su hijo. "El desenvolvimiento de los primeros 

gérmenes de la fuerza moral del nino esta en la callada 

y segura satisfacción de sus necesidades físicas, en los 

"sagrados" cuidados de la madre. en la atención 

instintiva hacia el apaciguamiento, y con ello se tieno 

la semi! la del amor ••• 11 Y es precisamente esta confianza 

y este amor que se arranca del desenvolvimiento del 
21 

individuo en la moral y la religiosidad. 

Pestalozzi considera que es de gran importancia 

brindar al nino la s~tisfacción de sus necesidades desde 

la mAs temprana edad, para que éste obtenga la 

tranquilidad que mds tarde le permitird un mejor 

desenvolvimiento en la vida social. El cuidado 

primordial para la satistaci6n de necesidades en la 

primera edad de la vida infantil esta depositado por su 

21. Término que mAs adelante eerA profundizado en este 
mismo apartado. 
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naturaleza. en el corazón de la madre. el ~ual segUn 

Pestalozzi se manifiesta influyendo en la especie como 

algo innato que se podria llamar Fuerza Materna y 

Fidelidad Materna. ésta as1 como los cuidados que han de 

prodigarse al nifto en esta primera época sólo ae concibe 

en un ambiente de paz y arrnonia. 

As1, para Pestalozzi, el aspecto mas elemental de 

la educación moral. ea el amor del nifto a la madre, que 

surge como consecu~ncia de la sastisfacción de las 

necesidades diarias del organismo infantil. En la 

familia se forman las bases de In conducta. moral del 

nino. Su amor a la madre se extiende poco a poco a otros 

miembros de la familia. 

" ... loe sentimientos de amor, gratitud y confianza. 

que se abrieron en el seno maternal. ahora se alargan y 

abarcan a Dios como padre, a Dios como madre •.. El nifto, 

que ya cree en la mirada de Dios como en la mirada de su 

madre, practica ahora el bien por el amor de Dios. como 
22 

lo practicó hasta aqui por su madr6". 

El curso de la educación moral. se realiza a través 

de los siguientes grades de colectivización del hombre: 

l. El hogar o la familia; 
2. La escuela. como forma esencial de la asociación 

ciudadana; 
3. La comunidad. como expresión ideal del reino 

de Dios; y. aqui Pestalozzi articula la 
educación re! igiosa. (23J 

22. Chateau, Jean, Op cit .• p.214 
23. Ver siguiente p6gina. 
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La educacion religiosa es una consecuencia natural de la 

educación moral; ésta no es una cosa de palabras sino de 

realidades. es decir. vivencia inmediata de la prActica. 

Pestalozzi exige una instrucción moral sólida sobre una 

base terrena, y la relaciona con la idea de la religión. 

La pedagogia peetalozziana no puede ocultar su 

sentido religioso, sin embargo. se refiere a una 

religión natural. Por eso reconoce que el sentido 

infantil y la obediencia a Dios no son el reoultado 

final de una educación completa. sino el punto de 

partida de la instrucción del hombre. 

Pestalozzi entiende la religión como el desarrollo 

de elevados ritos morales en las personas. Segun su 

experiencia personal, el buscaba a Dios "donde las 

personas se profesaban amor unas a otras". Si el hombre 

ama a Dios, entonces amara a todas las personas que son 

para él hennanos y hermanas como si fueran hiJos del 

mismo padre. 

Segün Pestalozzi el hombre sólo conoce a Dios 

cuando se respeta a si mismo, es decir, cuando obra 

consigo mismo y con sus semejantes siguiendo los 

impulsos mas puros que en él se encuentan. 

23. Asi, Pestalozzi concebia la educación escolar 
como un complemento de la educación doméstica y como 
una preparación para la educación que la vida social 
exige. Mediante la acción sinergética de estas tres 
potencias. que act~an en el-mismo sentido, puede 
formarse la persona en el individuo. Tomado de 
Chateau. en los Grandes Pedagogos. p, 205 
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El punto de partida de la educación moral. que es 

educación del amor y de la actividad por el amor. se 

haya en los reducidos. limites del hogar; y alli se 

extiende mas y mas. hasta llegar a la suprema familia. 
24 

la sociedad. 

De esta forma, la ensenanza religiosa no sólo debe 

conducirse con im6genes y palabras. sino preferentemente 

con actos; el Unico camino seguro de la instrucción 

religiosa, es el de la acción. La religión es estado de 

vida es la vida misma; asi. la vida como arte. como la 
25 26 

religión se estudian solamente viviéndolos. 

El comienzo y el punto central de la unión de todos 

los fundamentos de dicha que descansan en las 

capacidades de nuestra propia naturaleza, esta en el 

24. A este respecto, Erich Fromm en "El Arte de Amar" 
hace referencia al valor esencial del amor. en el 
seno materno. para lograr el pleno desenvolvimiento 
del nino, y cómo este valor se extiende al reato de 
la sociedad. " .•. En estrecha relación con el 
desarrollo de la capacidad de amar esta la evolución 
del 'objeto' amoroso. En los primeros meses y affos 
de la vida, la relación mas estrecha del nif'io es· la 
que tiene con la madre. Esa relación comienza antea 
del nacimiento. cuando madre e hijo aon aün uno. 
aunque sean dos. 
El nacimiento modifica la situación en algunos 
aspectos. pero no tanto como parecia. El nino si 
bien vive ahora fuera del vientre materno. todavía 
depende por completo de la madre. Pero dia a dia se 
hace mAs independiente. aprende a caminar. a hablar, 
a explorar el mundo por eu cuenta •.. 11 Fromm extiende 
esta actitud del amor y escribe 11 

••• si amo realmente 
a una persona. amo a todas las personas. amo al 
mundo. amo la vida •.• 11 p·. 47. 52 

25. Ver siguiente p~gina 
26. Ver siguiente pAgina 
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aspecto moral y presupone el desenvolvimiento de la 

bondad que se deriva esencialmente del amor y de la 

confianza, al tiempo que se procura mantener un 

equilibrio entre todo el circulo de los medios de 

educaciOn y de instrucción. 

Para lograr ésto. es indispensable desarrollar los 

verdaderos y eternos fundamentos del amor y de las 

creencias desde la primera edad, mediante la efectiva 

vivificación de si mismo en la verdad de su comienzo 

humano mas puro, al elevar el amor sensual humano y las 

creencias sensitivas hacia el amor superior divino y la 

verdadera religiosidad o el verdadero amor. 

Pestalozzi retoma el principio griego "Buscar la 

verdad en el amor", para destacar la importancia en la 

fonnaciOn integral del ·hombre. Loe antiguos griegos 

reconocieron la necesidad de relacionar estrechamente el 

amor y las creencibs con loe medios naturales conforme 

al desenvolvimiento de la capacidad de pensar. 

25. En la presente investigación. la religión adquiere 
el caracter activo del amor, -Erich Fromm "El Arte 
de Amar", p.34- el cual se evidencia en ciertos 
elementos bdsicos, comunes a todas las formas del 
amor: El cuidado la responsabilidad, el respeto. el 
conocimiento. extendido en primer lugar en el seno 
familiar y después a nivel social. En el ámbito 
educativo estas formas del dmor se materializan no 
s6lo en la relaciOn profesor-alumno. sino también en 
la relación alumno-alumno. alumno-grupo y sobre todo 
profesor-contenidos. alumnos-contenidos, grupo
contenidoe. 

26. ... El hombre no desarrolla el germen de su vida 
moral. el amor y la fe. mas que por el acto mismo de 
amar y de creer 8egU.n la naturaleza .•• u Tomado de 
Chateau. en los Grandes Pedagogos, p.212 
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Lo anterior expresa claramente que consideraban 

insuficiente para la capacidad intelectual. el 

conocimiento de lo humano y la büsqueda de la verdad. 

sólo por la capacidad intelectual. 

Por lo tanto. la idea de la educación concebida por 

la pedagogia peetalozziana. se propone vigorizar. 

estimular y favorecer los fundamentos fisico e 

instintivos del amor y de la confianza desde la cuna. 

mediante la simplificación de los medios educativos. 

Por eso se propone unir los medios adecuados de 

desenvolvimiento del amor y de la confianza con loe 

medios naturales de desenvolvimiento del sentido de la 

verdad y de la capacidad de juicio. asi como de la 

potencialidad del arte de la naturaleza humana. con el 

objetivo de fundamentar los procedimientos educativos de 

las capaCidades morales e intelectuales de la naturaleza 

humana en la mayor armenia. 

Asi pues. la educación moral. es educación para la 

colectividad. y consiste en la participación gradual y 

progresiva en la vida colectiva porque la mism~ 

colectividad hace participar en su vida al individuo. al 

futuro hombre. al tiempo que se desarrolla con él 

estrechamente; lo cual no quiere decir que debe 

establecerse una 9eparación entre la colectividad como 

fuerza educadora y la colectividad como meta' educativa. 

Segun Pestalozzi. el desarrollo posterior de las 

cualidades morales del nino. debe realizarse en la 
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escuela. en la cual las relaciones del maestro hacia los 

alumnos se deben desarrollar sobre la base de su amor 

paternal por ellos. 

En la escuela se amplia considerablemente el 

circulo de las relaciones sociales del nitto. y la 

función del maestro consiste en organizarla sobre los 

principios del amor fervoroso del escolar hacia todos 

con los cuales entra en relación. 

Al ampliarse cada vez mas sus relaciones sociales 

debe llevarlo a tornar conciencia de su car&cter como 

parte del gran conjunto de seres humanos y a extender su 

amor a toda· la. humanidad. 

A semejanza de un hogar, ha de establecerse una 

educación escolar. ademas debe haber conexión entre la 

instrución moral e intelectual y la enaenanza del 

trabajo, 

Las ideas de obediencia.libertad. confianza y amor 

son valores esenciales, que Pestalozzi considera deben 

fomentarse. no sólo en el dmbito familiar. sino también 

en el escolar. puesto que constituyen las bases del 

proceso de ensenanza-aprendizaje. 

Pestalozzi escribió concretamente sobre el trabajo 

del maestro en la escuela. el cual. debia proporcionar 

una buena corteza al n~cleo de la educación familiar. El 

maestro decia Pestalozzi, habrd de ser un hombre de 

caracter abierto, animado. humano y alegre. de manera 

que pueda decirseque sus discipulos se han desarrollado 

como junto al corazón de un padre: un hombre 
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suficientemente h~bil y capaz de abrir el corazón y los 

labios de sus alumnos. y de despertar en todas partes de 

su ser el sentido de la naturaleza. Sin olvidar buena 

profesionalizaci6n para llevar a cabo su actividad. 

De esta forma. el punto de partida de toda instrucción 

hwnana es el deseo • la intima aspiración original de la 

naturaleza del hombre hacia su desarrollo. No se trata. 

de un ejercicio mec6nico o de una actividad de 

automatización sino de un trabajo plena.mente consciente. 

Tod~ educación ha de iniciarse. pues en el cultivo de la 

fuerza de la voluntad. 
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1.2. APRENDIZAJE GRUPAL 

1.2.1. ANTECEDENTES DEL APRENDIZAJE GRUPAL 

La naturaleza humana. eminentemente social, ha 

permitido al hombre alcanzar un alto grado de desarrollo 

en todos los ambitos de su vida. El grupo. como 

resultado de la integración de hombres ha sido siempre 

un medio importante para la realización de los 

propósitos humanos. Primero en la familia, después en el 

clan. la tribu. el gremio. la comunida.d y el Estado; los 

grupos han sido usados como instrumentos de gobierno. de 

trabajo, de lucha. de culto. de recreación y de 

educación. 

Para loa fines de esta investigación y 

concretamente por lo que se refiere al Aprendizaje 

Grupal. se considera de fundamental importancia conocer 

qué factores intervienen en la formación de "los 

grupos". 

"Teoría 

que dieron origen a lo que hoy puede llamarse 

de Grupos". Al mismo tiempo se pretende 

proporcionar algunos aspectos que permitan 

al proceso de ensenanza-aprendizaje. 

perspectiva del Aprendizaje Grupal. 

fundamentar 

desde la 

Existen algunos indicios en la literatura de los 

primeros 

sobre la 

pensadores 

referencias 

siglo XVII, 

tiempos. donde se hacen algunas 

actividad en grupo. En el 

como Locke, Hume, Smith, Montesquieu y 
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Rousseau. entre otros, especularon sobre la naturaleza 

social del hombre y la relación existente de los 

individuos en sociedad. 

Los primeros sociólogos. Comte y Spencer. se 

concretaron a estudiar la multitud. la banda, el püblico 

y loa movimientos de masas, con sus consecuentes 

fenómenos: Caprichos y Modas. A fines del siglo XIX. el 

sociólo francés Emilio Durkheim. estableció la teoria de 

que las ideas individuales se alteran en el proceso de 

"síntesis paicosocial" que ocurre en loa grupos. y que 

de ese modo. se crea un producto de grupo. que no puede 

ser explicado en función de procesos mentales 

individuales. 

Durkheim, define al grupo social como algo mas que 

la suma de sus partes, es decir. como una totalidad que 

tiene percepciones, sentimientos y deseos propios. que 

en otros términos, equivaldría a una conciencia 

colectiva. Esboza el an6lisis de las funciones del 

grupo. tales como la integración y la regulación de las 

relaciones entre los individuos. 

William Me Dougall, en su libro 1'The Group Mind 11
, 

hace una distinción entre masa y multitud, en donde 

refiere que la multitud no posee organización o ésta es 

muy rudimentaria. y para que esa masa desorganizada se 

convierta en un grupo humano es necesario un principio 

de oragnización. Es decir. debe existir algo que una a 

los individuos. que un mismo inter's los enlace A un 
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mismo objeto y que lo posean en cierta medida. 

A comienzos del siglo XX. investigadores como F. H. 

Allport marcaron una linea importrante de investigación 

del pequeno grupo, en cuanto al estudio del desarrollo 

infantil. mediante la observación directa. con lo cual 

se dio impulso al terna de ºsolos y juntos 11
• El trabajo 

de Jean Piaget, es un ejemplo del estudio del pequeno 

grupo como creador y portador de una subcultura. 

Mas tarde, Freud. en su obra "Psicología de las 

masas y anAlisis del Yo", inicio una continuada linea de 

investigaciOn sobre la formación y control del grupo, El 

fundamento de su trabajo parte de las intimas y 

frecuentes bases del inconciente en cuanto a la cohesión 

y control en el grupo familiar. Freud hizo hincapié en 

los aspectos emocionales de la dirección y formación 

del gru.po rn6.s que en la organización de miembros para 

trabajo consciente. 

El estudio científico de la conducta del grupo 

comenzó a tomar forma definitiva en los principios de la 

década de los treintas. Kurt Lewin, psicólogo de la 

Escuela de Berlín se baso en la Teoria de la Gestalt 

(Psicologia de la Formal, para elaborar uno. 

explicación de la acción individual, a partir de la 

estructura establecida entre el sujeto y su ambiente, 

concebida como un todo. Esa estructura es un campo 

dinAmico, en el que actüan fuerzas que tratan de 

instaurar un equilibrio, y toda la conducta del 

individuo tiene como finalidad el alcanzarlo. 
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A partir de loa trabajos de Lewin. se da un impulso 

importante y decisivo a la investigación sobre la Teorja 

de Grupo. Para Lewin " ... el grupo es un todo con 

propiedades especificas, que significan algo mas que la 

suma de sus partes: el grupo y el ambiente constituyen 

un cambio social dinamice, cuyos principales elementos 

son subgrupos. los miembros. los canales de comunicación 

y las barreras. Modificando un elemento privilegiado 
V 

podemos modificar la estructura del conjunto". 

Después de la Segunda Guerra Mundial, las 

investigaciones de laboratorio tienen un considerable 

auge. Y es.en el terreno pterapéutico en donde adquieren 

gran importancia, tal es el caso de los trabajos 

realizados por J. L. Moreno y S. R. Slavaon. quienes 

logran un avance significativo en la materia. 

La· breve reconstrucción histórica que se ha 

elaborado. con las limitaciones que representa. permite 

visualizar el interés que ha despertado el tema, en 

diferentes investigadores soci~les. a lo largo de la 

historia. 

1.2.2. FUNCIONES DEL GRUPO 

Es importante considerar algunos de los principales 

fenómenos de Grupo, que se presentan en toda din&nica 

grupal. 

27. Anzieu, Didier y Martin, Jacques L., La Din6mica 
de los Grupos, Kapeluz. Buenos Aires. 1971, p.67 
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"De acuerdo a los criterios que comparten las 

diferentes t.aorias ps1cosociológica.s y por Jo que .. oeftala 

Cartwright y Zander, es posible decir que un GRUPO, en 

general. se caracteriza por presentar algunas de las 

siguientes afirmaciones: 

a) Participan 
b) Se definen 
c) Otros los 
d) Comparten 

comun 

en interacciones frecuentes 
entre si como miembros 
definen como pertenecientes al grupo 

normas respecto a temas de interés 

e} Participan en un sistema de roles entrelazados 
f) Pretenden metas promovedoras, interdependientes. 

y 
g) Tienden a actuar de modo unitario respecto al 

ambiente. "28 

El proceso característico de un grupo. radica en la 

interacciOn entre los miembros del grupo; a partir de 

aqui, surge una serie de funciones que constituyen la 

dindmica del grupo. 

A continuaciOn se describen brevemente algunas de 

las características de las funciones. 

1.2.2.1. LA COMUNICACION 

Toda actividad social supone un intercambio de 

información* ya sea entre miembros de un miento grupo o 

entre participantes de diversos grupos. Esa infonnaciOn 

debe ser recogida* organizada y distribuida entre todos 

28. Cartwright y Zander, citado por Castrejón y etal •• 
en consideraciones sobre la Dindmica de Grupos, 
Editorial Edicol, México 1979, p. 21-22 
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aquellos que deben utilizarla, y la forma en que este 

proceso se realiza va a influir de manera definitiva en 

todas las relaciones entre los individuos. 

Mientras que la información constituye el proceso a 

través del cual se transmite un contenido. que tiene 

determinada significación para un sujeto. 

La comunicación se presenta como el conjunto de 

procesos fisicos y psicológicos. mediante los cuales se 

ponen en relación una o varias personas a fin de 

alcanzar objetivos especificos. 

La necesidad de que estas funciones se realicen 

correctamente. son de importancia capital.tanto para la 

constitución de los grupos. como para la calidad de las 
29 

relaciones entre los miembros. 

El proceso de la comunicación, tanto a nivel 

individual como colectivo, presenta dos aspectos; uno 

fonnal. que puede reducirse a un esquema cibernético: y 

otro psicosocial. que se refiere a la situación en que 

el individuo se desarrolla. 

Hablar del aspecto formal del proceso de la 

comunicación seria mecanizar el acto comunicativo. dado 

que un mensaje es siempre emitido y recibido en un marco 

de referencia especifico. con un sistema general de 

conocimientos. actitudes y valores que constituyen el 

nócleo sólido y permanente de la personalidad. 

29. Castrejón~ Jaime y etal .• Discusiones sobre la 
Din6mica de Grupos ... p.22-23 
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Esta situación sobre el ma1~co ü1.."! r1:-fcrcncia pr..:..voc:CJ 

que el mensaje tienda d interpretarse '-''' relac1on ,, 1a 

situacJ6n particular de cada uno dC" li;..•s interlocutortis, 

de ahj que se presentan tensiones. actitudes de defensa. 

Por lo tanto se hace necesario que se permita un libre 

retorno de la información para el logro de cierta 

armenia en las relaciones interpersonales. 

Las comunicaciones en el grupo se refieren al 

intercambio de información. opiniones. directivas. asi 

como a la resolución de problemas relativos al ajuste de 

los miembros (manifestación de tensiones y desacuerdos). 

Estas funciones deben efectuarse para que el grupo 

pueda progresar hacia sus objetivos. a través de una 

comunicación tan amplia como sea posible y asi los 

miembros del grupo puedan aclaraR sus percepciones en 

torno a objetivos y medios. sus necesidades y deseos. 

definir sus roles y resolver las tensiones internas por 

medio de las expresión catartica de los sentimientos. 

La presencia de objetivos comunes, sean impuestos o 

escogidos, sienta las bases para un cuadro de referncia 

colectivo favorable al desarrollo de la comunicación. A 

partir de esto pueden establecerse sistemas de normas, 

creencias. actitudes colectivas y siniliolos con los 

cuales podran comunicarse mejor los miembros del grupo. 

1.2.2.2. COHESION DEL GRUPO 

La cohesión se refiere al grado en que los miembros 
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de un grupo desean permanecer en él. Esta contribuye a 

potenciar y vital izar al grupo, a lograr sus objetivos y 

a tacjlitar la participacion en las actividades del 

mismo. 

León Festinger. senala que la cohes1on del grupo 

es la resultante de todas las fuerzas que actUan sobre 

los miembros del grupo para que permanezcan en él. Estas 

fuerzas ejercen variados efectos. que constituyen las 
30 

consecuencias de la cohes1on del grupo. 

De esta forma se considera que la cohesión. es uno 

de los fenomenos bAsicos del grupo, dado que tiene 

consecuencias importantes sobre éste: contribuye a esa 

capacidad del grupo para retener a sus miembros y 

ejercer influencia sobre ellos: al aumentar la cohesión 

y la comunicaciOn. existe un mayor grado de 

participación en las actividades del grupo. Asi pues. 

los grupos con alta cohesión, proporcionan'una fuente de 

seguridad para sus miembros. reducen la ansiedad y 

aumentan la autoestima. 

l.2.2.3, AUTORIDAD E INFLUENCIA EN LOS GRUPOS 

Existe un gran numero de consideraciones teóricas 

en torno a los temas de auto1·idad, 1 iderazgo e 

influencia en los grupos. sin embargo, dada la 

complejidad que éstos encierran. en este caso se 

30. León Festiger. citado por J. Castrejón .. , p.25 
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limitara sólo a caracterlzar al lider como " ... la 

persona que tiene relativamente mayor poder (es decir. 

mayor posibilidad de influir sobre otros) en una 

relación, e donde resulta que el liderazgo existe en 

grados ... " 

Se considera al liderazgo, como la ejecución de 

aquellos actos que ayudan a que un grupo logre sus 

resultados y especiflcamente, que el liderazgo consiste 

en las acciones de los miembros que ayudan a determinar 

las metas del grupo, a mejorar la calidad de las 

interacciones entre los miembros. a facilitar los 

recursos, etc.; todas estas funciones, cabe anactir, 

pueden eer realizadas por un miembro del grupo o por 
31 

varios de ellos. 

Esta breve caracterización que se ha hecho sobre 

algunos de los principales fenómenos del grupo, permite 

tener idea de la complejidad que encierra la "Dina.mica 

de Grupo". entendida ésta como la totalidad de procesos 

que se desencadenan en el momento en que un conjunto de 

personas establecen interrelaciones. Es a partir de 

este momento que se pretende abordar la noción de Grupo 

en la Educación. 

1.2.3. EL GRUPO EN LA EDUCACION 

Tradicionalmente Jos sistemas educativos, han 

tenido como tarea fundamental. Ja transmisión de 

31. Caetrej6n ... Op cit .• p.29 
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conocimientos. bajo una situación de depenOencia entre 

el maestro. que es el "depositario del saber" y el 

alumno a quien se le considera sólo "un recipiente 

vacio". 

Esta concepción de la educación ha tenido qua lr 

cambiando a lo largo de la historia. ya que las 

sociedades en su constante proceso de cambio. a nivel 

tecnologico. cient.ifico. economico y SOC:!.6.l han 

demandado una nueva concepción de hombre. capaz de 

afrontar su realidad. capaz de entenderla y contribuir 

al desarrollo de la misma. 

Por otro lado, existen planteamientos tales como 

"si la realidad cambia. nosotros debemos cambiar con 

ella". esto quiere decir, que no puede concebirse la 

perspectiva de una educación permanente, intelectualista 

y enciclopédica de la cultura. 

Sin embargo. llevar a la practico. plateamientos 

nuevos. no resulta tan sencillo, puesto que se requiere 

de una serie de reformas que afectan las finalidades de 

ciertas instituciones asi como el conjunto de elementos 

que constituyen el sistema educativo. 

Es por el lo que " ... en la nueva eucacion, no se 

trata nada mas de adquirir conocimientos. ni siquiera de 

aprender: el individuo debe •aprender d ser'. utilizando 

el concepto de Edgdr Fdure. Es por ello que, entre las 

nuevas finalidades de la eucacion 

basicamente. la aptitud para el cambio. el 

personal, la capacidad de dialogo y el 
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participación. procurando formar indiv1duos maduros, 
32 

capaces de o.utonomia". 

Esta nueva idea de la Educación, implico. un cambio 

en la concepción de la relación maeatro-alumno. maestro

contenidos y alumno-contenidos; asimismo, la dinAmica de 

clase es concebida como un campo de interrelaciones y de 

intercambio mas que como un conjunto de individuos 

simplemente reunidos. 

Ahora la clase se convierte en la ocasión para 

establecer numerosas interrelaciones. Existe una 

necesidad .imperiosa de dialogdr, asi como de prestar 

atención a las actitudes y a la vida afectiva y en 

palabras de Carl Roger, utilizar el no directivismo y la 

comprensión como medios pedagógicos para el desarrollo 

del alumno. 

"Esto constituye. en realidad, una dinAmica mas 

compleja si se considera su concepción como grupo. En 

esta percepción, las interrelaciones se articulan y 

constituyen estructuras mas estables. El maestro forma 

parte de ese conjunto y a pesar de tener un lugar. 

privilegiado, debe someterse o. los alumnos en el momento 

en que el funcionamiento del grupo lo requiera. esto 

significa que la noción del poder se generaliza y el 

control ya no se ejerce del exterior, sino que se 

convierte en autocontrol de las reacciones, aun aquellas 

32. CastrejOn .•. Op cit., p. 51-52 
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de protesta e incontormidad de los alumnos. La clave del 

funcionamiento radica en la posibilidad de mediación. 

de negociación y de compro~iso entre los participantes. 

Sólo en este momento es posible hablar de una 
33 

pedagogia de grupo , .. ". 

1.2.4. UN ENFOQUE OPERATIVO DEL APRENDIZAJE GRUPAL 

Autores como Pichón Riviere, Jose Bleger, Armando 

Bauleo, Hernan Kesseloman, Antonio y Nicolas Caparros y 

Ernesto Liando entre otros, marcaron una linea 

importante· de investigación (dentro do la corriente 

psicoanalitica) que ha aportado los principales 

fundamentos de la concepción del Aprendizaje Grupal. 

En esta investigación se asume el punto de vista 

desarrollado por Edith Chehaybar y Kuri en torno al 

Aprendizaje Grupal, " ... Hablar de Aprendizaje grupal 

implica ubicar al docente y al estudiante como seres 

sociales, integrantes de grupos que buscan el abordaje y 

la transformación del conocimiento desde una perspectiva 

de grupo, valorar la importancia de la comunicación y de 
34 

la dialéctica en las modificaciones sujeto-grupo 

Es de suma importancia considerar al hombre como un 

ser social. productor y producto de relaciones sociales, 

inmerso en una problemdtica histórica determinada. Asi. 

33. CastreJ6n .•• Op cit., p.53 
34. Chehaybar y Kuri. Técnicas para el llprendizaje 

Grupal p. 
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el aprendizaje y la docencia que en esta investigación 

cobran un papel relevante. se ubican en el terreno de 

la paicologia social. en donde el hombre participa en la 

reproducción, producción y creación del conocimiento. 

Para continuar José Bleger aenala que "El término 

aprender se halla muy contaminado de intelectualismo: 

aai se concibe el proceso como la operación intelectual 

de acumular información. Otra definición aunque correcta 

encierto sentido. traduce el aprendizaje a un lenguaje 

reduccionista y afirma que es una modificaciOn del 

sistema nervioso producida por la experiencia. 

Preferimos el concepto de que el Aprendizaje es la 

modificación mas o menos estdble de pautas de conducta 

todas las modificaciones del ser humano. sea cual fuere 

el área en que aparezcan; en este sentido puede haber 

aprendizaje, aunque no tenga la fonnaciOn intelectual 
35 

del mismo". 

Para Pichón Riviere "Aprender es realizar una 

lectura de la realidad. lectura coherente. no aceptación 

acritica de normas y valores. Por el contrario. 

apuntamos una lectura que implique capacidad de 

evaluación y creatividad (transfonnación de lo real). 

Esta concepción del aprendizaje corno praxis, como 

relación dialéctica, nos lleva necesariamente a postular 

que el ense~ar y el aprender constituyen una unidad que 

35. Bleger. José, Temas de Psicologia, Buenos 
1905, p. 63 
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debe darse como proceso unitario, como continua y 

dialéctica experiencia de aprendizaje en la cual el rol 

docente y el rol 
36 

complementarios". 

Esta concepciOn 

alumno. son funcionales y 

del Aprendizaje implica 

necesariamente un cambio en torno al estudio del proceso 

grupal y su din6mica. la cual va n dar lugar a una 
37 

peiclogia que sienta las bases de una nueva didActica 

que permita aprovechar las posibi 1 ida.des y 

potencialidades de loe grupos en la consecución de metas 

de aprendizaje. 

En esta situación de Aprendizaje, el docente y el 

alumno desempeNan un papel diferente. el docente ea un 

coordinador del grupo y los estudiantes tienen la 

oportunidad de ser sujetos activos que elaboran 

grupalmente tanto la información recibida del profesor 

como la que ellos miemos buscan y descubren. Durante el 

proceso de elaboración, entran en juego elementos que 

inciden en las actitudes del grupo. 

Cuando hablamos de Aprendizaje Grupal -dice Annando 

Bauleo- aparecen tres elementos como esenciales a 

definir, pues constituyen su fundamento. Estos son 

información, emoción y producción. Ademas porque estos 

elementos giran alrededor de un concepto, el cmnbio que 
36 

estA implicito en el aprender 

36. Pich6n Riviere. Enrique~ citado por Chehaybar y 
Kuri p. 

37. Ver Rafael Santoyo. Algunas reflexiones ... p.3 
38. Santoyo Rafael. Op cit., p. 
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La manipulación de la información. se convierte en 

una de las cuestiones centrales del aprendizaje, es por 

ello que se habla de un sujeto activo, en el sentido de 

que participara en BU formación. El elemento que surgió 

con esa participación fue la emocion. dicho en otras 

palabras. la afectividad que se pono en movimiento 

frente a la informaciOn. 

La atracción o el rechazo que determinada 

comunicacion provoca en el sujeto. y ol requerimiento 

por éste de ciertos elementos de aquella o la negación o 

distorsión de otros. ha sido ya aenalado por Freud. 

Es decir. la afectividad se moviliza frente a 

deterrn1nado material que le es aportado al sujeto. pero 

a BU vez también ella interviene en la bUsqueda de nuevo 

material para lograr satisfacción (epistemofilia), 

aunque a veces se frustra en esa büsqueda". 

Cuando hablamos de producción esta denominación 

alcanza también en la enseftanza. la posiblidad de crear 

nuevos elementos transformando lo dado se convierte en 

instrumento de bO.squeda, 

De ahi que el aprendizaje no es solo la asimilación 

de la informaciOn sino también la posibilidad de 
39 

utilizarla. 

De esta forma no se puede separar información. 

emoción y producción, ya que en el trabajo grupal. estos 

39. Bauleo. 
p.17-19 

Armando. Ideología, Grupo 
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tres elementos integran una unidad dinamica en donde 

profesor y alumnos tienen la oportunidad de vivir la 

experiencia de APRENDER. 

Durante el proceso de Aprendizaje Grupal. el grupo 
40 

se enfrenta a la realización de una tarea que por lo 

general atraviesa por tres momentos: 

En primer lugar, el grupo parece rehuir. entrar en 

la tarea y busca pretextos que le permitan salirse del 

momento presente. de alguna manera para no enfrentarse a 

ella: en un segundo momento, el grupo comienza a 

organizarse para entrar en la tarea, para analizar los 

temas propuestos, para rechazar las actividades 

indicadas. etc.o y en un tercer momento, el grupo en 

pleno funcionamiento, integra sus experiencias para 

lograr una síntesis de la tarea. A estos tres momentos, 

que tienen cierta secuencia en el proceso grupal. Bauleo 

las denomina de indiscrim1naci6n, de discriminación y 
41 

sintesis. 

40. Al hablar de la tarea se refiere al objetivo que 
el grupo se ha propuesto alcanzar. a la meta final, 
a aquello por lo cual el grupo se encuentra 
constituido actualmente como talo, a lo que ha 
reunido a los participantes. alrededor de un mismo 
trabajo grupal" en Zarzar Charur. Grupos de 
Aprendizaje. p. 67 

41. Chehaybar y Kuri, tomado de Zarzar Charur, "La 
Dinamica de los Grupos de Aprendizaje desde un 
Enfoque Operativo" Revista Perfiles Educativos. No. 
9 México CISE-UNA.M y Armando Bauleo en Ideologia. 
Grupo y Familia. 
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De manera breve. se enuncian los elementos que 

conforman lo Dinamica del Aprendizaje, como proceso de 

integración y desarrollo de un Grupo de AprendizaJe. 

Pichón Riviere. menciona que hay que partir de 

lo ideo de que los grupos tienen a su cargo "una torea'' 

que conduce a la meta finnl, que el grupo se ha 

propuesto alcanzar. 

A. Ba.uleo llo.ma "TAREA". al factor por medio del 

cual el grupo se ha reunido paro apropiarse de él y 

luego constituirlo con él. Tarea eS el tema, 

ocupación o titulo que hace converger sobre él todo el 
42 

funcionar de 1 a re un i On". 

La "temAtica" hace referencia al qué del trabajo 

grupal: qué se ve. qué se estudia. qué se analiza, en 

qué se trabaja. En este sentido se podria hablar de una 

temAtica general del curso y de la tematica particular 

de una sesión determinado. lo que constituye el 

contenido program6tico del curso. 

No se debe perder de vista que si se pretende 

llevar a cabo el aprendizaje grupal. es necesario, el 

conocimiento sobre las técnicas grupales que pueden 

proporcionar algunos fenómenos grupales. necesarios para 

la integración y el crecimiento del grupo. asi como el 

desarrollo de actividades y actitudes de colaboración. 

42. Bauleo Armando. Grupo Operativo, Buenos Aires. 
Cuadernos de Psicologia Concreta. 1969. tornado 
do Zarzar Charur,p.67 

64 



Existen dos niveles de realidad dentro de la vida 

del grupo: el nivel de lo mani.iesto y el de lo latente. 

El nivel manifiesto esta compuesto por todo aquello que 

puede ser percibido directa e inmediatamente por los 

El nivel latente. se encuentra constituido por el 

conjunto de aquellos elementos o factores que. estdn de 

alguna forma presentes en la situación y en el campo, no 

se manifiestan o expresan directamente en un momento 

dado. 

De lo anterior se desprende que hay un elemento 

importante conocido como EMERGENTE. Este se refiere a 

algo que sucede en el grupo y que da elementos Otiles 

para interpretar el significado latente del proceso. Tal 

emergente puede ser la verbalizacion de uno o más 

individuos, alguna actitud o movimiento individual o 

bien grupal. Cuando se trata de un miembro del grupo que 
43 

da la "pista" se le conoce como el portavoz del grupo. 

En cuanto a la tarea existen dos tipos, la 

explicita y la implicita. La tarea explicita se refiere 

al objetivo que el grupo pretende alcanzar. Sin embargo. 

no es tnn sencillo lograr el objetivo propuesto por una 

serie de factores ya sea objetivos (material a utilizar) 

o subjetivos (participantes) y es por ello que existe 

una segunda tarea. que es la implicita. 

43. Sousa MondragOn; Jorge Augusto. Acerca de Grupo 
Operativo. 
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Cuando se desarrollan la tareas implícita Y 

explicita. se crean dos ansiedades b6sicas que son: 

a) Miedo a la pérdida. que consiste en dejar 
los instrumentos que conoce ante una nueva 
situación. 

b) Miedo al ataque en esa nueva situación. 

La diferP.ncia entre estas tareas consiste en que 

la explicita opera sobre los temas. mientras que en la 

implicita, el objeto de trabajo es el grupo mismo. 

Existen dos sesiones de suma importancia que marcan 

el rumbo que ha de tomar el curso y estas son: LA 

PRIMERA SESION y LA SESION DE ENCUADRE. que se refi.eren 

a la delimitación clara y definida de las principales 

caracteristicas. tanto de fondo como de forma que debera 

tene~ el trobajo grupal. 

Por Ultimo existen tres momentos grupales en 

relación con la tarea que Pichón Riviere ha llamado 

"Pretarea, Tarea y Proyecto". 

l. La pretarea, es la primera relación típica 

caracterizada por la resistencia del grupo a enfrentar 

la tarea propuesta. La situación es diferente. y el 

alumno no sabe cómo actuar, se presentan dos miedos 

b!eicos, el miedo a la pérdida y al ataque que produce 

en los participantes. una reacción de resistencia al 

cambio. 

2. La tarea. El grupo ha hecho hasta ahora 

como si trabajara. es decir ha realizado acciones en la 
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linea de la tarea explicita. pero dichas acciones no 

estan dirigidas por la tarea misma. sino por los miedos. 

las ansiedades. las resistencias grupales. 

Es de suma importancia, atender esta situación y 

abrir un paréntesis. hacer explicito lo implícito. para 

darle rumbo a la tarea. La realización de la tarea 

implícita con el manejo de los contenidos latentes del 
44 

grupo. es lo que caracteriza "la tarea", 

3. El proyecto. surge cuando se ha logrado UNA 

PERTENENCIA de los miembros; se concreta entonces una 

planificación. El grupo se plantea objetivos que van mas 

al la del aqui y ahora, y construyen asi 
45 

una estrategia destinada a alcanzar dich~ objetivo. 

Armando Bauleo, también habla de esos tres momentos 

y los denomina Indiscriminaci6n. DiscriminaciOn y 

Síntesis. respectivamente. 

Para finalizar este apartado es conveniente hacer 

algunas observaciones sobre las técnicas grupales en la 

Dinamica de Grupos. 

Para llevar a cabo el aprendizaje grupal, se 

considera conveniente el manejo de las llamadas 

"Técnicas Grupales". Cirigl iano y Vil laverde las definen 

como " ... maneras. procedimientos o medios 

sistematizados de organizar y desarrollar la actividad 

44. Zarzar Charur, Carlos, Op cit., p.100 
45. Bauleo Armando, Contra1nst1tuc16n y Grupos, p. 129 
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de grupo. sobre la base de conocimientos suministrados 
46 

por la teoría de la Dinamica de Grupo". 

Su uso adecuado puede propiciar en el estudiante y 

en el docente. la fonnaci6n de una conciencia critica. 

el desarrollo de la creatividad. la colaboración, el 

sentido de responsabilidad y de trabajo en equipo. 

Sin embargo. no se debe perder de vista que las 

técnicas por si mismas no van a dinamizar el proceso de 

enseffanza-aprendizaJe, sino que son elementos que pueden 

promover la aceleración del proceso. siempre y cuando 

sean utilizadas con objetivos bien definidos. de acuerdo 

a la situación del grupo. del docente. de los alumnos y 

de los momentos grupales entre otros. 

Esta breve revisiOn en torno al Aprendizaje Grupal. 

permite identificar cuales son los pilares que sustentan 

dicha teoría. 

46. Ibídem. p. 78 
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1.3. LA COMUNICACION PARTICIPATIVA EN LA PRACTICA 

EDUCATIVA 

El término "Comunicación Participo.tiva" ha sido. 

acunado por autores latinoamericanos, quienes se han 

interesado por buscar formas alternativas de relación 

entre los miembros de la sociedad. que contribuyan a la 

formación de una conciencia plena de la naturaleza 

humana. 

En el terreno educativo este término ha sido 

motivo de discusión y an6liais, dado que proporciona 

elementos que pueden enriquecer el proceso de enseftanza-

aprendizaje, al tiempo que brindan la posibilidad de 

reconceptualizar el papel de· los particpantes de dicho 

proceso. 

El surgimiento de programas y proyectos educativos 

de esta naturaleza. se dio principalmente en el medio 

rural. con el objetivo especifico de" ... crear nuevas 

estrategias y métodos adecuados de comunicación. que por 

un lado resolviera las grandes restricciones y carencias 

en materia de recursos humanos y materiales de los 

paises. y por la otra. pennitieran fincar la efectividad 

de la ensenanza en el desarrollo de habilidades 
47 

analiticas y evaluativas (de la realidad)". 

47. CREFAL. La investigación participativa en America 
Latina, p.151 
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La participación juega un papel fundamental, en la 

medjda en que es " ... condición indispensable para la 

promoción y logro del pretendido cambio social. es 

decir, la participación se presenta como un proceso de 

movilización de la gente para la creación colectiva de 

su nuevo conocimiento sobre si mismos y de su propia 

realidad, acciones que se consideran como el componente 
46 

educativo del proceso". 

Para estos autores latinoamericanos, la 

participación se contrapone a la jmposiciOn, puesto que 

se pretende que sean los propios miembros del grupo 

quienes propongan acciones concretas, tomen decjsiones y 

sobre todo reconstruyan su propio conocimiento. 

Con lo que respecta a la Cornunicacion, se intenta 

promover modelos horizontales y multilaterales que 

satisfagan las necesidades tales como de identidad, de 

sobrevivencia ambiental -fundamentalmente detenainadas 

por factores socieconórnicos y las de participación 

determinadas por los factores anteriores. los 

politices y culturales-. 

El principal sustento de los modelos horizontales 

de comunicación es la participación y se desarrolla en 

dos fases: 

PRIMERA Fl\SE. Esta se refiere al diseno de 

procedimientos o técnicas que promuevan la interacción y 

48. Ibidem., p.25 
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la participación de los miembros de un ~rupo o 

comunidad para propiciar que se involucren en los 

procesos de toma de decisión. implantación. ejecición y 

evaluación de las acciones o programas de beneficio para 

las comunidades. 

SEGUNDA FASE. Esta se refiere a la ensenanza acerca de 

los medios de comunicación, para que los miembros de una 

comunidad. 

a) no sólo tengan acceso a los mismos Cy todo lo 

que ello implica). sino que posean la capacidad de 

usarlos y operarlos para satisfacer sus propias 
49 

necesidades tanto de información como educativas, y, 

b) Para que los individuos aprendan a desarrollar 

sus habilidades de analisis. critica y evaluación, 

acerca de la información que reciben de los medios y 

desarrollen a su vez una conciencia que les permita 

luchar contra las tendencias ideológico politicas, (que 

les atribuyen a los medios}, de las cuales. la~ mas 

importantes son: la alienación hoy pérdida de la 

identidad sociocultural; el consumismo que reduce las 

posibilidades de autoexpresión, y, la internalización de 

valoree culturales ajenos que atentan contra la 

identidad. 

49. En cuanto a esta fase se refiere~ existe la 
.pedagogia del Lenguaje Total. la cual sera abordada 
en un apartado particular. 
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l.3.1. LA COMUNICACION EN EL PROCESO 

COMUNICACION PARTICIPATIVA 

EDUCATIVO: 

El aula constituye un espacio social donde se 

realizan multitud de pr6cticas en las que se 

materializan y toman forma los fines de la institución. 

los planes de estudio, la determinada concepción del 

conocimiento y de la organización del trabajo. Al mismo 

tiempo, el saron de clases constituye un microcosmos con 

cierto grado de autonomía respecto de las 

determinaciones sociales e institucionales, ya que es un 

espacio cerrado donde las practicas y los procesos de 

interacción que se llevan a cabo ponen en juego las 

condiciones especificas de maestros y alumnos como 

sujetos sociales y como miembros de una comunidad 

educativa: su formación profesional y su tayectoria 

académica. sus historias sociales y personales. sus 

recursos materiales e intelectuales. sus expectativas y 
50 

horizontes. 

De igual forma en el salón de clases se presenta 

una serie de tenOmenos que se relacionan directamente 

con lo. acciOn misma del proceso concreto de ensenanza-

aprendizaje. Es decir, el proceso educativo por sus 

particularidades. implica un permanente y cotidiano 

50. Charles Creel. Mercedes. "El salOn de clases desde 
el punto de vista de la comunicaci6n". en Perfiles 
Educativos. nWn. 39. CISE-UNAM eenero-febrero-marzo 
de 1988 p.36 
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intercambio de informaciones, conocimientos y 

experiencias entre emisores y perceptores. Lo cual 

quiere decir qu~ la ensenanza y el aprendizaje, se dan a 

través de procesos de creación, emisión y percepción de 

mensajes en diversos sentidos. 

Sin embargo, habria que analizar a estos elementos 

que constituyen el proceso educativo y las relaciones de 

comunicación que se establecen en el salón de clases. 
51 

ya que en muchas ocasiones son de tipo vertical, lo que 

trae como consecuencia que el conocimiento de los 

participantes, sea meramente acumulativo. 

Esta situación educativa tiende a tranaladar el 

modelo de comunicación que se refiere a -la mera 

transmisión de información, que incluye los elementos 

b6sicos del proceso, un emisor (maestro) que transmite 

un mensaje (contenidos de aprendizaje) con determinada 

intención (cumplimiento de objetivos educacionales) a 

un .g·rupo de receptores (alumnos) para lograr ciertos 

finos (aprendizaje) dentro de un contexto institucional 

(escuela). 

Este modelo de comunicación coresponde a. una 

postura pedagógica tradicional " ... que toma como base la 

transmisión unidireccional de contenidos. Lo pedagogia 

transmisora esta basada en la emisión. por parte del 

51. Esto quiere decir que existe una concepción de corte 
tradicionalista ~ en cuanto al proceso mismo y todo 
aquello que se involucra en é. 11Entregar y depositar 
ideas en la memoria, de quien sabe en quien no 
sabe''. 
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maestro. de informaciones que el alumno requiere 

introyectar. El aspecto central de este proceso lo 

constituye el maestro-emisor y los contenidos que 

transmitei este modelo corresponde a la educación 

tradicional basada primordialmente en la transmisión 

vertical de conocimientos. Se privilegia a la 

informacion y corresponde a un modelo de comunicaci6n 

vertical, en el cual los papeles del emisor y del 
52 

receptor estan perfectamente determinados". 

Rafael Santoyo hace referencia al hecho de que los 

profesores han tenido que actuar en aulas r.epletas de 

alumnos, lo que los ha convertido en oradores y 

recitadores de inforrnaci6n. Por su parte los alumnos 

pasan a ser un auditorio cuya función principal y 

casi lloica es la de recibir y reproducir la información 

obtenida. Esta es otra de las situaciones en las que se 

ha sacrificado el diAlogo y con ello la posibilidad de 
53 

una educaci6n humanizadora. analítica y critica. 

Es por ello que en esta investigación se considera 

de fundamental importancia. concebir a la "comunicacion 

participativa" dentro del proceso de ensef'ianza-

aprendizaje, como un proceso din6mico que permita 

reconceptualizar a los elementos que forman parrte de la 

din6.mica educativa en el salón de clases con el objetivo 

de fomentar en el alumno no un saber acumulativo sino un 

52. Charles Creel, Mercedes, Op cit., p. 
53. Santoyo, Rafael, "En torno al 1;oncepto de 

interacción", en Perfiles Educativos, nWn. 27-28 
enero-junio 1985. p. 65 
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saber reflexivo, como elemento indispensable en la 

formaciOn integral de su naturaleza. 

Buscar la participación del alumno en el proceso 

educativo, responde a un modelo pedagogico, en el cual. 

se enfatiza el modelo de interacciO entre las personas. 

Este corresponde a un modelo de comunicación 

horizontal y dialógico, donde tanto el emisor como el 

perceptor adquieren flexibilidad en los papeles que 
54 

desempenan. 

Sin embargo, es importante aclarar que el logro de 

los objetivos de aprendizaje no dependen Unicamente del 

cambio de funciones en los polos del proceso de 

comunicación, sino que depende de muchos otros factores 

que se interrelacionan en el tejido complejo al 

interior del escenario educativo. 

En la Comunicación Participativa resulta 

indispensable la existencia del diAlogo en el proceso 

educativo, Paulo Freira lo define, no como un 

intercambio de información o la intervención verbal del 

alumno sino como " ... una exigencia existencial. Y siendo 

el encuentro que solidariza la reflexión y la acción de 

sus sujetos encauzados hacia el mundo que debe ser 

transformado y humanizado; no puede reducirse a un mero 
55 

acto de depositar ideas por sus permutantes". 

54. Watson de Chimera. Ma. Teresa, "Enfoques 
conceptuales de la comunicación y de la educaciOn", 
en V. Fuenzalida, EducaciOn para la comunicación 
televisiva. Chile, CENECA, 1986, pp. 147-150. En 
Charles Creel, Op cit .• 

55. Freire Paulo, Pedagogia del Orimido, México, Siglo 
XXI, 1970, p.105 
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Asimismo. es importante senalar que el nivel de 

comunicaciOn se pretende retomar en el proceso 

educativo es el que Dani_el Prieto llama "ComunicaciOn 

Intermedia'' la cual dice ".,. caro.eteriza la relación 

que se da en el seno de grupos cuyos miembros comparten 

una cierta finalidad en ella. los integrantes pueden 
56 

entrar en relación interpersonal cuando lo consideren 

necesario. Son condiciones para que se dé esta 

comunicación: la proximidad espacial, la similitud de 

tareas e intereses, la circulación de mensajes que 

resultan importantes para la mayoria delos miembros del 

grupo. 

El Ambito en que circulan los mensajes es mas o 

menos limitado a la esfera de acción de los grupos. Los 

mensajes se transmiten por lo general a través de medios 

o publi.caciones destinadas a los miembros de la propia 
57 

comunidad. 

Prieto hace una segunda clasificación de la 

comunicaciOn de acuerdo a lo que él llama 

"intencionalidad del emisor" es decir. lo que éste 

quiere lograr con los mensajes que emite. 

De esta forma establece que hay procesos de 

comunicación publicitaria, educativa, estética. 

56. La comunicación interpersonal involucra a los 
participantes en una relación cara a cara. en un 
dialogo en el que tienen la posbilidad de 
convertirse en emisores y perceptores al mismo 
tiempo. En Meléndez Creapo. Ana. ºLa Educación y la 
Comunicación en México", en Perfiles Educativos. 
nW.. CISE-UNAM p.10 

57. Ibidem., p.10 
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58 
politica, literaria y cientifica. 

"En un proceso publicitario, la finalidad es que el 

perceptor se convierta en un consumidor del producto 

promocionado. En un proceso educativo buscamos algo 

distinto: sea la capacitación en un campo del saber: la 
59 

alfabetización". 

En estudios poster1ores, Prieto seNala que segun 

sea la relación que establezcan el emisor y el perceptor 

se va a poder determinar el tipo de mensajes, el tipo de 

medio y el tipo de resultados. 

Ademas hace una distinciOn entre relación 

autoritaria y relación participativa. La primera. dice, 

implica el monopolio en la elaboración de los mensajes y 

en el uso de los medios, por parte de los emisores, y 

pretende que el perceptor responda afirmativamente al 

mensaje recibido. La segunda como su nombre lo indica, 

es una relación horizontal de participación. 

58. En esta segunda clasificación que hace Prieto sobre 
la comunicación es importante senalar que es una 
cocepciOn ideologizada en tanto que surge y se 
desarrolla en el seno de una sociedad 
latinoamericana en un contexto dependiente. Es por 
el lo que se conside1~a conveniente apuntar que Manuel 
Martin Serrano hace referencia al hecho de que la 
comunicacjOn esta en función del referente y dado 
que es "parasitaria" siempre esta vinculada a otras 
esferas. lo cual se contrapone a la versión de 
Daniel Prieto en cuanto a la intencionalidad. Sin 
embargo, en la medida en que sólo se resume la 
postura de Daniel Prieto Castillo. se enuncia asi. 
aunque a nota de pie de pagina se haga esta 
aclaración. 

59. Prieto Castillo. Daniel, citado por Meléndez Crespo, 
Ana, Op cit., p.10 
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En el proceso de ensenanza-aprendizaje, la 

co~unicación desempena un papel indispensable, ya que en 

esta dinAmica de creación, recreación y negociación 

entran en juego prActicae comunicativas de diversa 

indole: verbales. no verbales, ic6nicas, audiovisuales, 

kinésicas. que se relacionan para constituir universos 

de significación. Ademas el tipo de relaciones que se 

establezcan entre los elementos que conforman el proceso 

comunicativo y la concepción del emisor-maestro. en 

cuanto a su papel de docente, determinan en gran medida 

el tipo de aprendizaje que se pretende promover en el 

aula. 

Las caracteristicas mencionadas sobre la 

comunicación participativa, permiten reconocer que es 

poaible elevar el cneficiente de comunicabilidad, es 

decir. que existe una inmediata posibilidad de 

retroalimentaciOn. puesto que se trabaja con grupos 

restringidos o lo que es lo mismo pequefios y homogéneos, 

en cuanto al objetivo que loe mantiene unidos. 

Prieto senalo que para que realmente exista el 

retorno. y por lo tanto un alto coeficiente de 

comunicabilidad. es necesaria la participación conciente 

y critica de los integrantes del grupo.en el proceso de 

comunicación participativa. lo que va a implicar la 
60 

eliminación de funciones fijas. 

60. Prieto Castillo, Daniel, Op cit .• p.59 
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·La comunicación intermedia que se da en un grupo 

se habia dicho- es horizontal y participativa. lo cual 
61 

permite al grupo mismo. decidir y enriquecerse 

mutuamente de diferentes visiones de la realidad, asi 

como experiencias concretas con la realización de 

practicas reales. con la utilización de palabras. 
62 

sonidos e im4genes y con enfrentamientos de contenidos 

teóricos a realidades concretas lo cual permite la 

elaboracion de códigos a medida que el proceso avanza. 

Prieto conf ia en '1 lo que potencialmente puede dar 
63 

un grupo ... ". 

1.3.2. ELEMENTOS DE LA COMUNICACION PARTICIPATIVA 

Para continuar. es indispensable caracterizar a los 

elementos que confonnan a la comunicación participativa 

en el escenario euducativo y las relaciones que se 

establecen entre los mismos. Daniel Prieto, reconoce 

ciertos elementos que resultan fundamentales en todo 

proceso de comunicación. 

EL EMISOR. Se entiende por emisor a todo ser que 

elabora un mensaje, esta tarea puede llevarla a cabo un 

individuo o una empresa en la que muchos seres trabajan 

para producir un solo mensaje. En el proceso de la 

comunicaciOn ea el que se encarga de iniciarlo. 

61. La comunicación participativa se apoya en la 
existencia de la dinamica que ha fomentado el 
aprendizaje grupal -visto en el apartado anterior-. 

62. Ver Pedagogía del Lenguaje Total en este mismo 
trabajo. 

63. Ver Daniel Prieto Castillo. Op cit., p.60 
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En este caso se hace referencia al discurso 

educativo. en donde loa grupos de educac1ón y el poder 

de la comunicación intermedia pueden pasar a un alto 

grado de concreción. es decir. a una mayor comprensión 

de la realidad. En estos grupos. la división cl6sica 

entre informador (emisor) e informado tiende a 

desaparecer y se empieza a gestar un fenómeno de plena 

participación, o lo que es lo mismo, el emisor 

tradicional se convierte en emisor-perceptor. 

En la comunicación participativa-horizontal, ",.,el 

di6logo implica un encuentro que brinda la posibilidad 

de que maestro y alumno puedan intercambiar información 

constituyéndose simult6neamente en emisores y 

perceptores. cre6ndose y recre6ndose como interlocutores 

fundamentales del proceso educativo. Pero el di6logo 

sólo es posible cuando se comparten saberes, códigos y 

lenguajes entre los protagonistas, y entre éstos, los 
64 

textos y el material pedagógico". 

EL CODIGO. El código es entendido como las reglas 

de elaboración y combinación de signos, y dentro de un 

discurso, corno las reglas concretas de elaboración de un 

mensaje. 

En el proceso educativo, el código es elaborado por 

el grupo y como tal. es patrimonio de él. Para el grupo 

la presencia de elementos retóricos no tiene cabida, 

64. Charles Cree!. Mercedes. Op cit •• p.44 
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puesto que éstos estan fundados en el calculo y no en la 

espontaneidad. 

Asi. el código no sólo implica las diversas formas 

de articulación del lenguaje. sino también abarca su 

significado. es decir, constituye un principio regulador 

para la selecciOn e integraciOn de loe significados 

relevantes, las formas de su realizaciOn y la evocación 

de contextos: presupone también una jerarquía en las 
65 

formas de comunicación. en su demarcación y criterio. 

Es por ello que resulta de gran importancia que 

maestro y alumnos elaboren y compartan el mismo código, 

con el objetivo de interactuar satisfactoriamente para 

lograr ambos la aprehensión del conocimiento. En este 

proceso se requiere de un enfrentamiento serio y 

sistematico con el objetivo de conocimiento, asi como 

una solidez argumentativa de ambas partes. 

De esta forma una de las tareas grupales no sólo 

consiste en la creación de códigos, sino también de 

defensa ante los ajenos. El grupo desempeMa su papel 

como tal y se convierte en este caso en perceptor. pero 

activo y critico, para obtener un analisis compartido 

que debe incidir en su fonna de percibir y evaluar la 
66 

realidad. 

En el caso de los relaciones de comunicación 

65. Charles Cree!, Mercedes. Op cit .• p.42 
66 .. Prieto Castillo. Daniel. Op cit .• p.62 
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intermedia en el discurso educativo. el cOdigo consiste 

en el conjunto de reglas de comunicación que el mismo 

grupo elabora y acepta siempre como algo provisorio, es 

decir. que puede ser descartado cuando el grupo lo 

juzgue conveniente. 

Las reglas del juego abarcan los principios de 

elaboración de los mensajes. que se refieren a la forma 

de llevar la palabra, la presentación d~ grOficas o de 

trabajos redactados. la elaboración individual o en 

equipo de mensajes. Ademas se incluyen también los modos 

de conducta validos para el grupo. en donde se da la 

posibilidad de prestar atención al comportamiento de 

cada quien. 

EL MENSAJE. El mensaje implica un p1-oceeo de 

selección entre el repertorio disponible de unidades 

culturales y sus combinaciones, que el emisor 

estructura y el perceptor reconstruye mediante la 
67 

recurrencia ideal paralela a los códigos. 

Daniel Prieto meciona que en un proceso de 

comunicación humana, los mensajes fundamentales son los 

verbales {orales y escritos) y los audiovisuales en 

general (incluidos no sólo imagen, sino ademas mensajes 

de postura y de gesticulación). 

67. Fuentes. Raul, "La comunicación educativa 
audiovisual. Un marco teórico para el empleo de 
medios audiovisuales en la educación superior". en 
la Comunicación Educativa, México. COSNET. 1965. pp. 
76-78. Citado por Charles Creel. Me~cedes. Op cit .• 
p.41 
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El mensaje educativo es el resultado de una 

elección intencional entre los contenidos posibles y 

entre las formas de interactuar con ellos. Dado que en 

la Comunicación Participativa los participantes del 

proceso son emisores-perceptora a ambos les corresponde 

tomar decisiones al respecto. 

Daniel Prieto hace una critica a la escuela püblica 

de casi todos los paises latinoamericanos, puesto que 

capacita {mal) para la elaboración de mensajes verbales 

y deja de lado toda forma de expresión mediante los 

signos icónicos. 

Las mayo1~1ae -dice Prieto- quedan literalmente 

deslenguadas, en tanto se les niega la posibilidad de 

usar el lenguaje en relaciones mas amplias que las 
68 

puramente familiares o de trabajo. 

Es por ello que resulta indispensable buscar esa 

espontaneidad comunicativa que permita el desarrollo de 

los participantes. 

REFERENTE Y MARCO DE REFERENCIA. Daniel Prieto 

llama referente a la realidad que aparece dicha en el 

mensaje " ... Todo mensaje es siempre mensaje sobre algo, 

es decir, que en él encontramos datos referidos a tal o 

cual sector de la ·realidadº. 

La comprensión de lo que el mensaje nos dice. 

implica una previa comprensión de la realidad. que sólo 

66, Prieto Castillo, Daniel, Op cit., p.62 
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puede ser social. en el sentido de que consiste en un 

conocimiento y también, fundamentalmente. 
69 

valoración. 

en una 

En relación con el mensaje, esto es: a los fines de 

su decodificación, llama marco de referencia, a esa 

comprensión general e inmedianta de la realidad, que 

sólo puede ·ser social. Un mensaje es referencial. si y 

sólo si aparece inserto en un marco de referencia, 

previamente conocido por el perceptor y ademas valorado. 

La dindmica que se presenta entre la referencialidad y 

el marco de referencia, permite que el proceso involucre 

dos participantes activos. que piensan. que cuestionan. 

que reconstruyan. 

Dadas las caracterieticas de la comuicaci6n 

intermedia. las posiblilidadee de confrontación con el 

referente son inmediatas. En un primer caso. el emisor

perceptor, se ve obligado a presentar una visión lo mas 

leal posible al referente. 

Prieto menciona que el grupo comparte un idéntico 

marco de referencia, que permite a los participantes 

asumir una actitud critica de la realidad. 

el tratamiento del referente inciden 

directamente la evaluación y la autoevaluaciOn pero. 

esta vez. de los emisores y perceptores. Hay una real 

comunicación educativa cuando todos los integrantes se 

evalUan y autoevalUan como iguales. Entre iguales no es 

69. Ibidem., p.22 

86 



posible producir discursos pomposos retóricos ni mucho 
70 

menos intentar mentir al referente". 

El mensaje de todo proceso educativo se funda en la 

critica, en una toma de conciencia (que surge de la 

tarea comUn) de la actual situación y de loa caminos 

validos para revertirla. 

MEDIOS Y RECURSOS. Para Daniel Prieto el medios es 

el vehículo a través del cual se proponga un mensaje. 

Hace referencia a los "rnedios y recursos" porque el 

primer término no sólo comprende el vehiculo de 

difusión, sino también todo lo que ello implica: 

recursos en materiales, recursos en energía, recursos 

humanos •.. 

Los medios y los recursos en la comunicación 

intermedia, se refieren a la existencia de una amplia 

red de formas alternativas de difusión. 

En el proceso educativo ea de suma importancia la 

utilización del lenguaje verboaudiovisual, ya que 

los participantes de dicho proceso •• encuentran 

expuestos a medios audiovisuales e impresos en el 

contexto social en que se desenvuelven, y que es 

necesario retomar para su formación. 

70. Ibidem., p. 64 
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Es por ello que resulta esencial que los medios 
7l 

sean utilizados como lo ha hecho Francisco Gutierrez. 

como instrumentos para ampliar la comunicación y no para 

entorpecerla.. 

"Revisemos nuestras ideas so:Ore educación. 

redefinamos lo que estamos haciendo. no para efectuar 

una incorporación de tipo aditivo. sino para con ello 

inventar. ensayar. y construir. un nuevo modo de 

pronunciar la realidad. Para ello se requiere de una 

nuevd pedagogía que estudie cómo posibilitar la 

capacitación del sujeto en el uso de ese lenguaje total. 

cómo ayudarlo a ser creador. cómo facilitarle el uso de 

los nuevos recursos para que pueda decir. su palabra y 
72 

pronunciar el mundo". 

En la co,uunicación intermedia hay medios 

especif ieos que son elaborados como una actividad en la 

que participan todos los integrantes del grupo. lo que 

permite fomentar " ... un mecanismo. una .fonna intensa de 

desinhibición y de reactivación de la espontaneidad. 
73 

ademas de permitir lecturas y comentarios en conjunto". 

EL PERCEPTOR. Daniel Prieto entiende al perceptor 

como a todo ser que entra en relación con un mensaje, El 

perceptor recibe el mensaje porque conoce el código en 

que viene cifrado el mismo. La recepción no es pasiva. 

71. Guitérrez Pérez. Francisco, El Lenguaje Total, .•. Ed 
Humanitas, Buenos Aires, 1973 

72. Ibidem .. p.12 
73. Prieto Castillo, Daniel, Op cit., p.65 
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puesto que implica un esfuerzo de decodificación. c.· 

decir, un esfuerzo de interpretacion. Hay activ1daa 

el momento de recepción del mensaje. actividad q•_. 

sigifica selectividad, discriminación. aceptación 

rechazo. 

De esta forma la comunicación intermedia identiticd 

a un perceptor activo, capaz de convertirse en emisor y 

por lo tanto de que él mismo se valore en el proceso. 

"Al convertirse en real la posibilidad de expresión 

(del perceptor), el emisor pierde su calidad de 

omnisapiente y pasa a ser un sujeto igual. que tiene las 

mismas oportunidades. al que se le puede aceptar lo que 
74 

dice, pero tambi~n se le puede criticar". 

Al aumentar tanto la participación del emisor como 

del perceptor. tiende a desaparecer la característica de 

pasividad en el proceso educativo, lo que permite 

fomentar un real dinamismo que enriquezca al grupo, 

LA FORMACION SOCIAL. Daniel Prieto seftala que todo 

proceso de comunicación esta inserto en una formación 

social, a la que entiende como los modos do producción 

específicos y las relaciones de producción, a que dan 

lugar en un determinado país. 

En el proceso educativo, el tema de la formación 

social adquiere características particulares. 

Anteriormente se mencionó que el marco de 

referencia constituye la realidad inmediata de los 

74. Ibidem .• p.66 
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participantes del proceso educativo. aqu1 surge una 

gradual profundizaciOn, la bUsqueda de las causas de lo 

vivido para orientarse cada vez mas hacia lo esencial de 

la formación. 

En la comunicación intermedia existe la posibilidad 

de confrontación con el referente ya que el emisor ee 

encuentra frente a los perceptores, quienes ejercen la 

posibilidad de retorno. es decir, que pueden cuestionar 

lo dicho. Con lo cual se abre el camino hacia la 

pregunta, posibilitando la tarea de la critica a la 

situaciOn actual. 

Para explicar ésto Daniel Prieto retoma el concepto 

de CONCIENCIA POSIBLE, manejado por Lukacs, en el 

terreno de la filosofia y posteriormente por Goldmann, 
75 

en el ambito de la comunicación. 

La conciencia posible consiste en el maximo que un 

grupo puede captar de la realidad. segun el lugar que 

ocupe en las relaciones sociales de producción. 

Para Daniel Prieto la comunicación intermedia, en 

tanto se lanza a la pregunta por la formación social, es 

uno de los caminos para la ampliación de los limites de 

la conciencia, lo que implica necesariamente una 

creciente critica al orden vigente. 

75. Goldmann, Lucien, "Importancia del concepto de 
Conciencia Posible para la comunicaciónº. En el 
concepto de información en la ciencia 
contemporanea, Ed. Siglo XXI, México, 1966, 
citado por Daniel Prieto. Op cit •• p.67 
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Sin embargo. existen una serie de dificultades 

concretas que es necesario considerar. Por un lado la 

resistencia a un proceso educativo por parte de los 

mismos grupos que podrian participar en él. puesto que 

los participantes del grupo se han encontrado inmersos a 

lo largo de su formación en situaciones en donde han 

existido sólo "verdades acabadas 11
• 

Por otro lado la falta de organización. las formas 

precarias de subsistencia. la falta de continuidad en 

este tipo de proyectos. y la misma oposición que marcan 

los medios de comunicación y el dmbito educativo. 

Es por ello que en la pr&ctica educativa se 

requiere de una participación m&s activa. que a largo 

plazo ofrece algo. Esta situación al no ver resultados 

inmediatos. lleva a la bUsqueda de mayor motivación. 

11Hay que encontrar la manera de motivar al alumno a 

partir de su identidad cultural. asi como a partir de lo 

que le corresponde a las relaciones sociales en que esta 

inmerso. Para esto hay que partir de la autoevaluaci6n 

en la que todos sean iguales tanto emisor como 

perceptor. Es asi como los mensajes tienden a ampliar 

las relaciones entre el referente. marco de referencia y 
76 

formación social 11
• 

Daniel Prieto senala la importancia de tomar en 

cuenta las particularidadee de cada grupo al iniciar el 

proceso educativo, puesto que los ~ensajee deben estar 

76. Prieto Ca•tillo, Daniel, Op cit., p. 122 
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en funciOn de los intereses de los alumnos que 

pertenecen a un grupo. 

Asimismo se requiere de la utilización de los 

medios en forma distinta a como generalmente se hace, es 

decir, se pretende fomentar el aprendizaje a través del 

lenguaje de los Medios de Comunicación. 

Anteriormente se habia afirmado que la 

especificidad de cada proceso de comunicación consiste 

en las relaciones que establecen los seres. relaciones 

que determinan el tipo de mensaje (sus caractreristicas 

formales y su alcance significativo), el tipo de medio y 

el tipo de resultados. 

Es por ello que el proceso educdtivo donde existe la 

Comunicación Participativa. la elaboraciOn de mensajes 

busca enriquecer la percepción, seivir de expresiOn 

individu.al o grupal. de acuerdo a lo acordado por el 

propio grupo. En esta situación se apunta a la 

creatividad, a la espontaneidad, a la ruptura de lo 

dado, 

En este proceso educativo no hay experiencia m~s 

enriquecedora que la elaboración del mensaje, el 

intercambio de puntos de vista, la bUsqueda de la 

infonnación. las discusiones en la tarea de selección y 

combinación de elementos formales. posibilitan la 

elaboración conjunta de un simple audiovisual. Hay una 

corresponsabilidad, 

arbitraria. 

decisión ya no resulta 
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La particípaciOn es una experiencia enriquecedora 

que no es producto de la magia de un medio. sino de la 

puesta en practica de las relaciones sociales. La 

elaboración de mensajes. la utilización de medios. abre 

caminos valiosos a la expresión. Los medios siguen 

siendo medios. esto es. instrumentos. Lo que cuenta es 

la elaboración del mensaje y la relación social que la 
77 

sustenta. 

De esta manera la Comunicación Participativa enriquece 

el proceso educativo. al fomentar la particpación activa 

tanto de emisores como de perceptores. al concebir a 

dichos sujetos en el mismo plano.de igualdad. capaces de 

hablar. escuchar. discutir. reproducir y producir su 

propio conocimiento. 

En el proceso de la llamada comunicación intennedia 

se abre la posibilidad de retroalimentación de los 

participantes del proceso. quienes intercambian ideas. 

experiencias. conocimientos. que permiten el desarrollo 

de actitudes reflexivas. 

Esta dinAmica grupal. permite el conocimiento y la 

utilización de los lenguajes que existen en la sociedad 

actual. lenguaje verbal. auditivo y visual. 

77. Prieto Castillo, Daniel. "La Comunicación Educativa 
como proceso alternativo". en Perfiles Educativos. 
nWll. p.36 
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As1. la Comunicación Participativa aporta elementos 

al proceso de ensenanza-aprendizaje que permite a los 

participantes, construir su conocimiento tarea 

intelectual), desarrollar sus habilidades en el uso de 

los lenguajes de la sociedad actual careapsicomotora). 

en el grupo al que pertenecen (drea afectiva). 
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1.4, LA TEORIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

El hombre no sólo ha deseado aprender. sino que a 

menudo su curiosidad lo ha llevado a intentar explicara~ 

cómo es que aprende. Desde los tiempos mas antiguos. por 

lo menos algunos miembros de cada sociedad. han 

desarrollado y hasta cierto punto puesto a prueba. 

algunas ideas sobre la naturaleza del proceso de 

aprendizaje. Desde el siglo XVII han surgido 

periodicamente teor1as. mas o menos sistematicas del 

aprendizaje~ las cuales se han opuesto o complementado 

con las ya existentes. 

A simple vista podría pensarse que en la mayoria de 

las situaciones de la vida, el aprendizaje no constituye 

un probl.ema serio, ya que a través de la historia de la 

humanidad. las personas han aprendido a partir de la 

observación y de la imitación, sin reparar en la propia 

naturaleza del proceso. 

Sin embargo. cuando las escuelas se desarrollaron 

como ambientes especiales para facilitar el aprendizaje. 

la ensenanza dejó de ser sencilla. ", .. las materias 

ensenadas en las escuelas eran diferentes de las 

aprendidas como parte de la rutina de la vida tribal o 

de la sociedad . 

... lograr ciertos niveles en materias escolares. 

como sumar. restar y dividir. conocer idiomas 

extranjeros. geometria. historia o alguna otra, parecia 
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a los niffos algo muy distinto de las clases de 

aprendizaje de las tareas normal es de la vida 

cotidiana. A menudo su aplicacion a los problemas 

diarios no parecia clara. Tales materias cuya inmediata 

utilidad no veian, sorprenden a quien estudia por ser 

tan diferentes a los trabajos manuales y conocimientos 

practicas necesarios para continuar la vida social. 
78 

económica o pol 1 ti ca de todos los di as.,. 11
• 

Es por ello que desde que la educación se fonnaliz6 

en las escuelas, los profesores se dieron cuenta que el 

aprendizaje 

compleja. 

escolar. es un proceso de naturaleza 

En esta investigación y concretamente por lo que 

respecta a este apartado, se considera de fundamental 

importancia hacer una breve revisión en torno a las 

especulaciones hechas por psicólogos profeaionales y 

educadores, que han centrado su atención en el anAlisis 

del proceso de aprendizaje. 

As1 pues, el propósito fundamental es ubicar al 
79 

Aprendizaje Significativo como una de las teorias psico-

pedagógicas que toman en cuenta la complejidad del 

proceso de aprendizaje con el fin de proporcionar 

elementos que permitan normar la practica profesional. 

78. Bigge M. L .• Hunt M. P .• Bases psicológicas de la 
educación ... pp. 321-322 

79 ..... desde Binet se acunó el término de aprendizaje 
significativo para distinguirlo del aprendizaje 
mecanico o por repetición. Véase Arredondo Martiniano 
Diaz Barriga Angel, Fonnaci6n Pedagógica de 
Profesores Universitarios·. 
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para lograr que el alumno "aprenda el contenido que se 
80 

le transmite pero comprendiéndolo .. ," 

En esta propuesta de Comunicacion Educativa en el 

Aula se pretende que el alumno aprenda 

significativamente -los contenidos de la materia de 

Géneros Periodisticos de Opinión I. l\rticulo y 

Editorial- condición que resulta indispensable en la 

fonnación integral de los participantes del 

educativo. 

proceso 

Es por ello que se analizaran las dos familias mas 

importantes de las 

aprendizaje: las 

teorias 

teorías 

contempordneas 

conductualiatas 

del 

o 

asociacíonistas del condicionamiento estimulo-respuesta 

y las teorías cognoscitiviatas. 

1.4.l. ANTECEDENTES DEL l\PRENDlZl\JE.SlGNlFCATlVO 

Estas teorías han estado en proceso de desarrollo 

durante todo el siglo XX. aunque tienen sus origenes en 

periodos anteriores. Si bien es cierto que estos métodos 

psicolOgicoa ofrecen contrastes en cuanto a su 

concepción del hombre. de la Vida y del aprendizaje. es 

importante considerar que ambas ofrecen métodos 

cientificos para comprender el llamado proceso de 

aprendizaje. 

80. Marín Méndez. D. E .• Formación de diaenadores de 
planes de estudio en carreras del brea de la salud •. , 
p.37, tesis UNl\M 
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1.4.l.l. PRIMERA FAMILIA 

Los precursores inmediatos de las teorias 

conductualistas o del condicionamiento estimulo-

respuesta, fueron la disciplina mental, el 

desenvolvimiento natural y la apercepci6n, las cual~a 

surgen y se desarrollan antes del siglo XX. 

De acuerdo con la teoria de la disciplina mental. 

el hombre es considerado como un ''animal racional" 

malo-activo o neutro-activo, y la educación es un 

proceso de disciplina o de adiestramiento de las mentes. 

Dentro de la disciplina mental, se cree que las personas 

astan compuestas de dos tipos de sustancias o realidades 

basicas: las mentes racionales y los organismos 

biológicos. Lo que se disciplina o adiestra es la 

sustancia mental. 

La naturaleza del aprendizaje por medio del 

desenvolvimiento se deriva de la teoria de que el hombre 

es naturalmente bueno y. al mismo tiempo. activo en 

relación a su medio. Se piensa que todos los seres 

humanos son libres. autónomos y activos; que se 

esfuerzan en constituir sus propios mundos. A menos que 

sean corrompidos por ciertas fuerzas o influencias 

externas. y en tanto no lo sean~ todos sus actos oer6n 

buenos. Cada estudiante es subjetivamente libre y su 

elección y responsabilidad personal. justifican su vida, 

El aprendizaje a partir de la 11 apercepci6n" se 

centra en las ideas. Se dice que se "apercibe" una idea 

cuando aparece en la conciencia y se asimila a otras 
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ideas conscientes. Asi pues la apercepción es un proceso 

de asociación de ideas nuevas con otras antiguas. 

"La apercepciOn, en contraste con la disciplina 

mental y con el desenvolvimiento natural, es un 

ASOC!AC!ONISMO MENTAL OINAMICO, basado en la premisa de 

que no existen ideas innatas. todo lo que conoce una 

persona le llega del exterior. Esto quiere decir que la 

mente es exclusivamente cuestión de contenido -es un 

compuesto de ideas elementales, unidas mediante su 

asociación, que se forma cuando se presenta el tema y se 
81 

efectUan ciertas conexiones con el contenido anterior". 

Por su parte Johann Friedrich Herbart (1776-18411 

desarrolló la primera psicología aistematica moderna del 

aprendizaje, que armoniza con la teoria de la tabula 

rasa. Perpetuó el dualismo mente'-cuerpo que prevalecia 

en su tiempo. Este tue un paralelismo psicofisico dentro 

del cual el aspecto psiquico dentro del cual el aspecto 

psiquico -la mente- jug6 el papel principal, 

especialmenta en los procesos de aprendizaje. 

Mediante el uso de presentaciones, percepciones y 

percepciones en masa. Herbart amplió el concepto de la 

pasividad neutra de la mente. lo que lo llevo a realizar 

·una teoria sistematica del aprendizaje y ensenanza. 

De acuerdo con la a.percepción. una correcta manera 

de pensar producira acciones correctas ya que la 

voluntad tiene sus ralees en el pensamiento. Si el 

81. Bigge M. L •• Teorias del aprendizaje para maestros 
.•. p.52 
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profesor construye l~ correcta secuencia de ideas, tiene 

lugar la conducta correcta. Por lo tanto, el verdadero 

trabajo de la instrucción consiste en la implantación no 

sólo del conocimiento, sino también de la disciplina 
82 

interna o de la voluntad mediante las ide~s presentadas. 

Herbart propone que para llevar a cabo el proceso 

de aprendizaje. éste se debe desarrollar a través de una 

ordenada serie de pasos que el profesor ha de comprender 

y seguir: 

1. Claridad. Preparación y presentación 
2. Asociación. Comparación y abstracción 
3. Sistema. Generalización 
4. Método. AplicaciOn 

Como se puede observar "los primeros 

asociocionistas" estaban interesados primordialmente en 

los fenómenos mentales. Su preocupación era la 

asociación de las ideas en la mente. Ahora se ver& como 

el asociacionismo moderno se finca en un interés de 
83 

distinta clase: la conducta de los cuerpos. 

Durante la primera mitad del siglo u. la 

psicologia experimental dio sus primeros pasos dentro de 

la fisiología experimental. Los fisiólogos Beel y Miller 

se ocuparon en poner a prueba las funciones del sistema 

nervioso en la vista y en el oido. 

82. Bigge M. L., Bases ••. p. 357 
83. Ibid., p.368 
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Whihelm Wundy estudio medicina. De la medicina pasó 

a la fisiologia y de ésta Ultima a la psicología. En 

1879 estableció el primer laboratorio psicolOgico de los 

tiempos modernos. Su método era la introspección: él y 

sus colaboradores observaron las funciones de sus 

respectivas mentes. 

Sin emh~rgo, el interés en el funcionamiento 

corporal se hizo evidente entre muchos psicólogos a 

fines del siglo XIX. "Este grupo de 'psicólogos-

fisiólogos' sostuvo el punto de vista de que la 

psicologia se convertiria en una verdadera ciencia s6lo 

si se centraba en los procesos corporales ... Los 

cientif icos ya no se preocupaban por las evidencias de 

cualquier naturaleza que no se podia 'verificar 

pUblicamente', es decir, que no fueron observadas y 

probadas en pUblico. Asi empezaron a fijar su atención 

en objetos y sucesos que se observaban con los 'cinco 

sentidos' y que se estudiaban en igual forma, por 

cualquier numero de investigadores experimentados que 
84 

llegaban a conclusiones uniformes". 

Existe un gran nUmero de investigadores que han 

contribuido al desarrollo de la psicologia fisiológica, 

entre ellos dest.,ca Mllrshall Hall (1790-1857). quien 

hizo una labor precursora en el fundamento neurológico 

de la conducta refleja. Por otro lado Pierre Flourens 

(1794-1867) demostró que las distintas pllrtes del 

84. !bid., p.369 
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sistema nervioso tienen diferentes funciones y avanzó en 

la identificación de la función de cada una de estas 

partes. También propuso que las conclusiones que se 

derivaban de los experimentos con animales eran 

igualmente aplicables al hombre. 

Algunos de los mas notables experimentos de 

aprendizaje con animales. a fines del siglo XIX y 

principios del XX. fueron llevados a cabo por el 

psicólogo ruso !van Petrovich Pavlov {1849-1936). Pavlov 

puso alimento al alcance de un perro hambriento. e hizo 

sonar una campana. Descubrió que si se repetia este 

experimento suficiente nó.mero de veces. el sOlo sonido 

causaba la salivación del perro. 

Los trabajos de Pavlov tuvieron gran influencia en 

los miembros del grupo de asociacionistas del Estimulo

Respuesta {E-R). de Estados Unidos, Puesto que planteó 

la ordenación de reflejos de los m4s simples a los m!s 

complejos, asi como también una forma de entrenar a 

sujetos de experimentación que tendrian mayor 

repercusión en el aprendizaje. a este entrenamiento se 

le denomina CONDICIONAMIENTO. 

La interpretación de los resultados de laboratorio, 

al observar el comportamiento de los animales como 

producto de mecanismos neurológicos, lo llev6 a 

descubrir que la conducta depende del funcionamiento del 

sistema nervioso. 
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Pavlov utiliza el concepto de REFLEJO CONDICIONADO 

al mencionar el proceso de" ... asociación de estimules 

que consiste en un conjunto de operaciones 

experimentales que comprende un estimulo incondicionado 

(hambre) el cual provoca una respuesta incondicionada 

(ha.robre-comida) en fonna simultanea. repetidas veces y 

en un tiempo, espacio y orden determinados. el estimulo 

condicionado adquiere las propiedades del incondiconado 
85 

al provocar las respuesta.a incondicionadas (salivación)" 

Edward Thorndike. investigador estadounidense, es 

quien siguió mas de cerca la teoria pavlo~iana y al 

igual que Pavlov experimentó con animales. lo que lo 

llevó a elaborar "sus famosas leyes del Aprendizaje.,. 

que clasificó como primarias y secundarias. Expresó sus 

leyes primarias con las palabras DISPOSICION, EJERCICIO 

y EFECTO. Sus leyes secundarias o subordinadas se 

identificaron con las expresiones RESPUESTAS MULTIPLES. 

ACTITUD, PREPOTENCIA DE ELEMENTOS, 
86 

ANALOGIA y CAMBIO ASOCIATIVO ... ". 

1.4.l.2. SEGUNDA FAMILIA 

RESPUESTA POR 

La segunda familia de las teorias del aprendizaje. 

es la que corresponde a la TEORIA COGNOSCITIVISTA que 

encu~ntra sus antecedentes en la llamada teoria del 

85. Contreras Elsa. Ogalde Isabel, Teorias 
Psicológicas p. 13 
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campo-Gesta.l t que se formo en Alemania en los primeros 

anos del presente siglo. Esta posición de la psicología 

de la Gestalt fue expresada en primer término de manera 

formal por el filósofo fisiólogo aleman Max Wertheimer 

en 1912. La idea central del punto de vista de 

Wertheimer queda expresada en la palabra alemana Gestalt 

que se refiere a la "configuraciónº o "norma•1
, lo que 

significa una pauta organizada, en contraste con un 
87 

conjunto de partes. 

Al igual que Max Wertheimer (1886-1941), Wolfgang 

Koler (1887-1967), Kurt Koffka (1886-1941) y Kurt Lewin 

(1890-1947}~ han sido considerados como los mdximos 

representantes de la psicología del campo Gestalt y fue 

en Estados Unidos donde se consagraron profesionalmente 

al desarrollo y perfeccionamiento de su doctrina 

psicológica. 

"Los psic6loqos de 1 campo-Gestal t, consideran al 

aprendizaje como un fenómeno intimamente ligado y 

relacionado con la percepción. Por consiguiente la 

definen como una reorganización del mundo perceptivo y 
08 

conceptual del estudiante, esto es, de su campo". 

Wertheimer 

"leyes" de 

y sus colegas formularon una 
89 

percepción: PRAGNANZ, 

serie de 

similitud, 

proximidad, clausura, buena continuidad y cardcter de 

miembro. 

87. !bid., p. 376 
ea. Ibid., p. 366 
89. Pregnancia 
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De acuerdo con la ley bdsica de la Pregnancia. si 

una persona experimenta por primera vez un campo de 

percepción que esta organizado. tiende a ordenarlo en 

forma previsible; la forma previsible sigue las otras 

cinco.leyes subordinadas. 

La SIMILITUD. significa que los datos similares 

tienden a formar grupos perceptivos. es decir. a reunir 

en grupo los elementos de igual clase. 

La PROXIMIDAD, quiere decir que los grupos 

perceptivos tiene preferencia de acuerdo con la cercania 

de sus partes respectivas. 

La CLAUSURA. significa que las areas cerradas son 

mas estables que las abiertas. es decir. las fuerzas de 

organización tienden a modelar las unidades en conjuntos 

compactos y cerrados. Una superficie cerrada resulta 

mas foniiada y estable que una superficie abierta sin 

limites. 

La BUENA CONTINUIDAD. está intimamente relacionada 

con la clausura. Significa que en la percepción hay 

tendencia a seguir viendo las lineas rectas como lineas 

rectas y las curvas como curvas. 

De acuerdo con la ley de CARACTER DE MIEMBRO, una 

sola parte de un todo no tiene caracteristicas propias. 

sino que las adquieren por el contexto en que se 

presentan. 

Como lo sef'lal6 Gardner Murphy, "los partidarios de 

la Gestalt insisten en que los atributos o los aspectos 
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de las partes componentes, hasta donde pueden ser 

definidas, quedan explicadas por sus relaciones con el 
90 

sistema en cuanto a un todo, dentro del cual funcionan". 

Para los investigadores del campo-Gestalt, en la 

percepción, la organizaciOn de un campo tiende a ser tan 

sencilla y tan clara segun lo permitan las condiciones 

dadas. Ellos consideran que quien observa un campo, 

impone una organización caracterizada por la 

estabilidad. la simplicidad, la regularidad y la 

simetria. Para agrupar cada cosa individualmente en un 

campo y asi formar una figura. Ademas relaciona cosas 

similares que son necesarias para que ee comp.leten. y si 

las formas actuales tienen sentido, tratara de 

mantenerlas en lu futuro. 

Asi, estos investigadores dicen que "imponer un 

BUEN Gestalt" es una tarea psicológica. Lo que no 

significa necesariamente algUn cambio en el ambiente 

físico, sino que mb.s bien aignif ica un cambio en la 

.forma en que el observador ve su ambiente físico. 

Asi pues. la percepción es la capacidad de dar un 

significado a la información que se recibe por los 

sentidos. Este significado se construye, por un lado a 

partir de la realidad "objetiva" y, por el otro, a 

partir de la forma e,n que la organiza cada individuo. De 

esta manera la percepcion ocupa un lugar importante en 

la teoria cognoscitivista. 

90. Bigge, Bases .•. pp.376-378 
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DOS ENFOQUES EN EL APRENDIZAJE: CONDUCTUAL Y 

COGNOSCITIVISTA 

El enfoque conductista -asociacionista-. considera 

al aprendizaje como un cambio en la conducta, en la 

forma como actUa una persona ante una situación 

particular. Es por ello que muchos investigadores 

conductistas se han rehusado a discutir los conceptos de 

pensamiento y emoción, ya que los pensamientos y las 

emociones no pueden observarse directamente. 

En contraste. loa psicólogos cognoscitivistas. como 

Jean Piaget. Robert Glaser. John Anderaon, Jeronime 

Bruner, Robert Gagné y David Ausubel, dirian que el 

aprendizaje mismo es un proceso interno que no puede 

observarse directamente. El co.mbio ocurre en la 

capacidad de una persona para responder a una situación 

particular. 

De acuerdo con el punto de vista cognoscitivista. 

el cambio en la conducta que los conductistas estrictos 

llaman aprendizaje. es solo un reflejo del cambio 

interno. Asi que a diferencia de los conductistas, los 

psicólogos cognoscitivistas que estudian el aprendizaje 

estan interesados en factores no observables como el 

conocimiento. el significado. la intención,. el 

sentimiento,. la creatividad, las expectativas y los 
91 

pensamientos. 

91. Woolfolk, Anita E .• Psicologia Educativa, Prentice
Hispanoamericana, S. A .. México 1990, p.246 
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Los enfoques conductista y cognoscitivo difieren en 

muchos otros aspectos importantes y las diferencias se 

manifiestan en los métodos que cada grupo emplea para 

profundizar en el estudio del aprendizaje. 

En el caso de los estudios que han realizado los 

investigadores conductistas en torno al aprendizaje se 

han hecho con animales en condiciones controladas de 

laboratorio. "Estos estudios han sido un intento por 

identificar unas cuantas leyes generales del aprendizaje 

{incluyendo a los humanos) sin considerar la edad. la 
92 

inteligencia u otras diferencias individuales". 

En estas situaciones los conductistas pretenden 

que estas leyes sean utilizadas para predecir y 

controlar cambios en la conducta de cualquier organismo. 
93 

(Eetes 1975). 

Por'otro lado. los psicólogos cognoscitivistas. han 

estado m6s interesados en explicar cómo tienen lugar 

realmente los muchos tipos de aprendizaje humano. Es por 

ello que han intentado descubrir cómo es que las 

personas pueden resolver problemas. aprender conceptos. 

percibir y recordar infonnaci6n y lograr realizar muchas 

otras tareas mentales que resultan muy comlejas. 

Las investigaciones han continuado y en a~os 

recientes. los psicólogos conductistas conocidos como 

neoconductístas han ampliado el enfoque conductista del 

aprendizaje pera incluir situaciones internas 'no 

92. Ibid., p. 174 
93. Ibid .• p. 174 
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observables como las expectativas. las intenciones. las 

creencias y los pensamientos. Un ejemplo sobresaliente 

de este enfoque conductista ampliado es la teoria 

cognoscit1vista social de Alb~rt Bandura (1986). que 

considera al aprendizaje como algo mas que la conducta 

observable. Bandura sugiere que la persona puede "saber 11 

mas de lo que su conducta indica, El aprendizaje se 

considera como la adquisición de conocimientos y la 

conducta como la ejecución observable que se basa en tal 

conocimiento: ésta es una distinción importante para 
94 

Bandura y otros. 

Es importante aclarar que el enfoque cognoscivista 

no es una teoria unificada. si bien es cierto los 

teóricos cognoscitivistas comparten nociones b6sicas 

acerca del aprendizaje. no concuerdan con la idea b6sica 

de un solo modelo de aprendizaje. 

Para estos investigadores cognoscitivistas el 

aprendizaje es el resultado de los intentos de darle 

sentido al mundo. Para lo cual. dicen ellos. es 

necesario usar todas las herramientas mentales al 

alcance. La forma en que pensamos acerca de las 

situaciones, ademas de las creencias. expectativas y 

sentimientos que influyen en lo que aprende el ser 

humano. 

El interés de los psicólogos cognoscitivistas en los 

94. Ibid., p.251 

111 



eventos mentales. se reflejan en los temas que 

estudian: memoria, atención. percepción. solución de 

problemas y aprendizaje de conceptos. Su técnica de 

investigac1ón depende también del carActer de los 

eventos mentales: " ... usualmente los investigadores 

mismos tienen que hacer inferencias acerca de los 
95 

procesos mentales de los sujetos ... ". 

El enfoque cognoscitivista considera a la persona 

como ºun procesador de información activo cuya 

experiencias lo llevan al conocimiento. a buscar 

información para la solución de problemas y reorganizar 

lo que ya sabe para adquirir nuevos conocimientos. En 

vez de ser influidos pasivamente por su medio ambiente, 

las personas escogen, practican, prestan atención. 

ignoran y dan muchas otras respuestas activamente 

conforme persiguen sus metas (Millar. Balanter y 
96 

Primbram, 1960). 

Ademas. el enfoque cognoscitivista también sugiere 

que una de las influencias mas importantes en el proceso 

de aprendizaje es lo que el individuo aporta a la 

situación misma del aprendizaje, De igual forma hay un 

interés en el pape~ del conocimiento previo en el 

aprendizaje, "Lo que ya sabemos determina en gran 

medida, lo que aprendemos, recordamos u olvidaremos 

CPeeck, van den ·Bosch y Kreupeling: 1982; Resnick, 
.97 

1981). 

95. !bid .• p. 245 
96. !bid., p. 245-246 
97. Ibid., p. 246 
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Esto se refiere concretamente al marco de 

referencia de cada uno de los alumnos. en cuanto a sus 

experiencias de aprendizaJe y al sistema social en que 

se desenvuelve. mismos que van a incidir en la forma de 

aprender los contenidos del nivel educativo en que se 

encuentra, pero sobre todo desde sus propios intereses. 

lo que les va a permitir aportar elementos a la 

situaciOn de aprendizaje. 

En esta investigación, se considera que el 

aprendizaje no debe ser mecdnico ni por repetición, sino 

SIGNIFICATIVO. Este término es retomado por la corriente 

cognoscitivista. sobre todo por David, Ausubel. quien 

afirma que 'hay aprendizaje significativo si la tarea de 

aprendizaje puede relacionarse, de modo no arbitrario, 

sustantivo con lo que alumno ya sabe ... si puede 

relacionarse con su estructura cognoscitiva•. 

Esto se refiere tanto a la significación lógica 

como a la psicológica. ea decir. tanto al significado 

inherente a ciertas clases de material simbólico. como a 
98 

la misma experiencia cognoscitiva. 
99 

Para Martiniano Arredondo. las significatividad de 

los aprendizajes remite al 6mbi to personal del 

individuo, pero también al 6mbito sociocultural en que 

éste se ubica. Dice que para lo que el sujeto tiene 

sentido o significación. en buena medida se explica por 

98. Arredondo Martiniano, Diaz Barriga Angel. 
Formación... p.18 

99. !bid., pp.18-19 
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lo que socialmente es significativo. por los valores o 

patrones culturales predominantes en una sociedad o 

grupo determinado. Pero también y muy importante es lo 

que individualmente se significa, es decir. que el 

alumno tiene la capacidad individual de pensar. sentir. 

actuar y decidir en función de sus propios intereses. 

Arredondo agrega que para los sujetos en situación 

de aprendizaje. estos aprendizajes pueden resultar o 

aparecer como significativos en la medida en que 

corresponden a exigencias y necesidades concretas de la 

propia realidad social. que pueden genSrar valoraciones 

y significaciones distintas y divergentes respecto al 

conjunto valores y patrones culturalmente 

predominantes. 

Como se menciono anteriormente la teoria del campo

Gestal t · ha hecho aportaciones importantes a la teoria 

Cognoscitivista que ha sido una de las corrientes de 

aprendizaje mas sólidas, que han brindado elementos para 

comprender el complejo proceso de aprendizaje. 

Dado que no es posible hablar de algún modelo ünico 

de esta corriente de aprendizaje, se retomara a David 

Ausubel, principal representante de la teoria del 

Aprendizaje Significativo. para explicar en qué consiste 

dicha teoria de aprendizaje y ver de qué manera ae 

adecua a esta investigación. 

1.4.2. EL APRENDIZAJE SEGUN DAVID AUSUBEL 

Para Ausubel. el proceso de ensenanza-aprendizaje 
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en el salón de clases. es un fenómeno muy complejo en el 

cual influyen mültiples variables de indole individual y 

social que determinan en diferentes grados el aprendiaje 

de cada alumno. 

Ausubel considera que para ensenar es necesario 

hacer uso de condiciones propicias al aprend~zaje que se 

presentarán o estAn en situación determinada. asi como 

buscar cambiar aquellas que entorpezcan el aprendizaje 

tanto del alumno como del grupo en general. 

Es por ello que el trabajo de Ausubel se centra en 

la importancia de "lograr que el alumno aprenda el 
100 

contenido que se le transmite. pero comprendiéndolo ... ". 

Ausubel habla de este aprendizaje y lo llama 

aprendizaje significativo y dice que "hay aprendizaje 

significativo si la tarea de aprendizaje puede 

relaciondrse. de modo no arbitrario.sustantivo con lo 

que el alumno ya sabe ... si puede relacionarse con su 
101 

estructura cognoscitiva". 

Ya que en las escuelas se emplean con mucha 

frecuencia diversos materiales de instrucción destinados 

destinados a.presentar información. tales como textos, 

libros de referencia, peliculas sonoras. entre otros, 

Auaubel reconoce que las personas adquieren 

conocimientos principalmente a través de la recepciOn. 

dado que los conceptos • principios e ideas les son 

100. Marin Méndez D. E .• 11Fo:nnaci6n de ... Op cit .• p.37 
101, Ausubel, D.: Novak. J. D.: y eta!. Psicologia 

Educativa. Un punto de vista cognoscitivo. Ed. 
Trillas, 2a ed., México, 1989, p.56 
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presentados y son recibidos. 

"Ausubel llama al empleo de estos recursos. 

aprendizaje por recepción significativa ... MAs tarde se 

extendió la teoria para incluir el aprendizaJe pol" 
102 

descubrimiento significativo 11
, 

Para la teoria del Aprendizaje Significativo. son 

fundamentales doe dimensiones de los procesos de 

aprendizaje. 

a) La primera dimensión se refiere a los procedimientos 

mediante los cuales el conocimiento que se desea 

adquirir se facilita al estudiante. Estos 

procedimientos reciben el nombre de APRENDIZAJE 

RECEPTIVO y APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO. 

b) La segunda dimensión indica loa dos modos que 

penniten al estudiante incorporar nueva infonnación 

en las estructuras cognoscitivas ya existentes: 

estos procedimientos se llaman SIGNIFICATIVO o 

de RETENCION. 

Dado que las dos dimensiones son interdependientes, 

se proponen cuatro clases bdsicas de aprendizaje: 

Recepción Significativa 
Mecanización 
Descubrimiento Significativo 
Descubrimiento por Mecanización 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO POR RECEPCION 

En este aprendizaje el profesor, presenta todo el 

contenido de lo que se quiere que se aprenda, el cual 

102. Klausmeire Herbert J., p. 35 
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aparece en su forma ya elaborada y definitiva en el 

material expuesto. de tal modo que el estudiante lo 
103 

pueda integrar a su estructura cognoscitiva. 

APRENDIZAJE MECANICO POR RECEPCION 

En este tipo de aprendizaje el profesor presenta la 

información ya elaborada en su forma definitiva y el 

estudiante la puede incorporar a la memoria. para que 

pueda reproducirla pero sin integrarla a su estructura 

cognoscitiva. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO POR DESCUBRIMIENTO 

En esta situación de aprendizaje, no todo lo que 

debe aprenderse se presenta en su forma definitiva: el 

alumno adquiere cierta información en forma 

independiente. Esta información se integra luego en la 

estructura cognoscitiva ya existente y se reorganiza o 

transforma para producir una estructura cognoscitiva 

nueva o modificada. 

Por ejemplo. si los alumnos que cursan la materia 

de Géneros Periodisticos de Opinión -Articulo y 

Editorial- durante las primeras clases. a cargo del 

coordinador. se forman una concepción a nivel teórico de 

los géneros mencionados. pero existe el interés 

particular de conocer cómo se d6 esta din4mica en los 

diarios de mayor circulaciOn a nivel nacional; ya sea 

103. Cabe hacer la ~claracion. que 
cognoscitivista esta constituida 
organizadas de hechos. conceptos y 
que ya se han aprendido. 
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que los alumnos propongan la actividad para realizar el 

anAlis1s de los periódicos a nivel grupal o que cada 

alumno se dé a la tarea de investigar por su cuenta. 

para descubrir la información de manera independiente. 

De esta manera el alumno. llega a la solución de 

sus dudas o a otro tipo de resultados por si solo. y 

relaciona esta solución con sus conocimientos previos; 

de tal forma que pueda integrarlos a su estructura 

cognoscitiva. modificAndola. 

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

En este caso el estudiante elabora la información 

(generalmente mediante un procedimiento de ensayo-error) 

y memoriza sólo una regla concepto. de dicha 

infonnación. 

"La recepción y el descubrimiento se relacionan 

con la primera etapa del aprendizaje, en la cual. la 

infonnación que se ha de adquirir eeta realmente a 

disposición del alumno. En la segunda etapa en cambio, 

el alumno actüa sobre la información con el fin de 

recordarla de modo que resulte aprovechable de ahi en 

adelante. Si el alumno trata de retener la nueva 

información. relacionandola con la que ya 
104 

aparece Aprendizaje Significativo". 

conoce. 

En cambio si sólo se trata de memorizar la 

información presentada tal cual. se da aprendizaje por 

fijación o mecanico. 

104. Klausmeier Herbert J. Op cit., p.36 
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Es por ello que para que ae de el aprendizaje 
105 

significativo, son indispensables ciertas condiciones 

en el alumno. en el contenido o material a aprender. asi 

como en las situaciones en que se da el aprendizaje, 

a) Que las caracteristicas de la estructura 

cognoscitiva del alumno sean apropiadas a las del 

material que se pretende aprender. es decir, es 

necesario que exista en la estructura cognoscitiva del 

alumno en particular. el contenido ideativo necesario 

que le permita integrar o relacionar a diferentes 

niveles de abstracción 
106 

material a aprender. 

el contenido ideativo del 

b) El significado lógico que el material tenga. no 

debe ser vago ni estar organizado arbitrariamenten en 

sus contenidos para que asi mismo pueda relacionarse con 

las ideas correspondientesya existentes en la estructura 
. 107 

cognoscitiva del alumno. 

105. Marin Méndez D. H., Op cit., p. 45 
106. Para iniciar el proceso de ensenanza-aprendizaje es 

conveniente reali~ar una evaluación diagnóstica a 
fin de conocer el grado de conocimientos que 
tiene cada uno de los miebros del grupo, conocer 
su ESTRUCTURA COGNOSCITIVA, de tai forma que se 
propicie el Aprendizaje Significativo. 

107. El coordinador del aprendizaje adquiere una gran 
responsabilidad, dado que es quien se va a encargar 
de seleccionar, organizar y presentar el material 
adecuado. En función de la lógica de la 
disciplina miStI14 o de la ensenanza. 
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c) Que exista una actitud positiva o disponibilidad 

por parte del estudiante hacia este tipo de aprendizaje 

y que posea una estrategia de aprendizaje que le permita 

relacionar el material en forma no arbitraria y 
100 

sustancial en su estructura cognoscitiva. 

La estructura cognscitiva juega un papel esencial 

en el desarrollo del Aprendizaje Significativo. es por 

ello que Ausubel y Robinson ven la estructura 

cognoscitiva individual como una pirAmide cuya cUspide 

esta formada por las preposiciones y conceptos mas 

gen~rales; el nivel medio de la piramide esta. compuesto 

por los subconceptos menos generales y la base por el 

enorme acopio de información especifica. 

"Estructuras cognoscitivas claras, estables y bien 

organizadas. de las que surgen significados precisos y 

sin ambigUedades que tienden a retener en la 
109 

memoria mas tiempo ... " pennitirian el deso.rrollo del 

Aprendizaje Significativo. 

Es por ello que las estructuras cognoscitivas 

ambigüas. mal organizadas e inestables pueden inhibir el 

Aprendizaje Significativo. Por eso resulta importante 

... proporcionar cambios deliberados en la estructura 

108. El tercer elemento que aparece es el alumno en 
particular y el grupo en general. que de igual 
forma son responsables de los resultados de un 
curso. 

109. Marin Méndez D. H .• Op cit .• p.49 
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cognoscitiva. a fin de lograr aprendizajes 

significativos. mediante las distintas formas de 

presentar. arreglar y ordenar los distintos contenidos 

de los materiales de aprendizaje y los ensayos de 

practica. tomando para ésto esencialmente las 

propiedades inherentes a la estructura de la disciplina 

misma (su rnetodologia, leyes. ejemplos, a.reas. niveles 

de andlisis y explicación) ya que como Ausubel (1968) 

sertala. es posible que exista un paralelismo entre la 
110 

estructura de la disciplina y la cognitiva del alumno. 

A medida que los alumnos adquieren conocimiento en 

diferentes campos de asignaturas, desarrollan una 

estructura cognoscitiva en relación con cada campo. La 

mejor manera de adquirir nueva información es asimilarla 

dentro de dicha estructura cognoscitiva ya existente, en 

un proceso llamado SUBSUNCION. 

El proceso de subsunci6n tiene lugar cuando las 

relaciones se dan entre una nueva idea y otra ya 

existente, modificdndolas y ddndoles sentido a ambas. 

Los nuevos conceptos y proposiciones subordinadas se 

relacionan con las ideas mas abstractas y generales que 

ya existen en la estructura cognoscitiva, ya sea por 

subsunci6n DERIVATIVA O CORRELATIVA. 

110. !bid .• p.49 
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En la SUBSUNCION DERIVATIVA la nueva idea puede ser 

simplemente ilustrativa o derivativa de la ya aprendida. 

Por ejemplo si el estudi~nte ya sabe la proposición 

especifica "El Editorial representa la opinión de la 

empresa period1stica", es porque la proposición· 

especifica "El Editorial del periódico La Jornada. 

representa la opinión de la empresa periodística". esta 

subsumida en la anterior. O sea el sentido de la 

proposición general encierra el de la derivada; y. por 

lo tanto. se requiere muy poco para capturar esta 

ultima. 

En el caso de la SUBSUNCION CORRELATIVA. ocurre 

cuando el nuevo concepto o proposición modifica o amplia 

el que ya hemos adquirido. Por ejemplo cuando un alumno 

ya conoce las caracteristicas de los Géneros 

Periodisticos de Opinión. puede relacionar este 

conocimiento con la proposición "En el Articulo. el 

periodista expone sus opiniones y juicios sobre las 

noticias mas importantes y los temas de interés general. 

aunque no necesariamente de actualidad inmediata". En 

este caso puede relacionar o correlacionar la nueva 

información, ahora el concepto de Géneros Periodisticos 

de de Opinión se modifica en la estructura del alumno 

hasta incluir la proposición que se refiere a la 

caracterización del articulo como genero periodistico de 

opinión. 

También se explica la resistencia al olvido por la 
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teoria de la subsuncion. Cuando se halla la primera vez 

una nueva idea, ésta se aferra a 
111 

un concepto 

SUPRAORDENADO por el procedimiento de la subsunciOn. 

Asi se logra el mecanismo de recuerdo. Por ejemplo, si 

en la estructura cognoscitiva existe ya el concepto de 

GENEROS PERIODISTICOS la nueva idea de Géneros 

Periodístico de Opinión se sujeta al concepto general y 

sienta las bases de la retención. Mientras las 

caracteristicas de 11 Géneros Periodisticos de Opinión" 

sean claramente diatintas y puedan separarse de la 

simple idea de "Géneros Periodieticos", se podra 

recordar. 

La Teoría de Ausubel asegura que se podrA recordar 

el conocimiento durante cierto tiempo. lo que se ha 

aprendido aunque no sea usado; mAs adelante se podr4 

reconoce~. entre otras alternativas, pero sin recordarlo 

con sus caracteristicas particulares; y mas tarde • ya 

no se podra recordar ni reconocer, aunque si podremos 

volverlo a aprenderlo f4cilmente. Por consiguiente. 

en la enseNanza se hace necesario el empleo de 

estrategias para facilitar la similación, retención y 

discriminación de contenidos nuevos. Ausubel llama a 

estas estrategias ORGANIZADORES ANTICIPADOS O PREVIOS. 

"Cada organizador es 'un conjunto de proposiciones 

especificamente pertinentes, cuyo nivel de abstracción y 

111. Esto quiere decir que es una proposición que por su 
generalidad abarca varias ideas ya establecidas. De 
un concepto general se derivan conceptos 
particulares. 
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generalidad es superior a las de la nueva información' 

(Aguilar 1978, 4J y que permite enlazar la información a 

aprender con la que el alumno posee. 

Su función es la de servir de anclaje para la 

asimilación y retención de contenidos mas diferenciados 

y detallados as! como para incrementar la 

discriminabilidad de otros contenidos <Aguilar, 1978. 
112 

4). 

Estos organizadores avanzados no son simples 

condensadores tOpicos de las nuevas ideas. sino que 

encierran breves pasajes expositivos que dan. elementos 

orgAnicos a los nuevos conceptos. Pueden. por ejemplo. 

resumir o condensar conceptos supraordenados que 

resultan relevantes para el material nuevo o se~alar en 

qué sentido los conceptos previos son diferentes o 

semejantes a las nuevas ideas que se presentan en clase, 

Existen dos categorias de organizadores anticipados: los 

COMPARATIVOS o EXPLICATIVOS y los EXPOSITIVOS. 

Los organizadores en la exposición proporcionan 

conocimiento nuevo que los estudiantes necesitaran para 

entender la infonnación subsecuente. 

En el caso de los organizadores comparativos. 

activan (traen a la memoria de trabajo) esquemas ya 

existentes. Le recuerdan al estudiante lo que ya sabe 

pero que aun no habia hecho relevante se proporciona 

información que sefiala semejanzas y diferencias. entre 

112. Ibid., p.50 
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el material a aprender y los conocimientos semejantes 

que ya se poseen. 

La importancia que da Ausubel, tanto a 

similitudes como a las djferencias, refleja una de sus 

ideas baaicas. la preponderancia de 
136 

COMPATIBILIDAD DE ESQUEMAS. 

Para aprender cualquier material 

la noción 

nuevo, los 

estudiantes no sólo deben ver las diferencias para que 

la interferencia. la confusión del material antiguo y el 

nuevo. puedan evitarse. 

Al hablar del Aprendizaje Significativo, es 

importante analizar cuales son las diferentes unidades o 

componentes del conocimiento que son susceptibles de 

aprenderse. Ausubel considera que las unidades que 

componen el conocimiento son las siguientes: 

a) REPRESENTACIONES 
bl CONCEPTOS. y 
e) PROPOSICIONES 

cada uno de ellos cuenta con caracteristicas y niveles 

de complejidad diferentes. 

REPRESENTACIONES. Este proceso consiste en adquirir 

el significado de la relación establecida entre símbolos 

solos (generalmente palabras) adoptados socialmente en 

forma convencional y a lo que cada uno de éstos se 
refieren. ya sea un objeto, acontecimiento. situación o 

concepto unitario. 

113. Klausmeier Herbert J .. Op cit., p.289 
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"A través de este proceso, se aprende que cierta 

palabra aun desconocida, representa un objeto o una idea 

(SU referente), lo que implica un Aprendizaje 
114 

Significativo de naturaleza nominal o representativa". 

CONCEPTOS. Esta aituaciOn ea de naturaleza 

sustancial, lo que implica que el alumno etectlle un 

proceso de abstracción de los atributos de criterio (o 

contenido genérico potencialmente significativo) del 

concepto que estd aprendiendo y lo relacione con las 

ideas pertinentes establecidas en BU estructura 

cognoscitiva para producir un significado genérico 

nuevo. 

PROPOSICIONES. Es un concepto mediante el cual se 

adquieren los significados de nuevas ideas expresadas 

por grupos de palabras combinadas en proposiciones u 

oraciones. Se genera la proposición al combinar o 

relacionar palabras individu~les, que tienen un 

significado y que al combinarse 

significación. 

adquieren mayor 

La proposicion potencialmente significativa es una 

idea compuesta que se expresa verbalmente en forma de 

oracion. cuyas palabras tienen significado denotativo y 

connotativo y que guardan funciones sintacticas y 

relaciones. 

114. Marin Méndez D. H .• Op cit., p.54 
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De esta forma el Aprendizaje Significativo de 

Ausubel aporta elementos 

aprend1zaje aignif icativo 

que permiten propiciar el 

en la escuela. Siempre y 

cuando se disene una estrategia adecuada, que considere: 

Profesor-Contenido-Alumnos. 

En la presente investigación que se materializa en 

la propuesta "Un Modelo de Comunicación Educativa en el 

Aula para materias teórico-prdcticas". el Aprendizaje 

Significativo aporta el sustento teórico. para 

comprender el complejo proceso del aprendizaje que se 

da en cada alwnno en particular y ~n el grupo en 

general. 

Existe pues la necesidad de conocer y hacer uso de 

aquellas condiciones propias del aprendizaje, para que 

en esta experiencia. el aprendizaje ·adquirido no sea 

mecdnico· ni por repetición sino SIGNIFICATIVO. 
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1.5 PEDAGOGIA DEL LENGUAJE TOTAL "VERBO-AUDIO-VISUAL" 

ActUdlmante el ser humano se desenvuelve en una 

sociedod industrializada. en donde diariamente recibe 

una gran cantidad de infonnaciOn que le permite 

interactuar con el medio ambiente. 

Todo ese cumulo de infonnaciOn proviene de 

instituciones clAsicas. tales como. la familia. la 

iglesia. el Estado y la escuela, pero ahora, sobre todo. 

de un fenómeno llamado ComunicaciOn Masiva. Misma que ha 

venido a ocupar un lugar preponderante en la vida social 

de los seres humanos. 

Es precisamente este punto el que ha llamado la 

atención de un grupo de pedagogos. quienes se han 

cuestionado el papel de estos nuevos medios de 

comunicaciOn on la educación. 

"Estos medios de comunicación masiva, que 

materialmente rocian a la población {maestros. educandos 

y personas no escolarjzadas); forman parte de la vida 

cultural de nuestro pais y. adem4s de ser agentes o 

vehiculos de educación infonnal. son institucjones 
114 

claves de nuestro sistema politice y económico". 

En la presente investigación se considera de 

fundamental importancia un breve acercamiento a la 

114. Cortés Rocha. Cannen. La Escuela y los Medios de 
Comunicación Masiva. Ediciones El Caballito. 
M6xico, 1986, p. 

En esta investjgacion se considera al Lenguaje Total 
como Lenguaje Verboaudiovisual. 
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teoria pedagógica del Lenguaje Total o Verboaudiovisual. 

misma que proporciona elementos que permiten vincular 

las tres areas que conforman la naturaleza humana; el 

area afectiva. el area intelectual y el area psicomotora 

centro de atención en la propuesta "Un Modelo de 

ComunicaciOn Educativa en el Aula a Nivel Superior". 

Una Educación Integral orientada al desarrollo de 

los individuos en sociedad. no pueden ignorar la 

existencia de los medios de comunicación masiva y su 

interacción con el hombre, es por ello que se considera 

necesario retomar ese lenguaje actual y educar a través 

del lenguaje de los modernos medios de comunicación 

masiva. 
115 

Antonio Vallet proponia que fuera la escuela la 

que capacitara a los estudiantes para que aprendieran a 

manejar estos lenguajes dentro de su entorno, con la 

finalidad de formar nuevas generaciones que se 

expresaran con un lenguaJe actual. 

Ademas consideraba que éstos nuevos lenguajes 

debian asociarse a las actividades docentes y 

educativas. Utilizar el lenguaje verboaudiovisual 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 •.. 

115. Pedagogo de origen francés, considerado creador de 
la Pedagogla del Lenguaje Total. 
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Incorporar este lenguaje al proceso de ensehanza-

aprendizaje, pennitird potenciar la capacidad de alumnos 

y profesores para con ello "estimular y promover la 

perceptividad, crit·icidad y creatividad a través de los 
116 

medios de comunicación masiva", objetivo primordial de 

la pedagogía del Lenguaje Total. 

El Lenguaje Total propone un método pedagógico que 

brinda la oportunidad de que tanto profesores como 

alumnos, se den a la tarea de realizar un trabajo 

conjunto y creativo. Y como eje de aprendizaje utilicen 

el lenguaje verbo-audio-visual. 

Este grupo de investigadores que incursionan en el 

campo de la llamada Pedagogía del Lenguaje Total, 

centran su atención en la potencialidad del lenguaje, 

pues cosideran que "no es una simple moneda de cambio. 

Es por si una expresión. principio de comunicación con 
117 

otro. posibilidad de acceso a lo cultura ... ". 
118 

Parten de la definición de que el lenguaje esta 

constituido por un sistema de signos a través de los 

cuales se expresa y se comunica el pensamiento, y que 

todo signo tiene una doble faceta: significante y 

significo.do. 

116. Guitérrez Pérez, Francisco, El Lenguaje Toto.l, Una 
Pedagogia de los Medios de ComunicaciOn. Ed. 
Humanitas Buenos Aires, p. 

117. Sarralde Huitr6n. Gabriel. La Pedagogia de la 
Comunica.cion. p.l 

118. Ver Antonio Vallet en El Lenguaje Total, Ed. Luis 
Vives Zaro.goza 
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Para la Pedagogia del Lenguaje Total resulta 

importante el conocimiento de la SEMIOTICA cuyo interés 

se centra en las condiciones de comunicabilidad y 

comprensibilidad 

decodificación), 

del mensaje 

relacionando 

(codificación 

significados 

y 

y 

significantes para crear. encontrar y traducir 

significaciones con independencia de su veracidad o 
119 

falsedad. 

Y dado que todo mensaje es el resultado de un grupo 

estructurado de signos. "Los mensajes transmitidos por 

las diversas técnicas de expresión y de comunicación 

estan constituidos bajo formas diferentes, por tres 

clases de signos: las imagenes, los sonidos y las 
120 

palabras". 

Estas diversas técnicas adquieren forma en los 

medios de comunicación masiva: revistas ilustradas, 

periódico, cartel, disco, radio, cine y televisión, y 

relacionan bajo formas diferentes a estos sistemas de 

signos; imagenes, sonidos y palabras. 

Una revista o un periódico, por ejemplo, emplean 

palabras impresas e imagenes: fotografias y grabados. Lo 

mismo suc~de en el caso del cartel. El disco y la radio 

utilizan palabras habladas en combinación con la mOsica. 

En el campo del cine y la televisión emplean los tres 

grandes sistemas de signos. 

119. Sarralde Huitron, Gabriel, Op. cit., p. 
120. Vallet Antonio, Op cit .• p.18 
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Cada sistema de signos ofrece posibilidades 

particulares que los otros sistemas no tienen. Hay 

ocasiones en que la palabra hablado es irremplazable. en 

otros, la müsica resulta esencial o situaciones en que 

la imagen se impone, es por ello que no hay punto de 

oposición entre ellos, si en cambio de complementación. 

Asi en el campo educativo, existe la necesidad de 

que el lenguaje se convierta en expresión que conduzca 

al contacto con los otros, convertirse en 

comunicación. Luego entonces el lenguaje en el aula, no 

debe limitarse como se ha hecho tradicionalmente a 

utilizar sólo palabras escritas o habladas, sino al 

pleno conocimiento y uso del lenguaje del sonido y de la 

imagen en combinación para lograr una expresión total. 

1.5.1. BREVE ESBOZO HISTORICO DE LA PEDAGOGIA DEL 

LENGUAJE TOTl\L 

Antonio Vallet. pedagogo de origen francés, ha sido 

considerado el iniciador de la pedagogía de la 

Comunicación o Lenguaje Total. Comenzó sus trabajos 

durante la primera mitad del siglo XX. Después de 

realizar estudios doctorales, en 1952, es cofundador de 

una asociacion, que posteriormente llevara el nombre de 

El Lenguaje Total. Su interés se centra en "adaptar la 

pedagogía a las nuevas condiciones que los "Mass Media" 
121 

han creado ... 11
• 

121. Vallet l\ntonio, Op cit., p.5 

134 



Desde 1952, la actividad de la asociación se pone 

de manifiesto en Francia a través del trabajo permanente 

de los consejeros pedagógicos del Lenguaje Total en doce 

departamentos geogr6ficos nacionales. en sesiones para 

la formación del Profesorado y en los cursos y trabajos 

practicas en los Institutos de Formación de Profesores. 

A partir de 1967 el Instituto del Lenguaje 

Total agregado a la Universidad Católica de Lyon. 

recibe a profesores franceses y extranjeros. para que 

durante un ano de estudios puedan dedicarse con especial 

atención a la elaboración de trabajos pr6cticos. punto 

de partida para la reflexión y para el estudio. 

siguiendo el principio del Instituto: "Del Saber-Hacer 

al Saber y al Saber-Ser". 

La Pedagogia del Lenguaje Total comienza a tomar 

forma en· Latinoamérica en 1966, a raiz de la experiencia 

que realizó el llamado Plan DEN! en Quito <Ecuador). 

Este Plan iniciado por Luis Campos Martinez. director de 
122 

CEDUCI era como un "cine forum'' que se real izaba en 

las aulas de nivel primario, con periodicidad quincenal 

y constaba de 4 actividades: 

122. CEDUCI Centro de Educo.ci6n Cinemo.tog.ratica. 
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1.Desarrol lar la "perceptivldad" 
identificación de fotografías del 
la mUsica correspondiente. 

2.AnAlisis critico y dialogado 

mediante la 
film visto y de 

oercibido. 
3.Creatividad 

(escritura, 
4.Aprendizaje 

Para 1960 

sobre 

libre seleccionada por cada 
modelado, dramatización). 
de 1 ectura fil mica. 123 

lo 

alumno, 

el equipo latinoamericano. de 

investigación de esta nueva pedagogía, entre los que 

destacan Francisco Gutiérrez. Ramón Padilla GonzAlez, 

Luis Campos Martinez y Juan Barroero, entran en contacto 

con el pedagogo Antonio Vallet y con el Instituto del 

Lenguaje Total. 

Durante estos anos las actividades del equipo se 

centran en llevar a la prdctica las ideas que sustenta 

esta pedagogía. por un lado en centros escolares y por 

otro a nivel de educación rural. 

De esta forma se inicia el camino hacia una manera 

diferente de acceder al conocimiento. pues se intenta 

llevar a los medios de comunicación masiva al aula, no 

como auxiliares audiovisuales, sino como instrumentos de 

expresión creativa por parte de profesores y alumnos en 

el estudio de las diferentes dreas. 

123. Sarralde Huitron, Gabriel. Op cit., p.3 
El Pldn DEN! fue promovido por 
(Secretariado para América Latina) y se 
Lima en 1966 y a Rio de Janeiro, 
Montevideo. 
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1.5.2. LA PEDAGOGIA DEL LENGUAJE TOTAL 

La Educacion Integral centra su atención en la 

formación del saber humano y considera fundamental 

aquello que le rodea, es decir, la situación social en 

que se desenvuelve. "Al alumno no se le puede educar en 
124 

un laboratorio sino en la vida". 

Esta situación social, exige la formación de un 
125 

"hombre nuevo". El hombre del siglo XX es diferente al 

de otras épocas aun cuando esencialmente siga siendo el 

mismo. Este nuevo habitat proporciona al hombre una red 

extraordinariamente densa de estimulas, 

condicionamientos y provocaciones sensoriales. El hombre 

cambia porque todo cambia en torno suyo. Se ha creado y 

seguimos creando un medio (un habitat) muy distinto. La 

civilización moderna con sus medios técnicos de 

transporte (tren. automóvil, avión), sus medios de 

comunicación (prensa. radio, cine y televisión). en fin 

con sus medios mecanicos y hasta electrónicos de 

interrelación estan ofreciendo al hombre nuevas formas 
126 

de pensar, de intuir y de sentir. 

124. Gutiérrez Pérez, Francisco, Op cit., pp. 40-41 
125. George Friedman habla de los instintos del 11 hombre 

nuevo". Instintos nuevos no por el nombre sino por 
la profundidad y las dimensiones. Instinto de 
conservación. sexual. gregario. etc. En Francisco 
Gutiérrez. El Lenguaje Total., p.39 

126. Ibidem •• p.37-38 
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Antonio Vallet habla de una nueva civilización en 

donde los avances tecnológicos han alcanzado en gran 

medida el desarrollo de los Medios de Comunicac16n 

Masiva, lo que ha permitido crear un nuevo tipo de 

comunicación y por ende un nuevo tipo de civilización, 

en donde se desenvuelve el hombre del siglo XX. 

Este hombre de hoy esta inmerso en un universo de 

comunicaciones. por lo tanto no puede ser el mismo que 

el de la Edad Media o similar al de la primera mitad del 

siglo XX. puesto que se encuentra adaptado a nuevas y 

diferentes condiciones de vida. propias de la época en 

que vive. 

Para Antonio Vallet es la escuela la que tiene la 

obligación de utilizar los mismos lenguajes de los 

medios de comunicación masiva. incluso ensenar como se 

componen éstos en su estructura. de tal forma que las 

expresiones de los alumnos estén basadas en estos 

lenguaje modernos. 

Estos medios de comunicaci6n permiten emplear una 

serie de lenguajes antes desconocidos para el ser 

humano. Si bien es cierto que tanto los sonidos como las 

imdgenes. se han encontrado en estrecha relación con el 

hombre desde que interactüa con su medio ambiente. Es 

hasta ahora cuando se empiezan a utilizar estos 

verbo-audio-visuales en forma masiva. Y de igual 

signos 

forma 

se ve la necesidad de retomarlos en el dmbito educativo. 

De igual forma Ram6n Padilla desta~a l~ importancia 

138 



de vincular lo que sucede en la realidad social. como lo 

es la existencia de los modernos medios de comunicación 

con la realidad del salOn de clases. 

La. escuela dice Padilla. actualmente vive en un 

anacronismo donde no se da pauta para que sus profesora~ 

reciban los medios oportunos para mejorar sus trabajo 

dentro de los salones de clase. Por ejemplo existen 

nuevas pedagogías que desconocen los docentes o si las 

conocen se ven imposibilitados para llevarlas a cabo. 

Las instituciones educativas no dan oportunidad al 

estudiante a que sea un ser libre para el di6logo. 

tienen una visión empobrecida de los mismos 

estudiantes. 

Por eso el Lenguaje Total busca integrar al 

estudiante a esta realidad cambiante. '·10 cual pennitir6 

hacerlo _participe de los acontecimientos mas 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 la gran 
127 

potencialidad que tienen para apoyar la labor educativa. 

De igual forma. Francisco Gutiérrez. ·considera 

importante la Pedagogia del Lenguaje Total ya que. para 

él. es la toma de conciencia por parte de los educadores 

ante los problemas que vive hoy en dia la comunicación 

social. Estos problemas son el uso y el aprovechamiento 

127. Padilla Gonzalez, R"1116n 
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de los medios de comunicación masiva para el desarrollo 

de los individuos. 

Este investigador dice que la educación debe 

proporcionar una serie de posibilidades para que el 

hombre actUe. modifique y transforme su propia realidad. 

Ahora resulta necesario abrir un espacio para 

explicar brevemente el desarrollo de los tres grandes 

lenguajes que utilizan los medios de comunicación 

masiva, mismos que han sido retomados por la Pedagog1a 

del Lenguaje Total. Para ello se resume la explicación 

de Francisco Gueiérrez. 

Francisco Gutiérrez afirma que se vive en un mundo 

saturado de imagenes y sonidos. ya que se vive en una 

civilización visual y auditiva de grandes alcances 

cualitativos y cuantitativos. Ahora estas nuevas formas 

de expresión han sido utilizadas por los nuevos medios 

de comunicación. 

En un principio la civilización oral permitió que 

la palabra fuera uno de los primeros medios de 

comunicación del ser humano, ya con una estructura 

especifica y bien definida. Con la escritura nace una 

civilización diferente. La técnica de la escritura 

permite desafiar al tiempo y al espacio. Ahora este 

lenguaje permite que la civilización pueda conservar 

escritos y docwnentoa de su historia. 

La historia de la humanidad se empieza a 

por todas las civilizaciones que habitan 
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grancias a. la invencion de la imprenta. hecho que anade 

una nueva dimensión a la civilización de la escritura. y 

es precisamente este invento el que permite el 

surgimiento del primer medio de comunicación masiva: El 

libro. Ahora la humanidad tiene que hacer frente a las 

nuevas formas sociales que nacen como consecuencia de la 

tecnificación de la escritura. 

La era de la imagen principió con la invención de 

la fotograf 1a por Niepce en 1822. La prensa masiva nace 

en 1833 con el New York Sun. Por la misma época aparece 

el anuncio publicitario. Los procedimientos industriales 

de la reproducciOn tipogr6fica de la fotografía en 1884. 

A la fotografía. imagen fija. se anade a finales de 

siglo el maravilloso invento de la imdgen móvil que los 

hermanos Lumiere llaman cinematógrafo. 

La imagen móvil a partir de esa fecha (1895) se 

constituye en un lenguaje nuevo _que logra dominar el 

tiempo y el espacio. El cine como expresión y como arte 

es el gran invento que esta revolucionando las técnicas 

de comunicación de la era de la imagen. Ahora la 

televisión permite que ese nuevo lenguaje penetre en los 

hogares y complemente la labor de información visual de 

las revistas y periódicos. 

En el caso de la comunicación visual o de la imagen 

se mencionar~n algunas características Utiles a la 

investigación. 
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CARACTERISTICAS 

a) Recreación de la realidad 
b) Inmediatez 
e) La imagen forma de expresión 
d) La imagen es significativa 

a) La imagen ea la representación visual de los 

seres. Es un objeto fisico, material, del que nos 

servimos para representar a los seres de una 

manera concreta, particular y sensible. 

La imagen no es una copia sino una recreación de la 

realidad. La representación de las imagenes no ee 

relaciona ünicamente con objetos reales, con existencias 

concretas sino que las im6genea hacen también referencia 

a seres abstractos. genéricos e incluso a "realidades" 

producto de la fantasia o imaginación ~e un creador. 

b) El encanto caracteristico de la imagen proviene 

de su imnediatez de las imAgenes como representación del 

mundo y de l~s seres es lo que produce un choque di~ecto 

a la afectividad y sensibilidad del consumidor de 

imdgenes. Las imdgenes nos ofrecen informaciones 

concretas. polimorfas. vivenciales. 

c) La imagen es un modo de expresión. Es un 

lenguaje que ha existido desde siempre. sin embargo. 

ahora con la tecnificación de la imagen se ha caldo en. 

la cuenta de que el lenguaje de las imdgenes es un 

lenguaje universal y eterno. 

d) La imagen al ofrecer la representación de la 

realidad proporciona información y significados 
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especificas. 

significativa. 

Toda imagen es una re-creación 

A este respecto Francisco Gutiérrez propone 

aprender a leer estos signos visuales. 

Para explicar en que consisten los signos 

sonoros o auditivos. se retoma a Antonio Vallet. 

Cuando el hombre descubrió QUP. los sonidos de la 

naturaleza trató de imitarlos, primero con instrumentos 

naturales, huesos, piedras y madera, con le paso del 

tiempo creó instrumentos especiales que le permitieran 

la imitación casi perfecta de los sonidos que escuchaba 

a su alrededor. 

A estos sonidos armoniosos s·e les conoce con el 

nombre de müsica. La mósica a través de la historia de 

la humanidad ha jugado un papel importante en la vida 

social puesto que ha sido el acompafiante nWnero uno de 

los ritos, los festejos, los cantos no sólo de alegria 

sino también de tristeza. etc. 

Sin embargo, la escuela no le ha dado un lugar. es 

decir. no se le ha prestado atención auf iciente para 

ensenarle a los alumnos a codificar los signos 

sonoros. y sólo se llega a dar como materia suelta 

o de relleno. 

Para Antonio Vallet es necesario educar el sentido 

del ritmo. pero el primer paso es sentir el ritmo para 

poder expresarlo. El conocimiento de las notas. a través 

del canto coral o de los instrWnentos es~ en principio 
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practico e intuitivo. 

De esta forma la Pedagogid del Lenguaje Total. 

ademas de fundamentarse en el conocimiento de la 

semiótica de cada lenguaje. se interesa por un 

aprendizaje no directivo en el aula. en donde prevalezca 
128 

una comunica.ción dialógica libre. bidirecccional y 

susceptible de respuesta. 

Gutiérrez afirma que uno de los objetivos 

primordiales de la Pedagogía del Lenguaje Total es 

establecer una comunicación mas intensa y m6s viva en el 

proceso educativo. Sostiene que Ja educación ha de 

proporcionar técnicas de aprendizaje. autoexpresión y 

participacion, es decir. brindar al hombre fonnas en las 

cuales y por las cuales tenga y pueda decir algo. que 

encuentre los instrumentos aptos para comunicarse. 

En An1érica Latina. lo. comunicación ha sido 

considerada como un elemento indispensable en lo. 

formo.ción y en el proceso de toma de conciencia de los 

hombres. Puesto que ea una determinante del cambio de 

estructuras psicosociales. es un campo pedagógico que 

brinda amplias posiblilidades. 

128. Esta vinculación ente comunicación-di6logo la 
hace evidente Paulo Freira para explicar el acto 
educativo. "Lo que caracteriza a la comunicación es 
que ella es dialogo. asi. como el di6logo es 
comunicativo ... La educación es comun1cacion es 
dialogo ... " en Extensión o Comunicación? La 
concientización en el medio rural. pp.76-77 
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"La comunicacion y consecuentemente las modernas 

técnicas de comunicacion que no conduzcan a la 

transformacion social, no tendrían razón de ser por 

cuanto los instrumentos y las técnicas de comunicación 

no tienen significado en si sino que su valor lo 
129 

adquiere en r'elación con el hombre". 

Hay que consider'ar que la comunicación antes de ser 

un proceso técnico es un proceso eminentemente humano, y 

que la comunicacion que dé en el aula, no debe ser 

una mera transmisión de conocimientos a través de 

recursos técnicos. sino una comunicación que permita el 

intercambio y la interacción entre los miembros del 

grupo asi como el crecimiento del mismo. 

Es por ello que la Pedagogía del Lenguaje Total 

propone que la educación genere un ambiente propicio 

para desarrollar en el alumno y en el profesor, seres 

integrales, que realicen su educación de manera 

significativa, que mantengan relaciones dialógicas entre 

el grupo escolar y su habitat. asimismo que encuentren 

en los medios de comunicación, instrumentos que les 

permitan relacionarse mejor dentro de su contexto. 

Es precisamente este marco en donde se ubica el 

manejo del Lenguaje Verbo-Audio-Visual, cuya utilización 

encierra posibilidades mayores de dialogo, comprensíOn y 

compromiso. pero sobre todo de su propia expresión. "La 

expr'esiOn es el dato primero y la clave para la 

129. Gutiérrez Pérez, Francisco, Op cit., p.53 
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130 
comprensión de la forma de ser propia. del hombre", 

Sin embargo, cabria hacer una aclaración entre lo 

que ha sido considerado como técnicas audiovisuales 

utilizadas en el aula (Tecnologia Educativa} y los 

medios de comunicación masiva que utiliza la Pedagogía 

del Lenguaje Total. 

Antonio Vallet designa bajo el término de "técnicas 

audiovisuales" o "medios audiovisuales". un conjunto de 

maquinas o de aparatos que graban y reproducen la imagen 

o el sonido, o los dos a la vez. 

En esta lista pueden entrar una camara fotogrAfica. 

c6mara de cine o de televisión, proyector fijo, 

proyector de cine. magnetófono, televisor. tocadiscos, 

entre otroo. 

Este tipo de aparatos no se utiliza exclusivAmente 

en la enseffanza y en la educación. También y muy 

frecuentemente eon utilizadas en el tiempo li~re o 

momentos de ocio. Esta es una de las causas que se~ala 

Vallet. que llevan a loe profesores a desconfiar de su 

utilización en el salon de clases, pues los alumnos las 

asocian con tiempo libre. vacaciones y diversión, 

dejando de lado la atención y la reflexión de los 

contenidos. 

130. Garcia Jiménez. Jeells. Comunicación, imagen y 
sociedad. Publicaciones de TVE. 1969, p.56. 
C1tado por Francisco Gutiérrez en el Lenguaje 
Total ... p.55 
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Sin embargo, lamentablemente cuando han sido 

traducidos en el salón de·clase sólo ee les da el 

caracter de recursos técnicos que eirven para transmitir 

contenidos. Actualmente entran en la categoria general 

"Tecnología Educa.tiva". que engloba a todas las maquinas 

de enseffar, audiovisuales o no. 

En el caso de los "medios de comunicación de masas" 

o "medios de comunicación social" o "masa media", 

abarcan el libro. la prensa -diaria o periódica, el 

cartel el disco, la cinta magnética, la radio, el cine y 

la televisión. 

A través de estos medios dice Vallet, se establece 

la comunicación entre los hombres. les aporta 

conocimiento. opiniones, emociones ... se da en forma 

masiva porque en un periodo de tiempo mínimo logran que 

las "masas" millones de personas reciban un mismo 

mensaje. 

Lo. relación que existe entre las técnicas 

audiovisuales y los medios de comunicación de masa, es 

preisamente que éstos dltimos utilizan un nWnero 

considerable de técnicas. Ponen en juego maquinas y 

aparatos. 

Todo medio de comunicación de masas presenta una 

realidad compleja en la que se puede distinguir: 

- La preparación del mensaje 
La realización del mensa.Je 

- Emisión \ Recepción del mensaj~ 

Estos medios constituyen unas realidades sociales 
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complejas; mas concretamente, son hechos de 

civilizaciOn. 

ºPor eso seria peligroso confundir 'técnicas 

audiovisuales' y 'medios de comunicación de masas'. En 

educación. formar a loa jóvenes en los medios de 

comunicación de masas ea algo muy distinto que emplear o 
131 

servirse de las técnicas audiovisuales". 

Antonio Vallet hace un analisis del esquema de la 

comunicaciOn y observa las grandes potencialidades que 

tienen los medios de comunicación masiva. basicamente en 

el uso de los diferentes tipos de lenguaje~ y busca 

darles un carActer eminentemente pedagógico. 

Antonio Vallet dice que no se trata de 

complementar la pedagogia tradicional con la adición de 

algunos capi tul os coni:;sagrados a los medios de 

comunicación sino de repensar toda esta pedagogia en 

función del conocimiento efectivo de lo que constituyo 

la clave de todo saber. el lenguaje, pero el lenguaje 
132 

real de nuestra época. 

131. Antonio Vallet, Op cit., p.39 
132. En la propuesta "Un Modelo de Comunicación 

Educativa en el Aula a Nivel Superior" se pretende 
la utilización de dichos lenguajes en primera 
instancia por el docente quien tiene la obligación 
de conocer los lenguajes, asi como el método 
pedagógico que utilizara en la elaboración de los 
mensajes. y en segunda que los alumnos se habiliten 
en la elaboración de expresiones utilizando estos 
mismos lenguajes. Aunque no se descarta la 
utilización de los mensajes producidos por estos 
medios. Por ejemplo: En una de las sesiones ee 
pretende que identifiquen los programas de opinión 
en medios electrónicos, concretamente en radio. 
Cada uno de los equipos se dara a la tarea de 
-continua la cita en la pagina siguiente-
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Pdra la teorJa del Lenguaje Total los medios de 

comunicación cumplen una función esencial en el proceso 

de enseffanza-aprendizaje de alumnos y profesores debido 

a que generan en la mayoría de los casos. situaciones 

mas reales y concretas que la mera transmisión oral de 

los contenidos. 

La pedagogía del Lenguaje Totbl al centrar su 

atención en el lenguaje actual verbo-audio-visual. busca 

educar convenientemente la percepción de todos los 

sentidos, para generar individuos críticos -diria Ramón 

Padilla-. 

Ya que existen avances muy importantes en materia 

de comunicación, el hombre logra expresarse con 

diferentes lenguajes. La percepción de los individuos 

cambia dependiendo del medio de comunicación empleado 

para interactuar con la elaboración del lenguaje 

utilizado. 

La imagen en movimiento se percibe diferente a los 

sonidos y éstos a su vez a la escritura y ésta de 

diferente forma a los diferentes sentidos, se esta dando 

una unidad importante para la labor educativa, el 

alumno no rragmentara loa mensajes tajantemente. sino 

ahora le dara un orden especifico a cada lenguaje. 

132. seleccionar aquellos programas que cumplan con las 
caracteristicas de ser programas de opinión. Una 
vez identificado, se pedira la elaboración de un 
cuadro en donde se viertan las caracteristicas 
particulares de cada programa. Posteriormente se 
pasara a la discusión a nivel grupo. 
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Una vez que los alumnos sepan percibir (deno~ar o 

como dice Francisco Gutiérrez. leer el mensaje) se puede 

pasar al segundo paso: la critica. la reflexión y el 

andlisis critico del alumno hacia el mensaje 

posibilitando una interpretación mas objetiva del 

mensaje que se recibe. 

Aei, los mensajes verbo-audio-visuales buscan 

ubicar al estudiante dentro de todos los sentidos que 

tienen. tanto en la captación como en la elaboración y 

emisión de las expresiones. Con estas actividades se 

pretende que tanto profesores como alumnos utilicen 

todas las posibilidades técnicas y los diferentes 

lenguajes. para lograr una educación integral. 

El docente cumple un papel esencial. ademas de 

complementar sus conocimientos y habilidades permite que 

el estUdiante logre un 
133 

significativo, 

aprendizaje completo y 

El grupo de aprendizaje tiende a ser. a convertirse 

133. Comdnmente las clases de Géneros Periodisticos se 
convierte en ocasión para que el maestro encuentre 
un espacio, para platicar a sus alumnos. sus 
experiencias en el campo laboral. sus anécdotas y 
sus vivencias. Si bien es cierto ésto es Util para 
la formación de los alumnos, se debe complementar 
con actividades que lleven a los alumnos a la 
vivencia de estas experiencias. Por ejemplo si en 
una clase el tema es 11Politica Editorial". se 
pueden formar equipos e invitarlos a formar su 
propio medio de comunicación, con los lineamientos 
editoriales que ellos decidan, a escoger un nombre 
para su periOdico. para su emisión radiofónica o 
televisiva, y m6s aun llegar a la producci6n del 
medio escogido. 
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134 
en un todo indispensable ahora todos los participantes 

son miembros activos de una comunidad que pretende 

alcanzar un objetivo comun, eliminando la competencia 

entre mejores y peores permitiendo la posiblidad de 

revalorizar al hombre dentro de la sociedad. 

El docen~e buscara que todos los alwnnos reconozcan 

los trabajos de los damas campaneros o equipos con la 

finalidad de retroal1mentarse en ideas. 

Ahora el docente se convierte en un verdadero 

coordinador de grupo que comparte. dialoga y permite 

que el grupo alcance su objetivo principal crecer como 

seres integrales. 

De esta forma la propuesta de la Pedagogia del 

Lenguaje Total, ademas de tener como eje el lenguaje 

verbo-audio-visual busca una interrelación entre los 

miembros del grupo, la cual se debo dar en igualdad de 

condiciones, esto es. sin categorias jer4rquicas, donde 

todos son comunicadores y perceptores al mismo tiempo. 

Para J. Piaget la afectividad es un regulador en 

los procesos de aprendizaje. "En los relaciones 

in~erpersonales los procesos afectivos de asimilación-

acomodación son m4s importantes que los procesos 
135 

intelectivos (tipico de las relaciones persona-objetivo) 

Paulo Fraire centra su atención en el didlogo grupal, el 

134. Véase la teoria del Aprendizaje Grupal. Revisado 
en e 1 apo.rtad.o anterior pp. 

135. Lauro Oliveira Lima •.. en Fancisco Gutiérrez, 
Op cit., p.127 
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136 
amor. la hwnanidad y la fé. 

Francisco Gutiérrez afirma que la metodología del 
137 

Lenguaje Total se fundamenta en la dinAmica de grupos, 

es por asi decir. un requisito previo para enfrentarse 

críticamente a los medios de comunicaci6n social. Es una 

verdadera escuela de comunicación. 

De esta manera la Pedagogia del Lenguaje Total 

permite sustentar las bases para generar alumnos y 

profesores que investiguen con base a sus inquietudes, 

que lo expresen con lenguajes modernos y que entren en 

la dinamica social, donde se formaran como sera humanos 

y verdaderos alumnos. 

En la propuesta 11 Un Modelo de Comunicación 

Educativa en el Aula a Nivel riuperior". se pretende que 

tanto miembros de grupo como coordinador puedan crecer 

como seres integrales a partir de una metodología 

educativa fundamentada en el Aprendizaje Grupal. la 

Comunicación Participativa. el Aprendizaje Siqnificativo 

y el Lenguaje Total, en donde los participantes de la 

comunidad educativa participen con todo su ser y no 

Unicamente a través de su razón. 

136. Gutiérrez Pérez. Francisco, Op cit .• p.127 
137. Véase Aprendizaje Grupal en ente mismo trabajo pp. 

48-70 
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1.6. EXPLICACION DE LOS MODELOS TEORICOS 

La revisiOn de las teorJas pedagógicas: Educación 

Integral, Aprendizaje Grupal, Comunicación 

Participativa, Lenguaje Total o "Verbo-audio-visual", y 

la teoría del Aprendizaje Significativo. permitieron 

obtener la caracterización particular con el propósito 

de identificar las aportaciones y limitaciones de cada 

una de estas teorías educativas. 

El objetivo de esta actividad estuvo encaminado a 

ubicar cada una de estas teorias pedagógicas y de 

aprendizaje en alguna de las 6reas de la naturaleza 

humana para propiciar el desarrollo de las mismas. 

Por lo tanto, en el cuadro 1 se presenta una Matriz 

de Doble Entrada que contempla las teorias pedagógicas y 

de aprendizaje utilizadas, adem6a aparece el area de la 

naturaleza humana en que se ubican y una breve 

caracterización de la teoria y la relación que existe 

entre las diferentes teorias. 

enseguida aparecen los Modelos que permiten 

identificar la relacion entre la Educación Integral y 

las teorJas pedagógicas y de aprendizaje utilizadas. En 
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la hoja 2 de los modelos aparece la aportación de cada 

una de las teorias pedagógicas y de apr~ndizaje a la 

Educación Integral. 
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CAPITULO SEGUNDO 

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA DE COMUNICACION EDUCATIVA 

EN EL AULA 

2.1. PREMISAS DE LA PROPUESTA. 

La presente investigación plantea una propuesta de 

"Co~unicaci6n Educativa en el Aula a Nivel Superior. que 

tiene como base el fundamento de la Educación Integral. 

puesto que se considera que ea una teoria pedagógica que 

contempla: 

a) Como objetivo bdsico de la Educación. el desarrollo 

de todas las fuerzas naturales y las capacidades del 

hombre en forma multifacética y arniónica. Este 

objetivo permite entender al proceso de Eneenanza

Aprendizaje no como un acto mecdnico de recepción. 

sino como un proceso dinAmico 

humano en todas sus fases. 

que involucra al ser 

b) Una formación integral que exige el desarrollo de las 

tres grandes areas que constituyen la naturaleza 

humana: Area Afectiva. Area Intelectual y Area 

Paicomotora. de cada uno de los participantes del 

proceso educativo a nivel superior. Es decir. que 

tanto profesores como alumnos no sólo se involucren 

160 



en la practica educativa a través de su razón sino 

con todo su ser. Y. 

e) Esta formación a partir de la Educación Integral 

permite sentar las bases de la Autosuficiencia 

Personal y al mismo tiempo se convierte en un 
l 

elemento importante para el desarrollo a nivel social 

Para el diseno de la propuesta se consideraron 

cada uno de los elementos que conforman el proceso de 

ensenanza-aprendizaje. asi como la acción reciproca de 

sus componentes: 

l. EL CONTENIDO DE LA ASIGNATURA. En este caso, el 

contenido de la materia Géneros Periodisticos rle 

Opinión -Articulo y Editorial-. es retomado 

tal y como lo propone el Plan de Estudios de la 

carrera. con sus unidades. ojetivoa y carga 

horaria respectivamente. 

2. EL PROFESOR. En esta propuesta se identifican a 

dos elementos: 

1. Véase 
mismo 

2. Véase 
en la 
mismo 

La Profesora, quien es la titular de la 

materia. 
2 

La Coordinadora del grupo. quien tiene a su 

cargo: 

el apartado de Educación Integral, 
trabajo pp. l-47 
el papel del 'docente en el Aprendizaje 

teoria pedagógica Aprendizaje Gr~pal 
trabajo pp. 61 
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- Desempenar funciones alternas. 
3 

decir. la de emisor-perceptor. 

eB 

- Crear las condiciones necesarias para 

que se dé la plena participaciOn del 

grupo. que lo lleven a la construcciOn 

de su propio conocimiento. 

- Organizar el conocimiento de 

ensenanza en forma lOgica y coherente 

para propiciar 
4 

Significativo. 

un 

- Vincular los contenidos 

Aprendizaje 

educativos 

con tareas prActicas que permitan a 

los alumnos acercarse a la realidad 

misma. con el fin de fomentar la 

autonom1a y la iniciativa de los 

miembros del grupo. 

3. LOS ALUMNOS. Son considerados miembros del grupo 

Tienen como caracteristica fundamental, ser 

sujetos activos que elaboran grupalmente tanto 

la informaciOn recibida del coordinador. como 

la que ellos mismos buscan y descubren. 

De igual forma desempenan una doble función. 

ser emisores-perceptores. 

3. Véase los elementos que contOrman a la comunicaeiori 
participativa. en la teoria pedagógica Comunicación 
Participativa en este mismo trabajo pp. 81-94 

4. Véase la teoría Aprendizaje Significativo en este 
mismo trabajo pp.97-127 
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Otra caracteristica es. la disposición para 

realizar actividades. ejercicios y trabajos ya 

sea de manera individual o grupal. utilizando 

como eje el lenguaje de la sociedad actual 

-el lenguaje verboaudiovisual-. para asimilar· 
5 

los conocimientos y para adquirir el hdbito de 

operar con ellos. 

La Propuesta tiene como sustento teOrico ademas de 

la Teoria de la EducaciOn Integral a tres teorias 

pedagOgicas y una teoria de aprendizaje que por sus 

caracteristicas centran su atenciOn en alguna de las 

Are as que constituyen la naturaleza humana: Are a 

Afectiva. Area Intelectual y Area Psicomotora. 

Las teorias pedagogicas y de aprendizaje que se 

retoman son las siguientes: Aprendizaje Grupal. 

Comunicación Participativa. Lenguaje Total y Aprendizaje 

Significativo: mismas que centran su atenciOn en las 
6 

!reas afectiva, intelectual y psicomotora. (Véase cuadro 

2) 

5. Véase la teoría pedagOgica del Lenguaje Total en 
este mismo trabajo pp. 130-152 

6. Para los fines de la preaente investigacion. la 
especificidad de las teorias pedagógicas y de 
aprendizaje se concentran en el Marco Teórico, que es 
pieza clave de la propuesta, pues cada una aporta 
elementos (Véase el cuadro n.1 p. 156 y loe Modelos 
correspondientes en donde se cruzan lae teorJas 
pedagógicas y de aprendizaje con la Teoria de lu 
Educación Integral). que ordenadas e 
interrelacionadas bajo los principios de la Educación 
Integral permiten fundamentar la formación de los 
participantes del proceso educativo como verdaderos 
seres integrales. 

163 



CUADRO 2 

1 1 

1 
!I fl:ORIA TEORIA DE 

1 

AREll DE LA llAnJRALEZll 

1 

1 

PEDAGOGICA APRDlDl?AJE lrulW!A 

' 1 
APR!llDIZAJE 

1 

GRIJPl'IL -Ar.- Al!EA AFECTIVA 

! i 
, COllUKl•::AICIOll 

1 
1 

11 PARTICIPATIVA -CP- Al!EA AFECTIVA 

1 11 

APROO!ZAJE 

Sl<lHIFICAllVD ·AS- AREi\ IH!ELICTUAL 

l1 LDtWAJE !OlA.L 
11 

O VERBOt\UDIOVI-
SUAL -Ll- Al!EA IH!ELEC!UAL-

Al!EA PSICOllOIORA 



En la propuesta se parte del principio de que la 

Ensenanza y el Aprendizaje constituyen un proceso que 

transcurre planificadamente. Es decir. que hay 

continuidad. secuencia e integracion en cada una de las 

partes que lo conforman. 

Durante el proceso de Ensenanza-Aprendizaje. se 

identifican cuatro momentos o ETAPAS que 

caracterizar el gradual crecimiento del grupo: 

la. Etapa 

2a. Etapa 

3a. Etapa 

4a, Etapa 

INTEGRACION 

ASIMILACION 

DISCUSION 

CREACION 

permiten 

7 
Cada una de estas Etapas actóa como un subsistema 

que desompena una función particular en la formación de 

alguna de las areas que constituyen la naturaleza 
¿. 

humana. en este caso de los miembros del grupo: carea 

afectiva. intelectual o psicomotora). Véase cuadro 3 

En su conjunto estas Etapas que conforman el 

proceso de ensenanza-aprendizaje dan 
8 

totalidad del sistema que se desenvuelve 

lugar a la 

integralmente 

gracias a que cada una tiene un car6cter auton6mo. que a 

7. En esta investigación cuando se habla de subsistema 
se hace referencia a los elementos que constituyen al 
sistema, 

e. Puesto que se considera que el sistema se constituye 
por un conjunto de elementos que man~ienen una 
organización interna. 
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CUADRO 3 

ETAPA AREA OUE DESARROLLA 

Ja, Ami Al'ECTllKI 

z.. 

3a. Mlil INTEIJC!IW. 

41, Alill PSlalmTOllA 



su vez guarda estrecha relación de interacción con las 

demas. con el objetivo fundamental de lograr una 

Educación Integral en el grupo. 

No obstante.es importante seffalar que si bien es 

cierto. en la propuesta. cada una de las Etapas debe 

presentarse en el orden de Integración, Asimilación, 

Discusión y Creación. para alcanzar los objetivos de la 

Educación Integral. ~indispensable hacer mención ~ 

~ son principios ~ ~ presentan ~ .lQ. largo f!g_ todo 

!!.l proceso educativo 

Cada una de las Teorias Pedagógicas (A. G .• C. P. y 

L. T.) y la de Aprendizaje CA. S.) fueron traducidas en 

Principios de caracter diddctico, que fueron ordenados 

en función de la Etapa y del objetivo que representan. 

2.2. ETAPAS DE LA PROPUESTA 

2.2.1. INTEGRACION 

La ETAPA DE INTEGRACION corresponde a la primera 

etapa de desarrollo de la Educación Integral, es decir. 

al desarrollo del Area Afectiva. Esta Etapa inicia con 

el precepto de Aprendizaje Activo puesto que 

la concepción del docente-coordinadora. 

representa 

acerca del 

trabajo que ~a de propiciar. de cómo se van a abordar 

los contenidos, de las estrategias de Aprendizaje y de 

los momentos de Ensenanza. dentro del aula o taller a lo 
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largo de ~ §.l proceso educativo. para lograr una 

Educación Integral. 

Loe principos de caracter didactico que se ubican 

en la Etapa de Integración aparecen en el cuadro 4 

Estos principios estan encaminados a: 

Fomentar en el dula un ambiente propicio para el 

pleno desenvolvimiento de las facultades afectivas. 

intelectuales y peicomotrices de loe miembros del grupo. 

Puesto que el aula representa el punto de partida para 

todo aprendizaje en el proceso dialéctico. 

. Que los miembros del grupo reconozcan la 

importancia de interactuar entre ellos. con el 

contenido. con la profesora y con la coordinadora. 

teniendo como fundamento el principio de que deben tomar 

conciencia de su car6cter como parte de un gran 
9 

conjunto, del amor y del respeto que deben exterder 

hacia los demas. Ya que la finalidad de la diddctica 

hacia los miembros del grupo, parte de toda formación y 

sistematización que incide en la conciencia de los 

estudiantes por via de la participación dindmica de los 

mismos. 

9. Pestalozzi define al AMOR como la fuerza fundamental 
a través de la cual se desenvuelven los medios de 
educación para la preparaciOn de la fuerza comün 
humana y la armenia de las capacidades. El amor en 
esta propuesta es entendido como el cuidado. la 
responsabilidad. el respeto y el conocimiento tanto 
del coordin~dor como de los miembros del grupo en 
todos los aspectos que conforman su ser sentir
pensar-hacer. Véase Educación Integral en este mismo 
trabajo pp. 41-44 
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ETAPA 

la. 

AREA QUE 

DESARROLLA 

CUADRO 4 

PRINCIPIOS DE 

CARACTER 

DIDACTICO 

EL APRlllDlí'ATE OCTIVO. 

EL APIUlllllí'ATE DI EL l'W\, 

U\ FIMLIDAD DI LA Dllli«:Ul'Jt 
IVICI~ EL AUlllO. 

Dllli«:TICA. 

SIST!M DE U\ DlllACTICA. 

llEIODO Dllli«:TICO. 



Utilizar métodos y técnicas para cumplir los 

objetivos de la Educación Integral. En este caso un 

método didóctico dctivo que pennitd a los miembros del 

grupo, asimilar y elaborar su propio aprendizaje. 

tomando en cuenta sus intereses y necesidades. donde las 

actividades tengan un sentido practico, aplicable en su 

actividad profesional. 
10 

Para lo cual se consideran las técnicas que 

propone el Aprendizaje Grupal. con el fin de propiciar 

en los miembros del grupo. el desarrollo de la 

creatividad, la colaboración, el respeto. el sentido de 

responsabilidad y del trabajo en equipo. 

Promover la participación y la comunicación 

mismas que permitan fomentar en ele alumno no un s9ber 

acumulado sino un saber reflexivo. 

Con el desarrollo de la Etapa de Integración . se 

considera que se cuenta con las condiciones necesarias y 

adecuadas para trabajar el Area Intelectual. 

El desarrollo del Area Intelectual. representa un 

complicado proceso. puesto que va desde la asimilación 

de los conocimientos hasta el dominio de los mismos. Es 

por ello que en la propuesta son consideradas dos Etapas 

-Asimilación y Discusión-. que se materializan en la 

Etapa de Creación para el pleno desarrollo del Ared 

Intelectual y del Area Psicomotord. 

10. Para ampliar la concepción de las llameidas "Técnicds 
Grupales'' ver Aprendizaje Grupal e::in este mismo 
trabajo, pp. 67-68 
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2.2.2. ASIMILACION 

La SEGUNDA ETAPA que corresponde a la ASIMILACION y 

que tiene como objetivo iniciar el desarrollo del Area 

Intelectual. contempla los principios que aparecen en el 

cuadro 5. 

Estos principios astan encaminados a: 

. Desarrollar el pensamiento y el razonamiento de 
11 

los miembros del grupo a partir de la Intuicion . 

. Que cada uno de los miembros del grupo llegue a 

la posesión de los conocimientos. es decir, que aprenda 
12 

los contenidos pero comprendiéndolos, mediante el 

esfuerzo que ellos mismos realicen. Que asuman una 

actitud ref lex1va mediante el trabajo. conducirlo. 

controlado y dirigido, para que lleguen a la formulación 

del nuevo conocimiento. 

11. En esta Etapa sólo se contempla desarrollar el 
pensamiento y el razonamiento y se deja para la 
etapa de Discusión el desarrollo del juicio. Véase 
Intuicion en el apartado correspondiente a Educación 
Integral. 

12. El alumno durante el proceso se encuentra en un 
Grupo de Aprendizaje con un esquema referencial 
organizado a partir de su historia personal. sus 
expectativas previas. su educación. sus intereses y 
sus valores que astan presentes en su forma de 
pensar y de actuar. Cada alumno se presenta como un 
individuo diferente. Y en la medida en que sean 
capaces de abordar las tareas de aprendizaje y los 
contenidos, comienzan a compartir expectativas que 
despiertan el interés colectivo. logrando asi la 
pertenencia al grupo, ahora es capaz de ir 
construyendo au propio conocimiento. 
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CUADRO 5 

ETAPA AREA QUE PRINCIPIOS DE 

DESARROLLA CARACTER 

DIDACTICO 

' ' ' ' ' ' ' ' 
2a. ' ARFA IMTELECll.W. ' COlllHCIOO:S DEL llETOIO ' ' ' ' DlllACTICO. ' ' ' ' ' ' ' DlllACTICl'l ACTIVA. ' ' ' ' 1/1 DIDACllCl'l QMl ACTIUIDAD. 

' ' ' ' ftETODO ACTIUO. 
' ' ' APIDIDl?AIE i'tTl\IO. 

APllllll?AIE Y ESIBATIGIAS. 

EL AUN> DI IL APlllllWI. 

IL GIJPO lllMITE EL 
AfDIWI. 

EL Al'IDIDl7AIE 1 1/1 OUl7A-
CIOll DI ACTIUllillES. 



. Que los contenidos a ensef'iar deben ser 

presentados en forma. lOgica y coherente. adecuada a la 
13 

estructura cognoscitiva de los alumnos . 

. Que las actividades que se realicen deben estar 

ordenadas a partir de los principios de continuidad, 

secuencia e integración. La continuidad en este trabajo, 

es el tiempo que se le dedica a un temd. La secuencia es 

el orden y el grado de profundización de cada uno de los 

temas. La integración es la visualización del todo como 

un conjunto armónico e interdependiente. 

2.2.3. DISCUSION 

La TERCERA ETAPA que corresponde a la DISCUSION es 

otro momento del Area Intelectual y contempla los 

principios que aparecen en el cuadro 6. 

Estos principios estan encaminados o.: 

Desarrollar el juicio de loe miembros del grupo. 

Avanzar de manera constante desde la asimilación 

de los conocimientos en su proceso inicial hasta la 

comprensión de los mismos, desde los habitos hasta la 

teoria asimilada y su empleo practico. 

Reconocer en el grupo la fuerza que permita 

concentrar los esfuerzos y la reflexión sobre las metas 

y los objetivos de esta Etapa de Discusión. En donde los 

13. Véase Estructura Cognoscitiva en el apartado de 
Aprendizaje Significativo en este mismo trabajo pp. 
117-121 
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CUADRO 6 

ETAPA AREA QUE PRINCIPIOS DE 

DESARROLLA CARACTER 

DIDACTICO 

3a. ARl'A IHm.ECll.m EL PROFESOR OOM Ull«lJLO 
DEL APlll.lml?ÁIE. 

IN'IEGJW:l<MI DEL GRIJl'O. 

COORlll'tl~ DEL APRIMDl?All 
~. 

EL COORDl!l\DOR DE OOM ASESOll 
111. GIU'O. 

IL COORDllWlOR OOM OSIJlllAllOI . . . . . . . 



par~icipantes deben 

intercatnbiabl e pa1~a 

estáticos . 

tener una funcion propia e 

evitftr los roles riqidos y 

. Propiciar la comunicacion como medio que permita 

el intercambio y la confrontación de los diferentes 

puntos de vista. 

Identificar la capacidad de observación que tiene 

el profesor-coordinador sobre el grupo de aprendizaje. 

AdemAs de ser el vinculo del aprendizaJe. puesto que 

conoce a los miembros del grupo, sus intereses, 

inquietudes y espectativas. asi como a los contenidos de 

la materia.· Y con10 asesor u orientador del grupo para 

fbmentar asi la independencia del mismo. 

Hasta este momento el grupo se encuentra en plena 

maduración, su actitud en general debe ser positiva y 

de disposición para abordar la Etapa que los conducird 

al pleno desarrollo de la capacidad intelectual, ya que 

sera reafirmado con la puesta en practica de sus nuevos 

conocimientos, es decir, se da pie a la Ultima Etapa que 

es la de Creacion. 

2.2.4. CREACION 

Esta ULTIMA ETAPA que es la de CREACION es la que 

corresponde a desarrollar el Area Psicomotora de los 

participantes del proceso educativol contempla los 

principios que aparecen en el cuadro 7. 
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CUADRO 'l 

ETAPA AREA QUE PRINCIPIOS DE 

DESARROLLA CARACTER 

DIDACTICO 

' ' ' l"llCG- ' .... ARFil llOIOM ' EL COORD!IWlOR COltO Pl!OP!ClAllOR ' ' DEL APROOU?AJE. 
' ' '· ' ' ' ELDIDllOS ~ PARTICIPM lll lit ' ' 'MLLEJI. ' ' ' ' 

EL MLLER COltO 'IEQllD\ 
Em\TIUA. 

LA ORGitlUl'ilClOll DE lit TAIJ.Ell. 

' ' ' ' 



Estos principios estdn encaminados a: 

. Iniciar a los alumnos en la manifestación de los 

contenidos adquiridos. 

. Considerar que el desenvolvimiento de la 

capacidad de pensar debe estar en concordancia con la 

capacidad de realizar y de crear de acuerdo a los 

contenidos y a los objetivos previamente establecidos . 

. Cehtra1· la atención en la expresión de los 

contenidos y en la manifestación de sus habilidades de 

realizar y de crear en el manejo de los mismos . 

• Realizar ejercicios particulares hasta llegar a 

un cierto nivel de equilibrio y de complementación entre 

el sentir-pensar-hacer. Cada una de las actividades y 

ejercicios que se lleven a cabo deben tener las bases 

suficientes para avanzar progresivamente, asi como ser 

complemento de las anteriores. 

. Utilizar el lenguaje de 
14 

los medios de 

comun1caci6n masiva en el proceso de creación para 

promover la perceptividad, criticidad y creatividad. 

• Destacar el papel de la coordinadora como 

propiciadora del aprendizaje activo con las condiciones 

adecuadas del grupo de aprendizaje . 

. Reconocer en los miembros del grupo, individuos 

responsables. capaces de guiar su propio conocimiento, 

de acuerdo a sus intereses y espectativas. 

14. Véase la teoria pedagógica del Lenguaje Total en 
este mismo trabajo, pp. 130-152 
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Todos los participantes del proceso educativo, 

deben emplear todos los recursos de que disponen: 

pers~nales. materiales, sociales e intelectuales . 

. Integrar la teoria y la practica mediante 

actividades creativas que den como resultado la 

realización de un producto final que represente el logro 

de un objetivo. 

Consideror 

- La porticipaci6n octiva de los participantes 

(miembros del grupo-profesora- coordinadora). 

- La integración teórico-practica y la producción 

por parte de los participantes. 

- Diseno de un método de trabajo por parte de los 

miembros del grupo para la elaboraciOn de sus 

productos comunicativos. 

-·Realizor las modificaciones pertinentes en el 

aula o en el taller de acuerdo a las 

necesidades de los miembros del grupo. 

2.3. CARGA HORARIA Y CONTENIDOS PROGRJ\MATICOS 

Otros de los elementos que son considerados para la 

eloboración de la Propuesta, corresponden a los de 

caracter institucional que son los contenidos de la 

materia "Géneros Period1sticos de Opinión I -Articulo y 

Editorial-" (objetivos, temas y contenidos) y la carga 

horaria por unidad. 
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La carga horaria se define como el numero de horas 

que propone el programa para cadd una de las 4 unidades 
15 

que contemplan la materia. 
16 

En el cuadro 8 se concentran estos aspectos. 

Cada una de las unidades del programa de la materia 

corresponden en la propuesta. a cada una una de las 

Etapas que constituyen el gradual crecimiento del grupo. 

-Integración. Asimilación, Discusión y Creación-, 

respectivamente. (Ver cuadro 9J 

2.3.1. PRIMERA UNIDAD 

Durante la primera unidad. el objetivo que marca el 

programa corresponde a la Etapa de Integración dentro de 

la propuesta. En esta unidad se pretende que los 

miembros del grupo realicen ejercicios de repaso Ca 

través de técnicas de dinamicas de grupo} para recordar 

el contenido aprendido durante los semestres anteriores: 

- Géneros Periodísticos de Información -Nota 
Informativa-. 

- Géneros Periodísticos de Información II 
Entrevista-. 

- Géneros Periodísticos de Información III 
Reportaje-. 

15. Dado el caracter teorico-prdctico de la materia sera 
necesario ajustar los tiempos de acuerdo a la clase 
que corresponda ya sea en el salón de clases o en el 
taller de redacción en donde ee asignan 2 hre. o 3 
hre. respectivamente. 

16. Para la aplicación de la propuesta sera necesario 
considerar el grado de profundidad de cada uno de 
los objetivos para el diseno de las Cartas 
Descriptivas por cada sesión. 
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CUADRO 8 

1 CAl!ril llUDAD OBJE!IUOS TEM COlllElllDO 
HOllARIA 

DEFINIJlll LOS GOOllOS l . GIJIEJ10S lit- .!IOTA IN!'ORM!IUR 

1 DE OPINIOlt Y LOS FOllMTIUOS .ENTREIJISTA 
DIFERIJICIAM DE LOS .REPORTAJE 6 HRS. 
too:ROS IN!'ORM!llJOS z. GEllEllOS 

D! .ABTlaJLO 
OPINIOlt .EDITORIAL 

• PAGIM mTORIAL 

DISTllfQJIJlll LOS Dll'EREltTES • l'AGIM ABIEBT1\ 

11 DIUEllSOS GEllEllOS GDIEROS DE 
-EDITORIAL DE OPIMIOlt. OPIMIOH 
-AR!laJLO B HRS. 

-cllll!AS AL DIRECTOR 
-cll!llCATUllA 

EXPLICAM LA • POLITICA EDITORIAL 
~DICIADEl.AS IRl\SCDIDDIC IA 

Ill SECCIOllES EDITORIA- DE LOS 
6 HRS. LIS DI LOS DIUllSOS G!llm 

llEIHOS DI CMlllCA- DE OPIMIOlt - PRENSii 
CIOlt. - IADIO 

- !11.lVISIOlt 

APLICAM LAS TECMI- • PllOOOC!OS COIUllCATI-
CttS DE llNESTlfl\CIOlt \IOS 
UQllEllTllCIOlt Y RE- - PDIODICO 

IU !lf'«IOlt PIOPIAS DEL TECIUCAS DE llJllAL 
ABTlaJLO Y DEL EDI- El.ABOllACIOlt UOLllNTE 48 HRS. 
TOllAL, DE Mll!llllO A - JlllDIO 
LAS CllMCTERIS!ICAS - TELEIJISION 
DEL llEDIO DE COI!. 



CUADRO 9 

QJADllO QUI COllClllil!A 1A JllLACIOH DllRE IAS AREAS H 1A !M!UllALDA HUllA!il, IAS FASES DEL CRIClMlllf!O 

DIL GlllPO V UIS UMllHl»ES DEL l'IOGKllA DI UI llll!DIA 

UNIDAD OBJETIVO AREA ETAPA 

DEFINlllA LOS GDIEllOS DE 
1 OPINION V LOS Dll'ERIJtCIAllA Al'EC!IUA INTEGRACION 

DE LOS GOO:llOS lllFORM!IUOS. 

11 
DIS!lllQJlllA LOS Dl\IERSOS 

INTll.l'.t!OO. A Sl"ILACION 
GDl!llOS DE OPINION. 

EXPLICOA LA !MSCDClllMCIA DE 

111 
LAS SECCIONES ElllTORIAL!S EN INTll.l'.t!OO. LOS D IUEllSOS llE!l I OS DE COIUI 1- DISCUSION 
CACION. 

APLICAIA LAS IEClllCAS DE 111-
UESTl~ION, AllQllEllJACION V 

IV 
REDACCION; PllPIAS DEL Al!lal- PSICOl!OTOllA CREACION 
LO Y JIL IDITOlllAL DI MllERDO 
A LAS Clllfml!ISTICAS DEL 111-
DIO IE COYICACION. 



Estas actvidades les permitirdn a los miembros del 

grupo afianzar los contenidos y sentar las bases para 

reconocer las principales diferencias entre los Géneros 

Periodísticos Informativos y los de Opinión. 

Esta unidad se contempla como repaso y eata 

encaminada a 
H 

Aprendizaje. 

formar en el grupo. un 

2.3.2. SEGUNDA UNIDAD 

Grupo de 

La segunda unidad corresponde a la Etapa de 

Asimilación y es donde se inicia el desarrollo del Area 

Intelectual. por lo tanto, se centra la atención 

principalmente en los contenidos, sin descuidar los 

objetivos de la Etapa de Integración 

Ahora. la coordinadora organizará los contenidos de 

la unidad e11 forma lógica y coherente y seleccionara las 

estartegias adecuadas que le permitan presentar estos 

contenidos a los miembros del grupo. 

La selección de las estrategias estará en función 

de las caracteriaticas de los contenidos y de la 

Estructura Cognoscitiva de los miembros _del grupo, las 

cuales serán ordenadas a partir de los principios de 

continuidad, secuenci~ e integración. mencionados en La 

Etapa de Asimilación. 

17. El Grupo de Aprendizaje representa la base en que se 
fundamenta la Educación Integral, puesto que esta 
conformado por miembros que participan, discuten y 
se comprometen en la construcción de su aprendizaje. 
Es decir, se reconocen como parte activa de un todo. 
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El lenguaje verboaudiuovisual -el lenguaje de la 

sociedad actual-. sera utilizado como eje de aprendizaje 

que lleve al coordinador y a los miembros del grupo a 

realizar un trabajo conjunto y creativo. Es decir. que 

este lenguaje se convierta en expresión que conduzca al 

contacto con los otros, es decir. que se convierta en 

comunicación. 

Es por ello que el lenguaje en el aula. no debe 

limitarse. como se ha hecho tradicionalmente. a utilizar 

sólo palabras escritas o habladas, sino al pleno 

conocimiento y uso del lenguaje del sonido y de la 

imagen, en combinación. para lograr una expresión total. 

Los contenidos de esta unidad -Caracterización de 

l~ diferentes Géneros Periodisticos de Opinión-. 

representan el nuevo conocimiento que han de asimilar 

los mieriibros del grupo. a partir del reconocimiento 

hecho durante la primera unidad. 

Es decir. se podr~ comenzar a trabajar esta unidad. 

utilizando como base los conocimientos anteriores para 

distinguir los diferentes Géneros Periodisticos de 

Opinión. correspondientes al 60. semestre: Editorial. 

Articulo. Cartas al Director y Caricatura. 

El nuevo conocimiento de cada uno de estos géneros 

(definición, características y estructura> permitira 

contar con los elementos necesarios para ubicarlos y 

reconocerlos en los diferentes medios de comunicación 

masiva~ Periódico, Radio y Televisión. 
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De esta forma. cada uno de loa miembros del grupo 

inicia el proceso de AsimilaciOn de 

conocimientos, -combinación. anAlisis y 

los nuevos 

síntesis del 

TODO (Géneros Periodísticos de Opinión) y de cada una de 

las partes que los conforman (Diferentes 

Periodísticos de Opinión). 

Géneros 

Las estrategias de Aprendizaje contemplan la 

realización de actividades que van desde la observaciOn 

-inicia el proceso de conocimiento- hasta la practica de 

los mismos. Estas actividades de caracter grupal o 

individual segun sea el objetivo. permitirAn identificar 

y confrontar los contenidos presentados por el 

coordinador con la realidad misma. Es decir. la realidad 

de los medios de comunicación masiva. 

Tanto los elementos de carActer teórico como la 

realización de asctividades practicas. permitird no sólo 

fundamentar el conocimiento de los miembros del grupo en 

torno a los diferentes Géneros Periodísticos de Opinión. 

sino sobre todo servir como base para la redacción de 

éstos. 

2.3.3. TERCERA UNIDAD 

La tercera unidad correoponde a la Etapa de 

Discusión. Durante esta unidad se considera que se 

cuenta con un Grupo de Aprendizaje que tiene un manejo 

de contenidos. Ahora nuevamente se pretende encadenar 

los conocimientos anteriores a los nuevos. 
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El nuevo conocimiento que estara representado por 

los temas Política Editorial y Función Social de los 

diferentes Géneros. permitira reconocer la trascendencia 

de las Secciones Editoriales de los diversos medios de 

comunicación masiva. 

Bajo estas circuns~ancias los miembros del grupo 

estan en posibilidad de iniciar el proceso de discusión. 

no sólo a partir del conocimiento de loa contenidos, 

sino de sus propios criterios, experiencias e intereses. 

En esta unidad ya no sólo se identifican las 

características y estructura de los diferentes géneros, 

sino que se ubican en un contexto determinado. Es decir. 

se identificaran el Editorial, el Articulo y la 

Caricatüra de acuerdo al medio de comunicación en que 

aparecen. 

En este caso las estrategias de aprendizaje 

contemplan la realización de actividades que permitan a 

los miembros del grupo. reconocer la Politica Editorial 

de los diferentes medios de comunicación asi como la 

función que cada uno de ellos desempena a nivel social. 

De esta f onna se pretende avanzar en forma 

progresiva y constante en la asimi !ación de 

conocimientos desde su proceso inicial (unidad anterior) 

hasta la comprensión de los miemos (discusión de los 

conocimientos) ubicados en contextos determina dos 

(diferentes medios de comunicación masiva). 
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2.3.4. CUARTA UNIDAD 

El pleno desarrollo de la capacidad intelecual 

encuentra cabida en la última unidad cuyo objetivo 

contempla lo. aplicación de lo.a técnicas de 

investigación. argumentación y redacción propios del 

Articulo y del Editorial de acuerdo a lo.e 

caracteristicas del medio de comunicación (periódico. 

radio o televisión) . 

Esta unidad se ubica en la Etapa de Creación y 

corresponde a la manifestación de habilidades y .. lo. 

practica de todos los conocimientos asimilados. Ahora en 

el grupo en plena maduración se concentraran: 
1 

La capacidad de organización de los miembros del 

grupo. 

La toma de decisiones a partir de los intereses 

de cada uno de los equipos, conformados por los 

miembros del grupo. 

El manejo de contenidos: 

- Definición de los diversos Géneros Periodisti-

cos de Opinión. 

- Caracterización de los diversos Géneros 

Periodisticos de Opinión: Editorial. Articulo. 

Caricatura, y Cartas al Director. 

- Politica Editorial y Función Social de los 

Géneros Periodisticos de Opinión que se 

combinan con el conocimiento sobre: 

Las tecnicas de investigación 
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Las técnicas de argumenta e ion 

Las técnicas de reda ce ion 

y con el uso de "El Lenguaje Verboaudiovisual". 

Estos elementos organizados. combinados y 

materializados a través de la Expresión 

Verboaudiovisual, permitiran a cada uno de los equipos. 
18 

la creación de "Empresas de Comunicación" en donde 

definan la Politica Editorial a partir de sus 

conocimientos. experiencias e intereses y disenen 

productos comunicativos tales como: 

- Periódico Murales 

- Poriódicos Volantes 

- Programas de Radio 

- Programas de Televisión 

Y es en esta Etapa en donde se conccentran las tres 

grandes · areas que conforman la naturaleza humana: Area 

Afectiva, Area Intelectual y Area Psicomotora, y con 

ello. el proceso de ense~anza-aprendizaje bajo los 

principios de la EducaciOn Integral habra transcurrido 

ordenadamente en forma gradual, con las aportaciones de 

las teorias pedagógicas y de aprendizaje. 

Con el objetivo fundamental de formar a loe 

miembros del grupo como seres integrales. "Que sientan. 

Que piensen y Que realicen". 

18. El término "Empresas de Comunicación" designa la 
organizaciOn y creación de proyectos periodisticos 
(radio. televisión y prensa) diseffados y puestos en 
practica por los miembros del grupo organizados en 
equipos. 
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2.4. EVALUACION DEL PROCESO EDUCATIVO 

Por Ultimo en la propuesta so contempla a la 

EVALUACION como un elemento que desempeNa un papel 

preponderante a lo largo del proceso educativo: es 

decir. el estudio del proceso de desarrollo de los 

miembros del grupo. en cada una de las Etapas que 

constituyen el crecimiento del grupo 

Asimilación. Discusión y Creación). 

(Integración. 

En esta investigación se concibe a la Educación. 

como un proceso que involucra a la totalidad de la 

persona (Area Afectiva, Intelectual y PsicomotoraJ. Una 

persona Aprende cuando interactUa con su GRUPO ". . . se 

plantea dudas. formula hipótesis, retrocede ante ciertos 

obstaculos. arriba a conclusiones pa.rciales, siente 

temor a lo desconocido, manipula objetos y verifica en 

una practica sus conclusiones. Es decir, cuando se 

producen modificaciones y reestructuraciones en su 
19 

conductaº. 

19. Rodriguez Azucena, "El Proceso de Aprendizaje en e 1 
Nivel Superior Universitario", en Colección 
Pedagógica Universitaria Veracruzana, julio-
diciembre, 1976 pp. S-9, citado por Moran Oviedo, 
Porfirio, en Operatividad de la Diddctica. tomo 2, 
p. 110. 
Cabe hacer la aclaración que la conducta humana es 
siempre Molar. es decir, total y globalizadora que 
da significado a todo un conjunto de pequenas 
acciones o movimientos del individuo. En el contexto 
de todas sus relaciones. 
Dentro del concepto Molar de la conducta se ir~cluye 
el analisis de los siguientes elementosi el sujeto, 
el objeto y el vinculo establecido_ entre ambos: la 
motivaciOn, la finalidad, el significado y la 
estructura de la conducta. -Continua en la siguiente 
pagina-. 
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La Evaluacion constituye pues. un proceso amplio, 

complejo y profundo que abarca ademas, todo el acontecer 

de un grupo. sus problemas, miedos, ansiedades 

satisfacciones y heterogeneidades, contexto en que se da 
20 

el Aprendizaje de los miembros del grupo. 

En la Propuesta "Un Modelo de Comunicación 

Educativa en el Aula a Nivel Superior", la evaluación se 

plantea como un proceso permanente. sistem6.tico. 

y oportuno, congruente con cada una de las Etapas que 

conforman el crecimiento del grupo, con los principios 

de cada una de las teorias pedagógicas y de aprendizaje 

y por supuesto con los contenidos program6.ticos de la 

materia. 

Asimismo se considera conveniente retornar a las 

tres fases en que se clasifica la Evaluación durante el 

proceso de eneeftanza-aprendizaje: 

a) Evaluación Diagnostica 

bl Evaluación Formativa 

c) Evaluación Sumativa 

ya que por sus caracteristicas de tiempo-espacio. 

ofrecen elementos que brindan la posibilidad de 

reconocer la situación y el alcance del Aprendizaje y 

19. Ademas dentro de la conducta hwnana se incluyen los 
aspectos observables y los no observables. Ver 
Zarzar Charur en Grupos de Aprendizaje. 

20. Moran OViedo, Porfirio y etal. Operatividad de la 
Didactica, Torno 2, 3a. ed., México. Ed Gernika, 1987 
p. 110 
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desarrollo de cada una de las Etapas del .:recimiento 

del grupo de acuerdo a los objetivos de las unidades de 

la. materia. 

Las caracteristicas de loe momentos de la 

Evaluación se explican a continuación: 

Al inicio del curso. de un tema y en este caso de 

una nueva Etapa. se considera necesario conocer hasta 

qué punto loe miembros del grupo estan preparados ya que 

resulta importante determinar si existen o no actitudes 

afectivas. habilidades intelectuales o psicomotrices 

necesarias. A este momento es al que se le conoce como 

EVALUACION DIAGNOSTICA. 

Durante el avance del proceso educativo en el que 

se forma a los miembros del grupo en una determinada 

etapa, es indispensable reconocer el crecimiento de los 

alumnos ·cte manera particular o de cada uno de los 

equipos. A este momonto se le llama EVALUACION FORMATIVA 

y tiene como finalidad tomar decisiones respecto a la 

situaci6n que se presenta en el grupo. 

Por Ultimo la EVALUACION SUMARIA se realiza con el 

fin de reconocer el logro de los objetivos alcanzados 

una vez que ha concluido ya sea todo el proceso 

educativo o alguna de las etapas del crecimiento del 

grupo. 

Por lo tanto. para Evaluar el Proceso Educativo de 

los miembros del grupo que participen en la Propuesta de 

Comunicación Educativa en el Aula a Nivel Superior. cuyo 
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objetivo es brindar una Educacion Integral, se 

considerara a la Estartegia Diddctica y la Metodologia 

con el objetivo de permitir la Obtención, Analisis 

(Cualitativo y Cuantitativo) e Interpretación de los 

resultados obtenidos durante el proceso. 

En el cuadro 10 se concentran los aspectos que 

seran considerados para la Evaluación del 

Educativo de los miembros del grupo. 
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CUADRO 10 
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2.5. UN MODELO DE COMUNICACION EDUCATIVA EN EL AULA A 

NIVEL SUPERIOR 

A continuación aparece la propuesta "Un Modelo de 

Comunicación Educativa en el Aula a Nivel Superior. sus 

elementos y las relaciones que se establecen entre los 

mismos. 

El Modelo inicia con la teoría pedagógica EDUCACION 

INTEGRAL. (Eje 1) que ordena los principios de caracter 

diddctico obtenidos a partir de las teorias pedagógicas: 

Aprendizaje Grupal. Comunicación Participativa. Lenguaje 

Total o "Verbo-audio-visual" y la teoria de aprendizaje. 

Aprendizaje Significativo. (Eje 2). 

Cada uno de estos Principios Diddcticoe aparece 

acompaMado de las teorias pedagógicas y de aprendizaje 

de las cuales se obtuvieron. Estos Principios de 

CarActer Diddctico se ordenan en fonna ascendente dentro 

de cada una de las Etapas. 

Asi. la primera Etapa corresponde a la Integración 

(Area Afectiva) y se constituye por 6 Principios de 

Caracter Diddctico, que inician con el precepto del 

'.'Aprendizaje Activo", que· es precisamente el que marca 

la pauta en torno al trabajo educativo que habra de 

real izarse. 
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La siguiente Etapa es la de Asimilación quo esta 

constituida por 8 Principios de Caracter Didactico CArea 

Intelectua). luego la Etapa de Discusión cuenta con 5 

Principios de Caracter Diddctico (Area Intelectual). 

Por Ultimo la Etapa de Creación cuenta con 

solamente 4 Principios de Cardcter DidActico CArea 

Psicomotora), en la que habra de realizarse todo el 

aspecto practico del curso. 

El siguiente eje del Modelo es el que corresponde a 

la Evaluación. que se divide en Diagnóstica, Formativa y 

Swnativa, que de acuerdo a sus objetivos, se ubican en 

alguna de las Etapas del crecimiento del Grupo y de las 

unidades del contenido programAtico de la materia. 

El quinto eje es el que corresponde a los 

contenidos programAticoe de la materia "Géneros 

Periodisticos de Opinión I -Articulo y Editorial-", en 

donde a.parecen los contenidos y los objetivos de cada 

unidad, (Eje 6). Finalmente aparece los temas y la carga 

·horaria qua .se recomienda para cada unidad. 
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CAPITULO TERCERO 

APLICACION EXPERIMENTAL DE LA PROPUESTA DE COMUNICACION 

EDUCATIVA EN EL AULA 

Hasta este momento han sido revisadas las teorías 

pedagóg:(cas: Aprendizaje Grupal, Comunicación 

Participativa y Lenguaje Total y la Teoría del 

Aprendizaje Significativo. las cuales. ordenadas bajo 

los principios de la Educación Integral han dado origen 

a la "Propuesta de Comunicación Educativa en el Aula a 

Nivel Superior". ahora se hace n~cesario plantear la 

hipótes.is de trabajo con base en los objetivos de la 

presente investigación, misma que sera contrastada en la 

Fase Experimental. 

La investigación plantea brindar una Educación 

Integral a los miembros del "grupo experiment~l" a 

partir del desarrollo de las tres areas que conforman la 

Naturaleza Humana: Area Afectiva, 

Psicomotriz, dentro de la materia 

Géneros Periodisticos de OpiniOn 

Intelectual y 

teOrico-practica. 

-Articulo y 

Editorial-; que se imparte en el 60. semestre 

carrera de Periodismo y ComunicaciOn Colectiva. 

de la 
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3.1 HIPOTESIS DE TRABAJO 

Para la elaboraciOn de la HIPOTESIS concerniente a 

la presente investigación es necesario plantear algunas 

consideraciones: 

1. La propuesta de Comunicacion Educativa en el 

Aula a Nivel Superio1A esta compuesta por: 

A. LA UTILIZACION DE TEORIAS 

PedagOgicae. 

- Aprendizaje Grupal (A.G.) 

- Comunicación Participativa CC.P.) 

- Lenguaje Total (L.T,) 

De Aprendizaje. 

- Aprendizaje Significativo (A.S.) 

B. LAS TRES AREAS DE LA NATURALEZA HUMANA 

C. LAS CUATRO ETAPAS DEL CRECIMIENTO DEL GRUPO Y LOS 

OBJETIVOS GENERALES DE CADA UNA 

D. LOS CUATRO OBJETIVOS DE LAS UNIDADES DEL 

DE LA MATERIA 

E. LA PROPUESTA DE EVALUACION 

197 

PROGRAMA 



2. LAS RELACIONES QUE SE ESTABLECEN 

o.J Entre las teorias pedagogicas y de 

aprendizaje utilizadas (véase la pAgina 

155-156) : y. 

b) Entre todos los elementos que 

conforman la Propuesta A. B. C. D. y E 

3. LOS PRINCIPIOS DE EDUCACION INTEGRAL (E.I.) QUE 

ESTABLECEN LAS FORMAS EN QUE SE ESTABLECEN LAS 

RELACIONES ENTRE LOS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN 

La modelización formal queda: 

PllOl'IJJ:SIA OE {A +B+C+D+ E} 
COIUll!'.N:llll mirAllUA 

{ } DIELW RELACIONES 

A NIVEL SIJPERIOR { } PRINCIPIOS 

La HIPOTESIS se formula, entonces, de la siguiente 

manera: 

Si los alumnos participan en la. Propuesta "Un 

Modelo de Comunicación Educativa en el Aula a Nivel 

Superior entonces la EDUCACION de esos o.lwnnos es 
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INTEGRAL. 

3.2 PROCEDIMIENTO 

3.2.l. Sujetos 

La Parte Experimental de la Propuesta se 

realiz6 en un grupo de 60. semestre de la carrera de 

Periodismo y Comunicacion Colectiva. turno matutino. de 

la ENEP Acatlan. En la materia Géneros Periodisticos de 

Opinión I -Articulo y Editorial- .. Durante el periodo 90-

II. 

Algunas de las caracteristicas de los 33 miembros 

que participaron en la Parte Experimental son las 

siguientes: 

al NACIONALIDAD 

bl ~UGAR DE NACIMIENTO 

el EDAD 

dl PROMEDIO Ver anexo 1 

Estas caracteristicas tuvieron la finalidad de 

describir a las personas que conformaron el grupo. 

aunque es importante aclarar que no fue una variable de 

control·, sino que sólo fueron utili=adas a nivel 

descriptivo para conocer el universo con que se'trabajO. 

3.2.2. Situación Experimental 

La parte experimental estuvo constituida por 4 

etapas. Las cuales se desarrollaron en forma gradual 

dentro del proceso. Cada una contó con un objetivo de 
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investigación determinado, la primera. des.srrollar el 

6rea afectiva; la segunda, iniciar el dee~rrollo del 

area intelectual; la tercera. continuarlo y la cuarta, 

esta 6rea con el desarrollo del a rea consolidar 

psicomotriz. Es importante mencionar que en cada una 

de las sesiones se desarrollaron los tres niv~les del 

proCeso educativo: Afectivo. Intelectual y Psicomotriz. 

Sin embargo. se prestó mayor atención al desarrollo •:le 

alguna de estas areas de acuerdo al objetivo de la etdpa 

correspondiente. 

En cada una de las etapas se combino el objetivo de 

investigación con el objetivo de cada una. de la.s 

unidades del programa. de la materia (objetivos de 

aprendizaje). Las tres primeras eta.pas correspondieron 

al desa.rrol lo del aspecto teOrico de·l progra.ma de la 

materia. La Ultima etapa se ubicó en el nivel de la 

aplicación y correspondió al aspecto practico. en donde 

los miembros del grupo organizados en equipos elaboraron 

productos comunicativos con los contenid1:ismanejados en 

el drea teórica. 

A continuación se explican cada una de la.s etapas. 

PRIMERA ETAPA: INTEGRACION 

El objetivo fundamental que se buscó para cada una 

de las 5 sesiones ubicadas en esta etapa fue fomentar en 

el aula, en forma gradual, un o..mbiente propicio para el 

aprendizaje Intelectual y desa1·rol lo Psicomotriz, de los 
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miembros del grupo. 

Esta etapa se ubicó en el nivel de desarrollo del 

Area Afectiva y se entiende como el desarrollo de la 

capacidad de loa miembros del grupo en el Nivel de 

Organización. Interacción y Participación. 

SEGUNDA ETAPA: ASIMILACION 

Esta etapa estuvo compuesta por 5 sesiones y el 

objetivo fue que cada uno de los miembros del grupo 

desarrollara ou capacidad de pensamiento y razonamiento. 

Mismo que se entiende como la Posesión y Comp~ensión de 

los conocimientos. o sea de los contenidos del programa 

de la materia, corrrespondientes a la 2a. Unidad. La 

etapa de Asimilación se ubicó en el nivel de desarrollo 

del Area Intelectual. 

TERECERA ETAPA: DISCUSION 

Esta etapa estuvo compuesta por 4 sesiones y tuvo 

como objetivo, desarrollar el juicio de los miembros del 

grupo, en torno a los contenidos vistos hasta el 

momento. De esta fonna se pretendió que avazaran en 

forma gradual desde la Asimilación de los conocimientos 

en se proceso inicial hasta la comprensión de los 

mismos. en su empleo practico. 

La .etapa de Discusión formo parte del proceso de 

desarrollo del Area Intelectual. 
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CUARTA ETAPA: CREACION 

Esta Ultima etapa estuvo compuesta por 15 sesiones, 

mismas que representan el 50% de las clases del 
1 

semestre. El objetivo fundamental fue lograr el 

equilibrio en el desenvolvimiento de la capacidad de 

pensar~ realizar y crear de acuerdo a los objetivos y a 

los contenidos previamente establecidos, en ti.n ambiente 

propicio de participación y comunicación entre los 

miembros del grupo. 

Esta etapa resultó esencial dado que ahi se 

concentraron los tres niveles del proceso edUcativo, a 

través de la utilización del lenguaje de los medios de 

comunicación masiva -el lenguaje verboaudiovisual-. 

La etapa de Creación se ubicó en el nivel de 

desarrollo del Area Psicomotriz. 

Para el logro de las etapas anteriores se procedió 

de la siguiente manera: 

Para la organización de cada una de las 15 sesiones 

que constituyeron el aspecto teórico del curso. 

correspondientes a las primeras tres etapas -Integración 

Asimilación y Discusión-. se elaboraron CARTAS 

l. Cabe hacer la aclaraciOn que para la asesoria y 
corrección de material ~e;iodistico la profesora 
ofreció tiempo extra en la RedacciOn del periódico. 
los viernes de 11:30 a 12: 30 y los s6bados de 9:00 
A.M. a 11:30 A.M. 

202 



2 
DESCRIPTIVAS. que contenían los siguientes datos \se 

mencionan en orden de aparición): 

al Fecha del dia en que se llevó a cabo la Sesión 

b) No. de Sesión 

e) Objetivo de Clase 

dl Tema 

e) Subtema 

f) Tiempo propuesto para realizar cada una de las 

actividades 

g) Actividades a realizar para alcazar el objetivo 

h) Recúrsos Didacticoa 

i) Evaluación de la sesión 

j) Bibliografía utilizada 

En el cuadro 11 se contemplan las sesiones que 

corresponden a cada una de las etapas. mismas que 

conforman el aspecto teórico del curso. 

Una vez que los alumnos habían alcanzado loa 

niveles de desarrollo correspondientes a las tres 

primeras etapas, fue indispensable la aplicación de los 

conocimientos teóricos con el objetivo de demostrar el 

nivel de desarrollo alcanzado en cada una de las dreas; 

2. Las CARTAS DESCRIPTIVAS son documentos. en este caso 
elaborados por la Coordinadora de la Propuesta, en 
donde se indica con la mayor precision posible. las 
etapas bAsicas del proceso de una clase: a) 
PlaneaciOn. b) Realización y e) Evaluación. 
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CUADRO 11 

SES ION ETAPA 

1 
2 INTEGRACION <UER AHEiO 2> 
3 
4 
5 

& 
7 
B ASIMILACION <UER AHEiO 3> 
9 
18 

11 ' 
12 
13 DISCUSION 15 IUER AHEiO 4) 



Afectiva. Intelectual y Psicomotriz. Es decir, la 

aplicación del aprendi=aje en forma integral. 

Se dedicó la sesión 15 para la organización de las 

actividades que se realizarían desde ese momento hasta 
3 

que tenninara el semestre. 

Las actividades se enuncian a continuación: 

l. Organización de todos loe miembros del grupo en 

3 equipos: 

EQUIPO A 
EQUIPO B 
EQUIPO C 

a) Cada Equipo contaria con un numero no mayor a 

12 integrantes. 

b) La integración de equipos seria por afinidad 

En intereses 

Relaciones de compafterismo 

2. Presentación de la nueva din~mica de trabajo a 

través de un organigrama: Ver pagina siguiente. 

Cada Equipo 

a) Crearía y organizaría BU "Empresa de 

Comunicación". para el diseno de: 

3. La Sesión 15 fue indispensable para la organización 
del trabajo del aspecto practico del curso, puesto 
que no sólo se presento la nueva dinAmica de trabajo 
sino que se dió el espacio para aclarar cualquier 
duda, Asi como conocer los puntos de vista de los 
miembros del grupo en torno a la nueva dindmica de 
trabajo. Ver Carta Descriptiva Sesión 15. p. y 
"Reporte de Sesion", p. 
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ORGANIGRAMA 

DIRECTOR GENERAL 1 

1 
CONSEJO GENERAL 

CONSEJO CONSEJO 
DE DE 

RADIO TELEUISION 
3 4 

1 1 

GU!OH PROOUCCIOH IECHICA GUIOH PROOUCCIOH IECHICA 

1 1B 11 

PERSOMAS EHCARGAOAS 
1nornou y COOIDINUOU 

' 11 

CONSEJO 
DE 

PRENSA 
5 
1 

lllJAL UOU..TE 

OJ!eHo PROD0CCIOH !ECAICA 

12 13 14 

1 !OJOS loOS KJl"IJOS IU. uurn 
J IQUUO A 

'1 U TODOS 101 Kll"llOI 
• 11 

4 IQUUO 1 ' 14 DI i.os lQUUOS 
l IQUUO C .. 



I. PeriOdico Mural 

II. Periódico Volante 

III. Radio 

IV. Televisión 

b) Definiria su Politica Editorial 

Lineamientos de la Empresa 

PUblico al que ee dirige 

Intereses 

e) Elaboraría material periodietico de acuerdo a 

las características del Medio de Comunicación 

Editorial 

Articulos 

Caricaturas 

Otros -Notas informativas. Entrevistas, 

Reportajes-. 

d) LLevaria a cabo la producción final del medio de 

comunicación con los contenidos periodísticos 

respectivos. 

e) Organizaría la Presentación de sus diferentes 

Empresas de Comunicación, no solo ante los 

miembros del grupo. sino en un lugar publico 
4 

-Explanada y Pasillos del Edificio A 9-. para 

4. En este Edificio es donde se concentra la mayor 
parte de la población inscrita en la carrera de 
Periodismo y Comunicacion Colectiva. 
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que la comunidad universitaria en general, 

conociera y criticara el trabajo realizado por 

los miembros del grupo. 

f) Haria los tramites necesarios para solicitar el 

equipo adecuado. Grabadoras, Bocinas, Micrófonos 

Teleaula. Video, etc. 

h) Recurriria algUn mecanismo. para que se hiciera 

pllblico el trabajo, con el fin de invitar a la 

comunidad en general a conocer y criticar el 

trabajo realizado. 

La Profesora 

a) Tendria a su cargo la coordinación del Area 

Intelectua 1. 

b) Asesoraria todo lo relacionado al contenido del 

material periodistico, elaborado por los 

diferentes equipos. 

La Coordinadora 

a) Se encargaria cuando aei se lo solicitaran loe 

miembros del grupo, del Area Intelectual. es 

decir. de la asesoria del contenido del material 

periodístico. 

b) Centraria su atención en el Area Psicomotora. 

en lo 

asesorio. 
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radiofOnicos. televisivos. diseno de 

Periódicos Mural y Volante. 

c) Atenderia el Area Afectiva. observando la 

integración del grupo y de los diferentes 

equipos en su interior. 

d) Organizaria un calendario de actividades en 

donde se contemplara la entrega y presentación 

de los diferentes trabajos realizados por los 

Equipos A. By C. 

La organización de aspecto practico del curso 

dependió de la dinamica interna de cada uno de los 
5 

Equipos. 

3.2.3. Recursos Did6cticos 

Bajo la denominación de "Recursos Didacticos", se 

ubican todos aquellos medios que permiten la interacción 

entre la Estructura Cognoscitiva de los miembros del 

grupo y la información de los contenidos educativos. 

En la Propuesta "Un Modelo de Comunicación Educativa 

en el Aula a Nivel Superior". los Recursos Oid6cticos 

que se utiliz~ron fueron de diferentes clases; 

5. Cabe hacer la aclaración de que durante el aspecto 
. teórico del curso. se trabajó el desarrollo de las 
tres dreas de la naturaleza humana, lo que permitió 
un mejor desenvolvimiento afectivo, intelectual y 
psicomotriz. de los miembros del grupo en forma 
integral. 
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o) EXPOSICION ORAL o cargo de lo Profesora o de lo 

Coordinadora. en el salón de clase o en el 

taller de redacción. 

b) EXPOSICION A CARGO DE LA COORDINADORA o partir 

del diseno y utilización de 11Redes Conceptuales 
6 

u Organizadores Avanzados". 

Las Redes Conceptuales permitieron ordenar los 

contenidos ensenar en forma lógica y 

coherente. adecuada a la Estructura Cognoscitiva 

de los miembros del grupo .• 

Los pasos que se siguieron para la e·la.boración 

de los Redes Conceptuales. fueron los 

siguientes; 

lo. Se seleccionó la información. 

2o. Se hizo una lectura minuciosa del texto. 

3o. Se procedió a formar la Red Conceptual 

con los conceptos o categorías mas 

generales. es decir. con las ideas 

principales y secundarias del tema y de 

las relaciones que se establecian entre 

estas. 

4o. Presentación de la Red al grupo. 

6. Ver "Organizadores Anticipados o Previos" en 
Aprendizaje Significativo en este mismo trabajo, 
p.123-124 
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Es jmportante mencionar que el contenido de la 

Red permitió: 

Elaborar un cuestionario que seria 

aplicado al final de la clase o 

Servir de base para comparar el. 

contenido de los Productos Terminales 

para otorgar una puntuación. 

C) UTILIZACION DE PRODUCTOS COMUNICATIVOS 

ELABORADOS por el sistema Comunicativo Mexicano. 

l. 

2. 

Utilización de Material Impreso 

.. Fotocopias de algün material como libros. 

revistas, articules periodisticos. 

Diversos Periódicos de Circulación 

Nacional. 

Utilización de Matericil Audiovisual 

Programas producidos por la cadena radial 

mexjcana. 

Programafl 

mexicana. 

producidos por la televisión 

d) ELABORACION Y DISEllO DE MATERIAL DIDACTICO" POR 

PARTE DE LA COORDINADORA, congruente con la 

propuesta, bajo los principios de la Pedagogía 

del Lenguaje Total. 

Con el objetivo fundamental de promover la 

perceptividad. criticidad y creatividad de los 

miembros del grupo. 
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Para la producción de este material fue 

necesario considerar las caracterjeticas de los 

contenidos y del lenguaje del medio de 

comunicación en que se iba a trabajar. Ademas 

fue necesario seguir los siguientes pasos: 

lo. Se elaboró una Red Conceptual con el 

contenido del tema de clase. 

20. Se disef'lo una historia donde los 

personajes centrales fueran los 

conceptos. las ideas principales y las 

relaciones que se establecían entre 

ellos. 

3o. Se adaptó a un guión técnico de acuerdo 

al medio de comunicación. 

4o. En el caso de una producción radiofónica 

Se seleccionó la mUsica adecuada a la 

historia. 

Se buscó a los locutor~s. 

Se realizó la producción del programa 

raidiofónico. 

En el caso de una producción en acetatos 
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Se fotocopiaron en acetatos. 

Se seleccionó la mUsica adecuada a la 

historia. 



. Se realizo la producciOn radiofonica. 

La selecciOn de Recursos Oidacticos para cada una 

de las Etapas de IntegraciOn. ~similación, Discusión. 

que conformaron el aspecto teOrico del curso. se realízO 

con base en los objetivos de Aprendizaje. El materi~l 

utílizado. se describe a continuación. 

ETAPA DE INTEGRACION 

SESION 1 (Ver Anexo 6) 

Copias fotostAticas del tema "Aspectos 

fundamentales de los Géneros Periodisticos". 

Leffero. Marin. Manual de Periodismo. México. 
Ed. Grijalbo, 1986, pp. 40-41, 44-45 

1 juego por equipo. 

Red Conceptual. 

"Aspectos fundamentales de los Géneros 

Periodisticos". 

Cuestionario. 

SESION 2 No se utilizó ningUn Recurso Didactico por el 

objetivo de clase. 

SESION 3 

Principales Periódicos de circulación 

nacional: 

La Jornada. Novedades, La Prensa, El Sol 

de M~xico, Exc6lsior, El Nacional. El 
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SESION 4 

Financiero, Uno mas Uno, El Universal. El 

Economista. 

Exposición Oral de la Coordinadora. 

Narración de una historia llamada "La Isla". 

SESION 5 No se utilizó ningUn Recurso Diddctico por el 

objetivo de la clase. 

ETAPA DE ASIMILACION 

SESION 6 (Ver Anexo 7) 

Copias del guión radiofónico. 

1 juego por equipo. 

Producción Radiofónica. 

SESION. 7 No se utilizó ningün Recurso Diddctico por el 

objetivo de la clase. 

SESION 8 

Articules y Editoriales de los Periódicos de 

circulación nacional. (fdgina Editorial): 

La Jornada, El Nacional, Novedades. Excélsior 

El Universal, La Prensa. El Sol de México. El 

Financiero. El Economista, Uno mas Uno. 

SESION 9 (Ver Anexo 8) 

Guion técnico de la proyección de acetatos. 

1 juego por equipo. 
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Juego de Acetatos 

Red Conceptual "La Caricatura. Un Genero de 

Opinión". 

SESION 10 (Ver Anexo 9) 

Red Conceptual "Los Géneros de Opinión en los 

Medios Electrónicos". 

Matriz de Doble Entrada que permitió 

concentrar las caracteristicas de los Géneros 

Periodisticos 

Electrónicos. 

ETAPA DE DISCUSION 

SESION 11 (Ver Anexo 10) 

de Opinión en loe 

Material Periodistico: 

- Articulas. 

- Editorio.les. 

Red Conceptual 

Medios 

ºFunción Social de los Géneros Period1sticos 

de Opinión. 

SESION 12 (Ver Anexo 11) 

Copias de Material Periodistico: 

Editorial del ler número de la Revista 

"Mira" . 

Art!culos (un Juego para cada Equipo) 

Aproximaciones a la Prensa Mexicana. 

Miguel Angel Granados Chapa. 

Los Medios y la Antidemocracia. 
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SESION 13 

SESION 14 

Raymundo Riva Palacio. 

La Corrupta Relacion Prensa-Gobierno. 

Hafael Rodriguez Castafieda. 

Los Medios en el Discurso del Poder. 

Bertha Hernandez y Juan Antonio Banera. 

El Dia de la Prensa Buena. 

Gerardo Ochoa Sandy . 

. Red Conceptual "Politica Editorial". 

Periódicos de de circulaciOn nacional. 

Caracterización de Medios Electrónicos 

- Radio 

- Televisión 

Conferencia "Radio Red; Politica Editorial". 

Por Ma. Dolores Nieves Munoz. 

Redactora de No~iciae del programa 

"Monitor de la Manana+I, 
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3.3. CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA EN LA FASE 

EXPERIMENTAL. 

Para la Evaluación de la Propuesta "Un Modelo de 

Comunicacion Educativa en el Aula a nivel Superior. cuyo 

objetivo es fomentar una Educación Integral, fue 

necesario tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

l. El Modelo gg Comunicación Educativa !!.Il tl fil!!s 

se plantea como un proceso que involucra a la 

totalidad de la Persona. Por lo tanto, la 

Evaluación centrara su atención en el Proceso de 

Deaari-ollo de los Miembros del Grupo. de cada 

una de las areas de su naturaleza (6rea 

afectiva, intelectual y psicomotriz ): a través 

del desarrollo de las categorías que se ubican 

en cada una de ellas, durante el Proceso 

Educativo. Véase cuadro 12 en donde aparecen 

cada una de las categorías a deearrollar. 

2. El Modelo ~ Comunicación Educativa !!l. !Ll. ~ 

inscribe a la Evaluación dentro de un contexto 

global. Por lo tanto, la Evaluación ee llevara a 

cabo como un proceso permanente. sistematico, 

"objetivo" y oportuno, congruente con: 

Las Etapas que conforman el crecimiento del 

grupo y sus objetivos. 
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Los principios de cardcter didActico en que 

fueron traducidas la Teorias Pedagógicas y de 

Aprendizaje, utilizadas. 

Los Contenidos Program~ticos de la Materia. 

Los Objetivos de Aprendizaje. 

3. El Modelo ~ Comunicación Educativa .!it!l ~ Aula 

no ignora que existen variables extranas que 

determinan el proceso de desarrollo de los 

miembros del grupo. Por lo tanto. la Evaluación 

en su fase de Interpretación tomara en cuenta 

existen infinidad de factores involucrados. 

que no se pueden anticipar y consecuencias 

aprendizajes incidentales que se presentan en 

que 

de 

de 

ld 

din6mica educativa con el fin de determinar loa alcances 

y las principales deficiencias del modelo. 

Las· consideraciones anteriores permitieron 

visualizar a la Evaluación desde un Enfoque Integral. A 

continuación. se explica en qué consistió la metodologia 

de la Evaluacion de todo el Proceso Educativo. que 

contempla la obtencion (Cualitativa y Cuantitativa) el 

anAlisis y la interpretación de los resultados 

obtenidos. 

Se ubicaron los 3 momentos de la Evaluación -

Diagnóstica. Formativa y Swnativa-. dentro de cada una 

de las Etapas del Crecimiento del Grupo (Integración, 

Asimilación. Discusión y Creación) con el objetivo de 
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determinar la situación o el desarrollo de la Etapa. 

Cabe hacer la aclaración de que cada uno de los 

momentos de la Evaluación tuvo un propósito definido 

dentro de la Propuesta: 

La Evaluación Diagnostica se realizó no sólo al 

inicio del curso (primera Etapa -Integración), sino cada 

vez que se di6 paso a la siguiente Etapa. Con el 

objetivo de conocer la situación de los miembros del 

grupo. Es decir. conocer si existian las condiciones 

afectivas. intelectuales o psicomotrices necesarias para 

dar paso a la siguiente Etapa. 

Evaluación Fonnativa permitió conocer el 

desarrollo de los aspectos específicos de los objetivos 

de cada una de las Etapas, asi como de los Objetivos de 

Aprendizaje. Este conocimiento posibilitó la toma de 

decisiones. con el propósito de continuar con la 

Educación Integral de los miembros del grupo. Las 

decisiones dependieron de la situación que se presentó: 

por ejemplo. se avanzó a la siguiente etapa, se repasó 

algUn tema. se asignó alguna tarea especial a algün 

equipo o a algUn miembro del grupo en particular. Y, 

La Evaluación Sumaria permitió reunir y acumular 

los aspectos desarrollados durante las Etapas y 

finalmente al término del semestre. Esta EvaluaciOn 

adquiriO un caracter institucional. puesto que fue un 

elemento a través del cual se designó la forma para 

juzgar el aprendizaje de los miembros del grupo. es 
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decir, la Evaluación Sumaria reflejó la proporción de 

objetivos logrados en el semestre. 

Por lo tanto. 

a) Estos tres momentos de la Evaluación. arrojaron 

resultados 

cuantitativo. 

de caracter cualitativo 

Los resultados de caracter cualitativo 

obtuvieron con base en: 

y 

se 

l. Los Reportes~ Sesión. En donde se hizo una 

crónica de la clase. 

Contiene el objetivo. la participación de loa 

miembros del grupo, la situación en que se 

trabajó y el ambiente de la clase. 

Estos Reportes de Sesión. fueron elaborados 

por la coordinadora al término de cada clase. 

2. I.&1!. Comentarios Q..!! .1..2!!. Miembros Q.tl Grupo. 

Estos comentarios en ocasiones se realizaron 

por la via del dialogo personal. 

participación grupal o a través de un 

escrito. al inicio tanto del curso como de 

cada una de las Etapas, o si la situación del 

grupo lo ameritaba. 

3. ~ Agenda Q& Actividades. Es un breve 

reporte 

uno de 

de cuando y cómo se organizaron cada 

los Equipos (Aspecto Practico del 

curso), para llevar a cabo la elaboracion de 
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Estos 

BUS productos comunicativos en fonna 

integral. Esta Agenda de Actividades fue 

entrega.da a la Coordinadora el dia de la 

presentación de las Empresas de Comunicación. 

resultados de cara e ter Cualitativo 

permitieron conocer el desarrollo del proceso educativo 

de loe miembros del grupo. 

Los resultados de cardcter Cuantitativo se 

obtuvieron con base en los Productos Terminales de cada 

una de las sesiones. Estos Productos Terminales, fueron 

elaborados de manera individual o por equipo. segun el 

objetivo de la clase. 

Los resultados de caracter cuantitativo permitieron 

conocer el cumplimiento de los objetivos de Aprendizaje 

de las unidades que conforman el programa de la materia. 

bl Los resultados obtenidos (Cualitativos y 

Cuantitativos) se confrontaron con la Propuesta. con el 

Propósito de analizar el funcionamiento de la misma. 

Para tal fin. se realizara el andlieis por Etapas: 

Integración. Asimilación. Discusión y Creación. 

e) Finalmente se llevo a cabo la interpretación de 

los resultados y del an6.lisis. tomando en cuenta 

aquellos factores involucrados que de una u otra forma 

determinaron el resultado del Proceso Educativo. 
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CAPITULO CUARTO 

RESULTADOS 

4.1 CUALITATIVOS 

Los Resultados Cualitativos se ordenaron por 

Etapas: 

al Etapa de Integración. 

h) Etapa de Asimila.ción. 

el Etapa de D1scuei6n. 

d) Etapa de Creación. 

En cado. una de las Etapas se consideraron: 

a) Los Reportes de Sesión correspondientes a ce1da 

una de ellns. 

b) La Agenda de Actividades. elaborada por cada uno 

de los Equipos. y entregada en las fechas que a 

a continuación se presentan. (Etapa de 

Creación). 

JULIO 30 

AGOSTO 20 

SEPTIEMBRE 3 

SEPTIEMBRE 17 

el Los comentarios de los Miembros del Grupo 

Sesiones 2 y "Ultima". 
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4.2. CUANTITATIVOS 

A continuaciOn aparecen los Resultados 

Cuantitativos obtenidos en cada una de las Etapas. 

sesión por sesión. con los objetivos de Aprendizaje 

correspondientes. 

4.2.1. ETAPA DE INTEGRACION 

Sesión 1. 

Los miembros del grupo recordaran los 

caracteristicas de loe Géneros Periodisticos de 

Información pard diferenciarlos de los Géneros 

Periodísticos de Opinión a través de la discusión 

grupal. 

Los Productos Terminales de esta sesión fueron: 

a) La elaboraciOn de un escrito por Equipo, con las 

conclusiones a las que llegaron sobre los 

diferentes Géneros Periodísticos. 

b) Realización de un ejercicio de opición Unica que 

constó de 8 preguntas para contestarse de manera 

individual. 

Tanto al ejercicio individual como al grupal se les 

otorgó una puntuación sobre 10. 
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al El criterio para otorgar la puntuacion al 

escrito elaborado por Equipo fue que debia 

contener los siguientes elementos de manera 

general: 

l. La caracterización 

Informativos 

Nota Informativa. 

Entrevista. 

Reportaje. 

de los Géneros 

2. La caracterización de los Géneros de Opinión. 

Articulo. 

Editorial. 

3. La relación entre estos Géneros. 

Se revisó el contenido de los escritos y quedó de 

la siguiente manera la puntuación: 

Equipo Puntuación 

A B 

B B 

e B.5 

D 9 

E 10 

F e 

G B 

b) Los resultados del ejercicio aplicado de manera 

individual fueron los siguientes: 
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Sujeto PuntuaciOn 

10 

2 9 

3 

4 9 

5 

6 10 

7 

B 9.5 

9 10 

10 10 

11 10 

12 9.5 

13 9.5 

14 

15 9 

16 9.5 

17 8 

18 10 

19 

20 10 

21 9.5 

22 

23 9 

24 10 

25 9.5 

26 10 
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27 

28 

29 

30 

31 

32 

• INASISTENCIA. 

Sesión 2. 

9 

9 

9.5 

Los miembros del grupo redactaran un texto 

creativo con los contenidos de la sesión ancerior. 

en donde reordenen los conceptos sobre los Géneros 

Periodísticos Informativos y, los Géneros 

Periodísticos de Opinion. y desarrollen sus 

actitudes afectivas, intelectuales y psicomotrices. 

Los Productos Terminales elaborados en esta sesión 

fueron los siguientes: 

a) La redacción de un texto a manera de Nota 

Informativa, Cuento, Ensayo, Fabula, Narración, 

etc.,segün la preferencia del Equipo: en donde 

concrentaron lo apJ.'"endido la sesión anterior. 

bl Redacc6n de un comentario de manera individual 

sobre: 

Los contenidos de la clase. 

Forma de trabajo. 
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Los resultados fueron los siguientes: 

Equipo 

A Redacción de un Cuento. 

B Redacción de una F6bula. 

e Narración de un Evento Imagino.rio. 

D Crónica de la Clase. 

E Redacción de un Cuento. 

F Redacción de un Cuento. 

G Redacción de una Nota Informativa. 

A estos Productos Terminales no se considero 

conveniente otorgarles una puntuación puesto que se 

manejaron no solo los contenidos a nivel cognitivo, sino 

que se inició el proceso de desarrollo de.creatividad de 

los miembros del grupo. fomentando al mismo tiempo. el 

desenvolvimiento del Area Afectiva. es decir, de 

disposición, confianza y respeto. Lo que representó una 

Sesión de Participación. 

Es importante destacar que los Productos terminales 

que cada uno de los equipos elaboró, contiene un manejo 

adecuado de los contenidos teóricos. 

El Comentario Escrito fue un ejercicio que 

permitió a la coordinadora conocer el punto de vista de 

los miembros del grupo, sobre la forma de trabajo. 

Sesión 3 

Los miembros del grupo identificarAn los 
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elementos periodisticos. publicitarios y sociales 

que conforman a la prensa mexicana a tr~vés de la 

observación de diferentes periOdicos de circulaciOn 

nacional, para que aprecien a cada uno de los 

elementos del periOdico como partes de un todo. 

En esta sesión no se elaboro ningUn producto 

terminal. sin embargo. fue considerada como sesión de 

participación. por la dindmica de discusiOn grupal que 

se generó durante la actividad de identificación del 

perfil de diferentes periódicos de circulación nacional. 

Sesión 4 

Los miembros del grupo reconoceran la 

importancia del valor subjetivo. a través de una 

dinAmica grupal para evidenciar la existencia de 

diferentes interpretaciones de un mismo hecho. 

El Producto Terminal que se elaboró durante esta 

sesion fue: 

a) La redacción individual de una Crónica de la 

Clase. 

A estos Productos Tenn1nales no se les otorgó una 

puntuación puesto que se pretendió conocer el punto de 

vista de los miembros del grupo. sobre la actividad 

realizada. conocer cómo se habían sentido y cómo habían 

visto a sus compafteros. 
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Sesión 5 

EvaluaciOn sumativa de la la. Unidad. 

El Producto Terminal que se elaboro durante esta 

sesión fue: 

a) La construcción de un Cuadro 

elaborado de manera individual, 

Sinóptico, 

en donde 

concentraron todos los conceptos. definiciones y 

relaciones aprendidas hasta el momento. 

La puntuación que se otorgó a este eJepcicio fue 

sobre 10 y TODOS los miembros del grupo que elaboraron 

su Cuadro Sinóptico obtevieron el total de la 

puntuación. 

4.2.2. ETAPA DE ASIMILACION 

Sesión 6 

Los miembros del grupo conceptualizaran al 

Articulo y al Editorial a través de la audicion de 

un Programa Radiofónico y del trabajo grupal. 

El Producto Terminal que se elaboró durante esta 

sesion fue: 

a) La elaboración de un escrito sobre las 

conclusiones a las que llegó cada Equipo, sobre las 

caracteristicas del Articulo y del Editorial. 
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b) Red Conceptual elaborada de manera grupal. 

estas actividades no se les otorgó una 

puntuación, sino que la sesión fue considerada como de 

Participación. Los miembros del grupo que participaron 

en esta sesión fueron los siguientes: 

EQUIPO EQUIPO 2 

3 

2 5 

4 7 

6 11 

8 13 

9 15 

10 17 

12 19 

14 22 

16 23 

18 28 

20 29 

21 30 

25 31 

26 32 

27 

Sesión 7 

Los miembros del grupo redactaran un guión 

radiofónico para reafirmar la conceptualización del 
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Articulo y del Editorial y desarrollar las 

actitudes afectivas y habilidades psicomotrices. 

El Producto Terminal que se elaboró durante esta 

sesión fue: 

a) El diseno de un Guion Radiofónico con los 

contenidos sobre las caracteristicas del 

Articulo y del Editorial. 

Durante esta sesión se consideraron los 3 aspectos 

del Desarrollo Humano: 

a) Afectivo. 

b) Intelectual. 

e) Motriz. 

los cuales fueron traducidos en: 

a) Habilidad en la capacidad de organización y 

disposición para llevar a cabo la actividad. 

b) Manejo de Contenidos. 

e) Dramatización del trabajo elaborado. 

Los títulos de los Productos Tenninales fueron los 

siguientes: 

Equipo 

A Diseno de un Programa Informativo 

"Radio Actual". 

B Diseno de un capitulo de 'ta radionovela 

"En gustos se rompen G6neros'.' .. 
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C Diseno de un Programa de Concursos 

.. Adivine y Gane". 

D Diseno de una Narración sobre la pl6tica 

de los Géneros Periodisticos de Opinión: 

"Articulo y Editorial". 

E Diseno de un Programa de Concursos 

"Votorreo 11 .* 

F Diseno de.un capitulo de la Radionovela 

"Decisión Fatal". 

G Oise~o de un capitulo de la Radionovela 

"Dos Géneros en mi Destino". 

* ESTE TRABAJO FUE ENTREGADO UNA CLASE DESPUES. 

Sesión 8 

Los miembros del grupo analizarAn los 

elementos que confonnan · la P6gina Editorial de los 

diferentes periódicos de circulación nacional. a través 

de la· identif icaci6n y la discusión de estos elementos 

con el propósito de comprender la relación que guardan 

cada uno de ellos con la P4gina Editorial. 

El Producto Terminal que se elaboró durante esta 

se1111i6n fue: 

a) La Elaboro.ción de una "Carta al Director", en 

este caso, dirigido. a la profesora o a la 

coordinadora. 

Este ejercicio le permitió a la coordinadora. 

conocer la opinión de los miembros del grupo en cuanto 
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a las actividades realizadas desde que inició el 

semesere hasta este momento. 

A esta actividad no se otorgo una puntuación sino 

que fue considerada como Sesión de Participación. 

Sesión 9 

Los miembros del grupo identificaran a la 

Caricatura como Género de Opinión y reconoceran el 

valor de la imagen en la formación de juicios a 

través de la proyección de acetatos. del trabajo y 

la discusiOn grupal, por parte de la coo~dinadora. 

Durante esta 

tiempo. llevar a 

en el diseno de 

sesión no fue posible por falta de 

cabo la Ultim~ actividad que consistia 

un cartel por Equipo, en donde 

representaran en forma grAfica 

acontecimiento o personaje. Sin 

actividades realizadas durante 

considerada como de Participación. 

Sesión 10 

alguna situación. 

embargo. por las 

la sesión# fue 

Los miembr~s del 

Géneros Periodisticos 

grupo analizaran a los 

de Opinión en los Medios 

Electrónicos de Comunicación Masiva a través de la 

ideritificación y la discusión del contenido de 

programe.e radiofónicos. con el propOsito de 

determinar de qué manera se trabajan estos G~neros 

en los Medios Electr6nicos. 
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Los Productos Terrñinaies que se disertaron en esta 

sesion fueron los siguientes: 

a) El diseno de un cartel por Equipo en donde 

representaron en forma grAfica, 

situación, acontecimiento o personaje. 

alguna 

Esta actividad tuvo como objetivo conocer el 

desarrollo de los equipos en las 3 areas de la 

naturaleza humana: 

a) Afectiva. 

b) Intelectual. 

c) Motriz. 

las cuales fueron traducidas en: 

a) Habilidades 

Capacidad de Organización. 

Disposición y Comp1'"o~iso. 

Cumplimiento (Material para trabajar). 

bl Manejo de Contenidos. 

e) CoordinaciOn en la imagen. 

Calidad en la Presentación. 

Los titules de los carteles elaborados fueron los 

siguientes: 

EQUIPO 

A 

B 

e 
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TITULO 

"Autodestrucción humana via tecnologia". 

"Herencia Social: La ContAminaci6n 

Ambiental". 

"96.tiras de una Sociedad", 



D "Ante el ubral de la Modernidad". 

E 11El Mejor Partido del Mundial". 

F •1Un Mundial para un Mundo''. 

G º!tal ia 90" 

b) Una Matriz de Doble 

concentraron: 

Entrada en donde se 

l. Nombres de Programas de Opinión en la Radio. 

2. Caracteristicas. 

Esta sesión fue considerada como de Participación. 

4.2.3. ETAPA DE DISCUSIOll 

Esta Etapa estuvo conformada por las sesiones 11, 

12. 13 y 14. durante eota Etapa no se realizaron 

ProductoS Terminales, puesto que el objetivo 

fundamental , 

desarrollaran 

discusion y 

fue que los miembros del grupo 

su capacidad de juicio, a través de la 

el analisis en torno al tema de 

"Trascendencia y Función Social de los Géneros 

Periodisticos de Opinión". 

Sin embargo, cabe hacer la aclaración de que a 

partir de esta Etapa. la profesora del grupo, considero 

conveniente que los miembros del grupo comenzaran a 

escribir de manera individual Articulos Periodisticos en 

forma, para que se empezaran a detectar los principales 

problemas de cada uno. 
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Cabe hacer la aclaracion da que los Artículos que 

se redactaron durante esta Etapa no fueron conservados 

por la coordinadora. puesto que la profesora consideró 

conveniente que los miembros del grupo los tuvieran a la 

m~no para consultar cualquier duda que pudiera surgir. 

4.2.4. ETAPA DE CREACION 

Se presentan a continuación las caracteristicas 

cualitativas de los Productos Comunicativos elaborados 

durante la Etapa de Creación. 

Ju! io 30 

Equipo A Presentación del Periódico "Expresión". 

Formato: Tamano Carta 

No. de Paginas: 8 

Secciones: "Información Interna". 

"Para estar informados". 

"Entre Comunicadores". 

"Contacto Cultural". 

"Habitat Metropolitano". 

Lema: Comunicación abierta~~ intereses. 

Incluye: Directorio. 

2 Editoriales. 

Nota Informativa. 

Articules. 

Resena Literaria. 
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Crónica. 

Caricatura. 

Fotograf!a. 

Diagramado en Programa Ventura. 

Equipo B 

/' 
'__) 

Presentación del Programa Radiofónico "Corte Editorial". 

Estación: Radio Actual 

Lema: ~ Voz de il Generación Atómica. 

Programa: Corte Editorial. 

Duración: 30 minutos. 

Naturaleza: Programa Semanal de Opinión. 

Equipo C 

Presentación del Periódico Mural "Ideas en la Pared 11
• 

Material: Papel Ilustración 70 x 80 cms. 

Plumones de Colores. 

No. de Cuadros: 

Lema: Tu Expresión sin Limite. 

Incluye: Editorial 

Articules: Integridad Humana o Sexual? 

Cultua Subterranea. 

La Critica Literaria. 

Caricatura. 

Espacio para el lector "Exprésata". 

Logo de identificación. 
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Agosto 20 

Equipo A 

Presentación del Programa de Televisi6n1 

"Espacio Informativo". 

Formato: Beta 

Duración: 50 minutos 

Secciones: 11 Informaci6n Nacional e Internacional". 

"Expresión sin Limites". 

11 Contacto Cultural". 

"Deportes". 

ºCine, Radio y Televisión". 

"La Mujer Actua 1 1
'. 

Incluye: Nota Informativa. 

Editorializaci6n de Noticias. 

Articulos. 

Reportaje. 

Transmisión desde un Teatro de la Ciudad de 

México, en donde se hizo 

Entrevista a un C~mico Mexicano. 

Equipo B 

Presen~ación del Periódico Mural 

"Degeneración en Generación" 

Material: Cartulina "Album Negra" 

Marcadores Blancos 

Papelee de Color 
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No. de Cuadros: 4 

Incluye: Editorial 

Equipo C 

Articulo: "La Cultura de 1 Video". 

11En busca del Ser" 

Caricatura: "Una Reflexión Graf ica". 

Logo de Identificación en Dimensión 

Presentación del Programa Radiofónico: 

"Radio Grafias" 

Estación: XEDCO STEREO 10 

Programa: Radio Grafias. 

Duración: 30 minutos. 

Naturaleza: Programa Semanal de Opinión. 

Secciones: Lo innovador en la Radio 

En Televisión. 

Los Tres Tristes Estrenos Cinematogr6f icos. 

Lo relevante de la semana. 

Acontecimientos. 

México de Noche. 

Incluye: Articules. 

Comentarios. 

Reportaje. 

Transmisión en directo desde un Centro Nocturno 

Publicidad. 
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Septiembre 3 

Equipo A 

Presentación del Periódico Mural: 

"Yacatecutli" 

Material: Cartulina Gris. 

Tiras de papel brilloso. 

Plumones de Colores. 

Papel café y verde. 

No. de Cuadros: 12 

Incluye: Editorial. 

l\rticulos: "Buena Inciativa". 

"Backtage, una alternativa?". 

"Comunicación 

Cambiai:ite". 

po.ra un Mexico 

"Problemas de la Prensa en México". 

Equipo B 

Espacio para comentarios del lector. 

Logo de Identificación. 

Presentación del Programa de Televisión: 

"Visión Joven". 

Lema: Yn Programa hecho .QQ!:. j6nenes y Q.9.!:A ióvenes 

Formato: VHS 

Duración: 30 minutos. 

Tema: Función Social de la MOsica. 
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Incluye: Material Periodistico. 

Equipo C 

Mesa Redonda. 

Entrevistas. 

C~psulas Musicales. 

Pub! icido.d. 

Presentación del Periódico "Experimental". 

Formato: Tamano Carta. 

No. de Paginas: 6 

Lema: Proyecto Legible 

Secciones: Esta sucediendo ... 

De diablea. dioses y otras cosas •.. 

Naufragio de Franquezas ... 

Anecdotario ... 

. . . deliriums. 

Polvo de ~oesia ... 

Incluye: Material Periodístico. 

Articulo. 

Editorial. 

Caricatura. 

Fotograflo.. 

Material Literario. 

Directorio. 

Redacción de Textos en Computadora. 
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Septiembre 17 

Equipo A 

Presentación del Programa Radiofónico: 

"Ondas en el Cuadrante". 

Estación: XEPA Radio Pasillo. 

Programa: Ondas en el Cuadrante. 

Lema: ~ Revista Radiofónica ~ especialmente para .ti 

Duración: 30 minutos. 

Naturaleza:. Programa de Opinión. 

Tema: La Mujer en la Sociedad Contempor6nea. 

Incluye: Material Periodistico. 

Equipo B 

Articulas. 

Entrevistas. 

Capsulas Musicales. 

Frases Célebres. 

Publicidad. 

Presentación del Periódico "Espacio··. 

Formato: Tam;aho Carta. 

No. de PAginas: 7 

Naturaleza: Semanario de Opinión. 

Incluye: Material Periodistico. 

Articulos. 

Editorial. 

Caricatura. 
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Equipo C 

Reflexiones. 

Poesia. 

Cuento. 

Directorio. 

Presentación del Programa de Televisión: 

"Nuestra Manera .. -. 

Formato: Beta. 

Duración: 45 minutos. 

Lema: Yn Programa sólo rn Jovenes. 

Tema: Las fiestas eeptembrinaa. 

Incluye: Material Periodistico. 

Articuloe. 

TransmisiOn en directo. 

Publicidad. 

244 



CAPITULO QUINTO 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

El analisis se realizar~ con base en loe resultados 

cualitativos y cuantitativos de las Etapas que conforman 

el crecimiento del grupo: Integración. 

Discusión y Creación. 

Asimilación. 

Para llevar a cabo el anAlisis por Etapas se 

retomar·an los siguientes elementos: 

A) Los Principios de Caracter Did6ctico en 

traducidas las Teorias Pedagógicas y de 

utilizadas. 

B) Los Objetivos de cada una de las Etapas. 

que fueron 

Aprendizaje 

C) Los Contenidos Programaticos de las unidades. 

D> Los Objetivos de Aprendizaje de cada una de las 

sesiones. 

E) Los Momentos de la Evaluación. 

5.l. ANALISIS DE LA ETAPA DE INTEGRACION. 

La Etapa de Integración tuvo como objetivo que la 

coordinadora fomentara en el aula. en forma gradual. un 

ambiente propicio para el aprendizaje intelectual y el 

desarrollo afectivo y psicomotriz de los miembros del 
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grupo. 

Durante esta Etapa, que estuvo constituida por 5 

sesiones, se prestó mayor atención a trabajar y 

fortalecer en el grupo el Area Afectiva, para lo cual 

fue indispensable retomar los fundamentos de las teorias 

pedagógicas 

Participativa: 

Aprendizaje Grupa 1 y Comunicación 

a) Se utilizaron técnicas grupales para lograr la 

interacción de loa diferentes equipos. 

b) Se realizaron actividades encaminadas a destacar 

la importancia de la interacción de los miebros 

del grupo. 

el Se trabajó 

responsabilidad. 

creatividad. 

bajo los 

compromiso, 

principios 

conciencia 

de 

y 

d) Se promovió la comunicación y la participación 

entre los miembros del grupo. 

La Etapa de Integración correspondió a la primera 

unidad del programa de la materia: "Definir los Géneros 

de Opinión y diferenciarlos de los Géneros de 

Información", y cada una de las sesiones que conformaron 

esta Etapa. contó con un objetivo de aprendiZaje 

especifico, 

Los objetivos de aprendizaje se disenaron de tal 

forma que los miembros del grupo recordaran y afianzaran 

a partir del trabajo grupal y de la comunicación 

participativd, los contenidos sobre loa Géneros 
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Periodisticos Informativos. 

Este conocimiento previo representó la base para 

facilitar la adquisición de la nueva información que 

estuvo representada por el conocimiento sobre los 

Géneros Periodisticos de Opinión CEtapa siguiente). 

Durante esta Etapa se conformaron 7 Equipos que se 

constituyeron con diferente nümero de integrantes. En 

la mayoria de los casos la conformación de los equipos 

fue por decisiOn de los miembros del grupo. 

prevaleciendo el vinculo amistoso como el principal 

factor de organizaciOn. 

Fara facilitar la organización de los diferentes 

equipos. la coordinadora los denomino al azar. Equipo A. 

B, c. D, E, F y G, los cuales quedaron conformados de la 

siguiente manera: 

EQUIPO No. DE INTEGRANTES MIEMBROS DEL GRUPO 

A 6 Sujeto 4.12.21.26. 31. 

32. 

B 5 14,16,18.20.27. 

e 3 7, 13. 30. 

D 4 2,17,22.24. 

E 1.6.8.9.10. 25. 

F 19.28. 

G 6 3. 5, 11, 15, 23, 29 

Estos Equipos se mantuvieron organizados durante la 

primera mitad del semestre en que se abordo el aspecto 
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teorico del curso. 

Durante esta Etapa los Equipos B. C. D. E y G 

manifestaron desde un principio la mejor disposiciOn 

hacia el trabajo en equipo. La relación que se 

estableció entre los miembros de estos equipos fue de 

confianza.respeto. diAlogo. interacciOn y aportación de 

ideas. con 1 o cua 1 se expresó 1 a capacidad de 

interrelación en la actuaciOn social. es decir. la 

socialización. 

Cabe hacer la aclaración que el Equipo A que estuvo 

conformado por 6 sujetos. se constituyó en su mayoria 

por elemen~Os que no tenian ningün arraigo a algUn grupo 

de amigos en especial. La caracteristica fundamental que 

identificó a estos miembros de equipo, durante esta 

Etapa, fue su indiferencia al trabajo grupal, y a pesar 

de que realizaron todas las actividades que propuso la 

coordinadora en cada una de las sesiones, se observaron 

actitudes de indiferencia y obligación. 

En el caso del Equipo F conform~do Unicamente por 2 

sujetos, la situación no fue la misma pues el nexo 

fundamental fue una relación afectiva. pero con 

problemas de organización para realizar los trabajos, 

falta de disciplina y flojera. lo que se hizo evidente 

no sólo en sus actitudes sino en la calidad de los 

trabajos entregados. 

Esta Etapa de Integración se ubicó fundamentalmente 

dentro de la EvaluaciOn Diagnostica y Formativa, las 
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actividades que fueron realizadas durante esta Etapa 

permitieron conocer la situacion Afectiva. Intelectual y 

Psicomotriz de los miembros del grupo, con lo que se 

observó lo siguiente: 

EQUIPO 

A 

B 

c 

D 

E 

G 
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OBSERVACIONE~ 

Escepticismo hacia el trabajo grupal y 

tendencia al trabajo individual en los 

casos de los sujetos 4 y 26. 

Poco interés hacia el trabajo grupal 

en los casos de los sujetos 12. 21. 31 

y 32. 

En todos estos Equipo se hizo evidente 

el reconcimiento de las ventajas del 

Aprendizaje Grupal. El Cuadro 13 

muestra la concepción que la mayoría 

de estos Equipos tuvo entorno al 

traba Jo grupal. Cabe hacer la 

aclaración de que fue contru1do 

utilizando las propias palabras de los 

miembros del grupo recogidas de sus 

comentarios (sesiones 2 y 4). 
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F Falta de conocimiento para trabajar 

bajo los principios del Aprendizaje 

Grupal. 

La realización de las activid~des en esta Etapa 

permitieron que los miembros del grupo recordaran los 

contenidos manejados en anteriores semestres (sesiones 

l. 3 y 5); y. cuando as1 fue necesario se aclararon 

algunas dudas sobre estos mismo contenidos. 

Cabe senalar que ünicamente en esta Etapa (dentro 

del aspecto teórico) se otorgó una puntuación sobre 10 a 

algunoo de los ejercicios de caracter intelectual 1 

realizados tanto al principio de la Etapa (sesión 1) 

como al final de la misma (sesión 5)# con el propósito 

de hacer evidente. dentro dol grupo. que las actividades 

realizadas por Equipo pennitian un mejor desarrollo de 

. capacidades. 

De igual forma la realización de las actividades 

(sesiones 2 y 4). fomentaron la creatividad y la 

autoexpresión de los miembros del grupo. 

Con lo dicho anteriormente se puede afirmar que el 

conocimiento sobre el· desarrollo de la Etapa de 

Integración permite identificar la estrecha vinculación 

entre loa Principios de Caracter Didáctico (cuyo 

principal fundamento son el Aprendizaje Grupal y la 
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Comunicación Participativa) que fueron combinados con el 

objetivo particular de la unidad y con el objetivo de la 

Etapa para ser traducidos en objetivos de Aprendizaje, 

Por lo cual, se considera que la Etapa de 

Integración -Desarrollo del Area Afectiva- fue el punto 

de partida que permitió sentar las bases del Desarrollo 

Integral de los miembros del grupo. 

5.2. ANALISIS DE LA ETAPA DE ASIMILACION. 

La Etapa de Asimilación tuvo como objetivo que los 

miembros 

pensamiento 

constituida 

del grupo desarrollaran su capacidad de 

y razonamiento. Durante esta Etapa. 

por 5 sesiones. se prestó mayor atención a 

trabajar el crecimiento del Area Intelectual; 

a) Se prosiguió con la dinamica del trabajo grupal. 

b) Se organizaron los contenidos de la unidad en 

forma lógica y coherente. 

e) Se seleccionaron las Estrategias adecuadas para 

presentar loe contenidos a los miembros del 

grupo. 

d) Se diseno una 

partir de los 

Estrategia que fue ordenada a 

principios de continuidad, 

secuencia e integaci6n. 

e) Se utilizó al Lenguaje Verboaudiovisual como eje 

de Aprendizaje. 

La Etapa de Asimilación correspondió a la seguna 

unidad del programa de la materia: 11 Distinguir los 
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diversos Géneros de Opinión". 

Para abordar esta unidad. fue indispensable que 

previamente se hubieran recordado los contenidos 

anteriores sobre los Géneros Periodiaticos Informativos 

(actividad realizada durante la Etapa de Integracion>. 

puesto que segUn la teoría de Aprendizaje que fundamentó 

esta Etapa -Aprendizaje Significativo-, es indispensable 

aprovechar los conocimientos previos de los miembros del 

grupo. 

En esta Etapa resultó esencial la actividad de 

repaso. ya que todos los conocimientos previos sobre los 

Géneros Periodísticos Informativos. constituyen "la 

materia prima" de los Géneros Periodísticos de Opinión. 

porque representan el "qué" de lo que se va a opinar. 

Cada una de las. sesiones de la Etapa de Asimilacion 

contó con objetivos especificos de Aprendizaje. los 

cuales fueron disenados de tal forma que contemplaron la 

realización de actividades que permitieran a los 

miembros del grupo. conceptualizar a los diferentes 

Géneros de Op1niOn correspondientes a este semestre 

(Articulo. Editorial. Caricatura y Cartas al Director). 

En la Etapa de Asimilación. la coordinadora centró 

su atención en la preparación para la presentación del 

nuevo conocimiento con el propósito de fomentar el 

Aprendizaje Significativo en los miembros· del grupo. 

El nuevo conocimiento representado por la 

caracterización de los Géneros Periodísticos de Opinión 

exigiO la planeaciOn y el diseno de estrategias 
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didacticas adecuadas no sólo al contenido sino a la 

realidad en que se encuentran inmersos los miembros del 

grupo. es decir. se combinaron los contenidos 

programaticos de la unidad con el Lenguaje de los Medios 

de Comunicaci6n Masiva (Lenguaje Verboaudiovisual). 

La Estrategia General de esta Etapa se puede 

resumir de la siguiente manera: 

l. Selección y Preparación de Material. 

2. Elaboración de Redes Conceptuales. 

3. Adaptación de los Contenidos a algun Medio de 

Comunicación. 

4. Producción. 

5. Presentación al Grupo. 

6. Discusión y Analisis en el Grupo. 

7. Reproducción y Adaptación por Equipo de los 

Contenidos. 

8. Presentación Grupal. 

9. Discusión. 

10. Conclusión. 

Ahora se considera conveniente hacer el andlisis en 

torno a las particularidades que se presentaron en cada 

una de las sesiones de esta Etapa, por el objetivo de 

Aprendizaje y por la din6mica que se generó al interior 

de cada uno de los Equipos. 

Las sesiones 6, 7. e. 9 y 10, correspondieron a la 

Etapa de Asimilación. 

El objetivo especifico de la sesión 6, contempló la 
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realización de actividades encaminadas a conceptualizar 

a los Géneros Periodieticos de Opinión. para lo cual se 

disen6 un Programa Radiofónico en un género policiaco en 

donde los personajes principales fueron el Articulo y el 

Editorial. 

Esta forma de expresar los contenidos resultó muy 

novedosa para los miembros del grupo. quienes en la 

participación oral manifestaron su sorpresa y agrado por 

esta forma diferente de abordar los contenidos. 

Es importante mencionar que para cubrir el objetivo 

de la sesión y no centrar exclusivamente la discusión en 

cuanto a la forma. sino también en cuanto al contenido 

(elementos ecenciales de la Etapa}. se continuó con las 

actividades de anAlisis y discusión grupal. Para lo 

cual. fue necesario que cada uno de los 7 equipos 

contara Cvn material de trabajo. es decir. con el guion 

radiofon1co del programa. 

Para llevar a cabo la actividad se organizó al 

grupo en dos Equipos. La mayoria de los miembros del 

grupo mostró la mejor disposición para obtener las 

caracteristicas del Articulo y del Editorial; sin 

embargo. se hizo evidente que para realizar esta 

actividad fue excesivo el nUmero de integrantes de cada 

uno de los Equipos y que la organizaciOn para el trabajo 

fue mas dificil. concentr4ndose éste en unos cuantos. 

En la sesión 6 loa sujetos 4. 26. 31 y 32 mostraron 

cierto individualismo al realizar la actividad. Aunque 
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cabe hacer la aclaración de que los sujetos 4 y 32 

conforme se desarrolló el trabajo, se fueron integrando 

a la actividad. 

El trabajo que se desarrolló durante la sesión 7 

demostro que los diferentes Equipos habían alcanzado un 

grado de madurez que se manifestó en los siguientes 

aspectos: 

a) La disposición y organización para la 

realización del trabajo. 

b) En el manejo de contenidos, y. 

c) En sus habilidades peicomotrices para crear una 

historia a partir del manejo de contenidos, 

adaptarla al guion radiofónico y dramatizarlo. 

Ya que una vez que se explicó la actividad a. 

realizar, los diferentes Equipos. comenzaron por 

. organiz~rse para discutir la forma que tomaría su 

programa radiofónico. con lo cual demostraron su madurez 

como Equipo; cada uno de los miembros proponia, apoyaba 

o refutaba alguna de las ideas, ademas, para recordar 

los contenidos se apoyaron en l~s apuntes de la clase 

pasada y en el guión radiofónico. 

En esta actividad Ja actitud del Equipo A, combi6, 

a excepción del sujeto 26, quien llegó alagunos minutos 

después de haber comenzado la actividad y se mantuvo al 

margen hasta el final sólo observando, mientras el resto 

del equipo se mostro interesado y trabajando como 

Equipo. 

En el caso del Equipo F sólo al principio el sujeto 
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19 mostró cierta "flojera", sin embargo, la coordinadora 

logro que se integrara a la actividad. 

El Equipo E por causas de fuerza mayor no estuvo 

presente, sin embargo. explicaron prev1amente a la 

coordinadora sus motivos, con lo cual demostraron el 

ambiente de confianza que se habia desarrollado en el 

grupo. 

Para terminar la sesión del dia. cada uno de los 

Equipos (con gran entusiasmo) dramatizó el contenido del 

guión radiofónico pues hicieron uso de juego de voces, 

actuación y efectos. 

Los resultados de esta sesión fueron: 

Organización. 

Adecuado manejo de contenidos. 

Relación de la nueva información con la anterior. 

Manifestación de los intereses de los miembros 

del grupo. 

Equilibrio entre los contenidos y la adaptación a 

una historia. 

Autoexpresión. 

Otro factor importante fue la actitud manifestada 

por el Equipo A, y principalmente por el sujeto 26. 

durante la primera etapa y parte de la segunda. Por lo 

que la coordinadora explicó a los diferentes Equipos el 

funda.mento teórico-pedagógico en que se inscribian las 

actividades. los contenidos y la forma de trabajo 
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realizado. y la relación entre el aspecto teorico y el 

aspecto practico. que consistia en la creación de 

"Empresas de Comunicación", en la Etapa de Creación. 

Los miembros del grupo manifestaron su interés a 

trav6s de comentarios en torno al rumbo del curso. El 

sujeto 26 observó detenidamente el cuadro de la 

propuesta y escucho con atención la explicacion. No hizo 

ninglln comentario. El sujeto 4 en cambio. se entusiasmó 

y dijo estar de acuerdo. 

Con esta acción. la coordinadora intentó 

involucrar al sujeto 26. fundamentalmente. a la 

dinamica del grupo~ Sin embargo. esto solo fue posible 

hasta la realización de las actividades de la Etapa de 

Creación. 

La sesión 8 continuo con la dinamica grupal; el 

objetivo de aprendizaje, exigió la utilización de 

material didactico de diferente naturaleza. Ahora el 

objetivo. pretendió unicar el contenido teórico ~entro 

de un contexto: La Pdgina Editorial, en diferentes 

periódicos de circulación nacional. 

Esta actividad no resulto novedosa puesto que ya en 

ocasiones anteriores la habían realizado no Unicamente 

dentro de la materia (sesión 3) sino en otras clases. Se 

trató de analizar en la pr~ctica periodistica los 

contenidos vistos en la teoría. 

A pesar de lo anterior. la din6mica del grupo 

manifestada anteriormente continuó. incluyendo a los 
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Equipos A y F. 

El ejercicio final de la clase, que al mismo tiempo 

representó una Evaluación Diagnóstica, consistió en la 

redacción de una "Carta al Director". en donde los 

miembros del grupo, manifestaron aspectos d~ naturaleza 

afectiva. intelectual y· paicomotriz en torno a la 

din6.mica grupal. 

El contenido de las "Cartas al Director" se resume 

en el cuadro 14 en donde las opiniones se ordenan de 

acuerdo a lo que se detectó en cada una de las areas de 

la Naturaleza Humana. 

El contenido y las actividades de la sesión 9 

causaron gran interés en los miembros del grupo, puesto 

que se abordo "La Caricatura". un terna poco tratado en 

las clases de Géneros Periodisticos de Opinion. 

Nuevamente en esta sesión se utilizó el lenguaje 

verboaudiovisual. el andlisis y la discusión grupal como 

eje de aprendizaje de los miembros del grupo. 

El apoyo que brindaron los miembros del grupo en 

esta sesión fue fundamental para cubrir el obj~tivo, 

puesto que realizaron actividades tales como tapizar 

ventanas, llevar el equipo técnico al salen de clase y 

colocar todo en orden. Pero. adem&s; hicieron frente 

como Grupo, al problema que se presentó por la falta de 

condiciones adecuadas del salón. 

Cuando todo habia quédado resuelto ae dispusieron a 

trabajar los contenidos de la clase. Al término de ésta 
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entregaron el equipo solicitado. 

La sesión 9 represento una sesión de participación 

en la que la mayoría de los miembros del grupo, 

aportaron elementos valiosos para la organización de la 

clase. 

Sin embargo, el contenido extenso de la clase y el 

problema suscitado originaron la falta de tiempo para 

realizdr la Ultima actividad. misma que se 

pendiente para la siguiente sesión. 

quedo 

En la sesión 10 fue indispensable que cada Equipo 

cumpliera con el material y la investigación sobre los 

Géneros Periodisticoe de Opinión en los Medios 

ElectrOnicos. para realizar las actividades del dia. 

El material fue: 

a) Revistas. Tijeras, Papel y Pegamento. 

bl ·Matriz de Doble Entrada "Los Géneros 

Periodisticos de Opinión en los Medios Electronicos". 

El objetivo de la primera actividad fue continuar 

el desarrollo de las &reas afectiva. intelectual y 

psicomotriz de cada uno de los Equipos. a través de la 

expresiOn de una situación. acontenimiento o personales 

en forma grafica. Lo cual fue traducido en 

a) ACTITUDES 
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Capacidad de Organización. 

Disposición y Compron11so. 

Cumplimiento 

trabajar). 

(Material para 



bl MANEJO DE CONTENIDOS. 

e) HABILIDADES 

OBSERVACIONES, 

Coordinación en la imagen. 

Calidad enla Presentación. 

Todos los Equipos contaron con el mate ira 

necesario 

situación. 

para representar en forma gr&fica una 

La actividad resultó muy interesante para todos 

loa Equipos . 

. Para la organización. primero propusieron algunos 

temas. revisaron las im6genes de las revistas. 

seleccionaron el tema y trabajaron en la formación final 

de la. imagen. 

Nuevamente en esta actividad, todos los miembros 

del grupo participaron, interactuaron y compartieron 

ideas y material. A excepción del sujeto 26. quien sólo 

observó la actividad realizada en su Equipo. 

La segunda actividad que consistió en la 

presentación y an4.lisis de las caracteristicas de los 

Géneros Period1sticos de Opinion en los Medios 

Electrónicos. implicaba una dinAmica grupal diferente. 

en cuanto a la organización, si se toma en cuenta que 

previamente se realizó una actividad eminentemente 

psicomotriz. 

Es por ello que al principio se percibió cierto 
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desorden en la realización de las actividades. pero 

cuando todos los Equipos presentaron sus resultados de 

investigación. la actividad de anal is is pareció 

encauzarse hacia el objetivo. 

Durante la discusión que se desató en torno al 

tema, los sujetos 4, 6, e. 10, 15, 16, 17, 18, 20, 22. 

23. 24, 26. 27. y 30 manifestaron su especial interés 

hacia el tema al externar sus dudas. aportaciones y 

ejemplos concretos. 

Con la actividad que realizaron de tarea. 

consistente en el comentario escrito sobre los Géneros 

Poriodisti~os de 0Pini6n en los Medios Electr6nicos. se 

pudo observar lo siguiente: 

l. La investigación realizada por cada Equipo fue 

la base para desarrollar el aprendizaje de los 

miembros del grupo. 

2. El conocimiento de la profesora fue 

indispensable para canalizar y orientar el 

desarrollo de los miembros del grup6. 

3. ~a discusión y el an6lisis grupal fueron medio y 

fuente para que los miembros del grupo se 

formaran un 

Periodisticos 

Electrónicos. 

criterio sobre 

de OpiniOn en 

los 

los 

Géneros 

Medios 

Cabe apuntar que en el comentario escrito, el 

sujeto 26. expresó su agrado por la din6mica generada en 

torno al tema maneionado, sus palabras fueron la 
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siguientes: 

" ... Aprender es una labor dificil. Sin embargo, el 

conocimiento se adquiere de mil formas. Por medio de la 

lectura. del cine. del teatro. de la radio y a pesar de 

todo de la televisión, por mencionar algunos caminoe de 

conocer la 'realidad'. 

Pero considero que una de la maneras mAs ricas de 

obtener sabiduria. se lleva a cabo mediante el lenguaje 

oral. Inmersos en la profundidad de la plAtica, es 

posible establecer dudas, proporcionar opiniones, sobre 

lae cuales crear polémica. Asi se logran aciertos, se 

cae en err~res y escarvamos en algUn tema. 

La clase pasada me gustó por eso. los que aprecian 

el placer de hablar expusieron sus dudas, proporcionaron 

sus puntos de vista y todos cometimos errores, pero de 

las fallas también se aprende •.. " 

Los resultados de esta Etapa permitieron reconocer 

que el grupo en la Asimilación de conocimientos mostró 

la solidez en cuanto al Area Afectiva y el desarrollo 

alcanzado en el Area Intelectual. 

Lo cual se hizo posible debido a que se 

contemplaron los 8 Principios de Caracter Did6ctico, el 

Objetivo de la Etapa y de la Unidad para el diseno de 

los 5 Objetivos de Aprendizaje de esta Etapa y para la 

ordenación de loa miamos. 

5.3. ANALISIS DE LA ETAPA DE DISCUSION. 
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La Etapa de Discusión tuvo como objetivo que los 

miembros del grupo desarrollaran su capacidad de juicio. 

Durante esta Etapa que estuvo constituida por 4 sesiones 

se continuó con el desarrollo alcanzado en el Area 

Intelectual 1 

a) Se prosiguió con la dindmica del trabajo grupal. 

bl Se utilizaron técnicos que permitieron 

desarrollar el juicio de los miembros del grupo. 

c) Se fomentó la discusión como parte esencial del 

aprendizaje. 

d) Se destacó la importancia de reconoCer en el 

grupo la fuerza que permitió concretar los 

esfuerzos y la reflexión sobre las metas y los 

objetivos de clase y del procedimiento en 

general. 

La Etapa de Discusión correspondió a la tercera 

unidad del programa de la materia, "Explicar la 

trascendencia de las secciones editoriales en diversos 

medios de comunicaci6n". y formo parte del objetivo de 

la Etapa de Asimilación, CONTINUAR con el desarrollo y 

el crecimiento del Area Inte·lectual. 

Para llevar a cabo esta Etapa fue indispensable: 

l. La maduración de la concepción de los miembros 

del grupo como Grupo de Aprendizaje. 

2. La clara conceptualización de los Géneros 

Per1odisticos de Opinión en los Medios de 
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Comunicación Masiva. 

3. El reconocimiento al lenguaje verboaudiovisual. 

la discusión grupal y el anAlisis como eje de 

aprendizaje. 

4. La utilización de Material Periodistico adecuado 

para formar un criterio en loe miembros del 

grupo sobre la relación entre el Sistema 

Politico Mexicano y el Sistema Comunicativo. 

5. Las experiencias de los miembros del grupo como 

fuente de Aprendizaje. 

Lo anterior permitió un desenvolvimiento en la 

capacidad de juicio de los miembros del grupo. quienes 

desarrollaron el tema: "Trascendencia de los Géneros 

Periodisticos de Opinión". a partir del conocimiento 

sobre la Función Social y la Política Editorial de laa 

Empresas de Comunicación dentro de un Contexto Social. 

Desarrollar la Etapa de Discusión a partir de los 5 

Principios de Car6cter DidActico en combinación con el 

Objetivo de la Etapa y de los Contenidos de la Unidad 

correspondiente fue un paso importante; y. fundamental 

en la formación integral de los miembros del grupo. ya 

que fue posible realizar actividades de an6lisie y 

discusión dentro del contexto de un grupo integrado. 

Durante esta Etapa la profe~ora consideró 

conveniente que los miembros del grupo comenzaran a 

escribir Articules de manera individual para d$tectar 

los principales errores en la redaccion de este Genero. 

266 



Para lo cual se contemplo un espacio en cada sesión que 

fue aprovechado por los miembros del grupo para escuchar 

las correcc~ones sobre los trabajos entregados. 

Cabe hacer la aclaración de que esta actividad no 

se contempló dentro del Modelo de ComunicaciOn Educativa 

en· el Aula. sin embargo. se integró muy bien al proceso. 

Entre la Etapa de Discusión y la Etapa de Creación 

se contempló 

"Sesión de 

a la sesión 15 que fue 

Organ1zación". en la 

considerada como 

cual se explicó 

detalladamente cómo se llevaria a cabo el aspecto 

pr6ctico del curso. 

Los resultados obtenidos en la Etapa de Creacion 

dependieron en gran medida de la sesión 15 

Organización>. puesto que los miembros 

conocieron la propuesta del . trabajo a 

(Sesión de 

el grupo 

real izar. 

manifestaron 

grupo!. En 

grupo para 

en donde 

sus dudas y aprobaron la nueva dindmica 

pocas palabras. existió el compromiso de 

enfrentar una nueva din6mica de trabajo, 

tendrían la oportunidad de vivir una 

experiencia de aprendizaje diferente. 
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5. 4. ANALISIS DE LA ETAPA DE CREAC!ON: 

La Etapa de Creación tuvo como objetivo que los 

miembros del grupo desenvolvieran armónicamente su 

capacidad de pensar, realizar y crear. Esta Etapa que 

estuvo constituida por 14 sesiones permitió reconocer el 

crecimiento afectivo. intelectual y psicomotriz de los 

miembros del grupo1 

EL CRECIMIENTO AFECTIVO. a través del 

desenvolvimiento y organización de los miembroa del 

grupo dentro de sus Equipos de trabajo. 

EL CRECIMIENTO INTELECTUAL. a través de la 

redacción de material periodietico, fundamentalmente de 

Articules y Editoriales, adecuado a las características 

de los diferentes Medios de Comunicación. Y, 

EL CRECIMIENTO PSICOMOTRIZ, a través del diseno y 

producción de Expresiohes Pe~iodisticas y 

constitución de Empresas de Comunicación. 

Para lo cual: 

al Se prosiguió con la dindmica del trabajo 

aunque cada Equipo determinó. BU 

interna, de acuerdo " la interacción 

estableció entre sus miembros. 

en la 

grupal, 

dinamica 

que se 

b) Se retomaron loa contenidos teóricos del 
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programa de la materia para la redacción de 

material priodistico adecuado al medio de 

comunicación en que se ubicaron: Prensa. Radio o 

Televisión. 

c) Se retomaron lds actitudes. capacidades y 

habilidades ya desarrolladas para la producci6n 

de los Productos Comunicativo~ de los diferentes 

Equipos. 

d) Se consideró como eje de aprendizaje integral la 

organización. preparaciOn preaentaci6n y 

analisis de los Productos Comunicativos. 

La Etapa de Creación correspondió a la cuarta 

unidad del programa de la materia: "Aplicar las 

técnicas de investigaciOn. argumentación y redacciOn, 

propias del Articulo y del Editorial, de acuerdo a las 

caracteriaticas del Medio de ComunicaciOn". 

El abordar los contenidos de la unidad en 

combinación con el objetivo y el desarrollo de esta 

Etapa. representaron el desenvolvimiento integral de las 

3 areas de la naturaleza de los miembros del grupo. 

Ya que durante esta Etapa, el desarrollo y 

fortalecimiento del Area Afectiva de los miembros de los 

diferentes Equipos. permitieron manifestar una actitud 

de disposic1on hacia el nuevo tratamiento en torno al 

conocimiento sobre los Géneros Periodisticos de OpiniOn. 

con lo cual se dio el pleno crecimiento del A.rea 

Intelectual. puesto que el proceso no contempló 
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Unicamente la acumulación de nuevos conocimientos, sino 

también la manifestación de los mismos a través del 

lenguoje verboaudiovisual. que fue expresado en forma 

integral con la creación de Empresas de Comunicación 

(Area Psicomotrizl. 

El conocimiento tanto de los resultados de caracter 

cualitatjvo como cuantitativo, permitieron conocer el 

proceso de desarrollo y organización de los diferentes 

Equipos. asi como las caracteristicas de los Productos 

Comunicativos entregados. Lo que lleva a puntualizar lo 

siguiente: 

La vivencia de esta Etapa, repre·sentó la 

confrontación entre intereses individuales y de 

Equipo. Es decir, los intereses de cada uno de 

los miembros del equipo fueron expuestos al 

andlisis y la critiCa por parte del Equipo • para 

llegar a acuerdo3 que beneficiaran a todos. 

La organización de Equipos tan numerosos implicó 

un alto grado de responsabilidad. compromiso y 

participación por parte de los miembros de los 

diferentes Equipos, para la realización de los 

diferentes Productos Comunicativos. 

Las relaciones amistosas se combinaron con el 

compromiso de entregar puntualmente trabajos de 

claidad. 

El Trabajo de redacción periodística y de 

formación, diseno. utilización de colores e 

imagenes implicó la capacidad y habilidad para 
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combinar armOnicamente todos estos elementos en 

los Productos Comunicativos. 

La apertura de los diferentes Equipos para 

recibir las criticas sobre los contenidos de loe 

trabajos presentados fue otro elemento que 

permitió a loa miembros del grupo. continuar con 

el"proceso de maduraciOn de su persona. 

apuntar que la nueva 

(Equipos A, B y CJ implico 

Cabe 

Equipos 

grupal muy particular. misma que 

menciona: 

EQUIPO A 

conformacion de 

una nueva din!!l.mica 

a continuaciOn se 

El Equipo A estuvo constituido por 10 elementos, 

sujetos 12. 14, 16, 18, 20, 21. 26, 27, 31 y 32, de los 

cuales ünicamente los sujetos 12, 21 y 32 no lograron 

integrarse totalmente a la dinAmica que marcó el Equipo 

durante el aspecto prActico del curso. Es importante 

destacar que el sujeto 26. quien se habia destacado por 

su falta de interés hacia el trabajo en Equipo, durante 

esta Etupa manifestó su interés por integrarse a este 

Equipo de Trabajo. con lo que hizo posible a partir de 

esta Etapa. el desarrollo Integral de su naturaleza 

hwnana. 

Los integrantes de este Equipo (a excepciOn de los 

sujetos mencionados) quienes se destacaron a lo largo de 

todo el semestre por su disposición en todo tipo de 
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actividades (afectivas. intelectuales y psicomotricee) 

hicieron evidente una vez mos su alto grado de 

desarrollo del Area Afectiva. a través de actitudes de 

autoestima. respeto y companerismo que los llevó a 

organizarse como un verdadero Equipo. en donde cada uno 

d~ sus integrantes aportaron elementos esenciales para 

el desarrollo del trabajo, 

El profesionalismo de este Equipe se manifestó a 

través de: 

1. La planeaci6n y organización del tiempo y de las 

actividades para realizar cada uno de los Productos 

Comunicativos. 

2. La revisión previa del material periodistico por 

parte de la profesora. 

3. La selección y argumentación de nombres adecuados 

para.las Empresas de Comunicación. 

4. La calidad de presentBci6n en cada uno de los 

Productos Comunicativos. 

~. Limpieza en. la Redacción Periodistica. 

6. La entrega puntual de los 4 Productos Comunicativos 

(incluyendo Agenda de Actividades, y en el caso de 

Producción electrónica, el guió del trabajo}. 

EQUIPO B 

El Equipo B estuvo constituido por 11 elementos. 

sujetos 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 17, 22, 24 y 25. Como se 
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observa. en este Equipo quedo incluido 

quien durante la primera etapa 

el sujeto 4, 

mostró cierto 

escepticismo al trabajo grupal. sin embargo, durante el 

desarrollo de las siguientes etapas se fue interesando 

no sólo en la din6mica grupal sino en las actividades de 

aprendizaje y m&e aun. ésto se hizo evidente en el 

aspecto practico del curso. 

La din6mica que se genero en este Equipo fue 

diferente al anterior, porque se combinaron factores que 

no estaban encaminados Unicamente a centrar su atención 

en el trabajo mismo {Area Intelectal). elno en el 

crecimiento de su persona. en la satista·ccion de 

realizar un trabajo a partir de sus propios intereses e 

inquietudes y en la convivencia entre sus miembros. 

En la mayorJa de loa miembros de este Equipo 

sujetos 1, 6, 8, 9, 10 y25- existieron relaciones 

afectivas que fueron el principal vinculo de unión. 

adem6s hubo disposición para integrarse a la din6mica 

que se generó, por parte de los sujetos 2 y 17, gran 

interés en el caso del sujeto 4 y compromiso y 

responsabilidad en los sujetos 22 y 24. 

Si bien es cierto este Equipo manifestó BU 

prefesionalismo en 

l. La planeación de sus actividades. 

2. La selección y argumentación de nombres para las 

Empresas de Comunicación. 

3. Buena Redacción. 

4. Aprovechamiento de los Recursos tanto humanos como 
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materiales. 

5. La entrega puntual de todos SUB Productos 

Comunicativos (a excepción del Ultimo. que fue el 

periódico volante. entregado una clase después). 

6. La calidad de presentación en sus Productos 

Comunicativos (a escepción del Ultimo). 

es importante senalar que existieron algunos 

elementos que deben considerarse como puntos esenciales 

para la discusión. po~ ejemplo. la falta de optimización 

del tiempo dentro del aula. la coordinación y 

organización en la elaboración de algunos· productos 

comunicativos y el interés hacia los medios impresos por 

parte de los miembros del Equipo. 

EQUIPO C 

El Equipo C estuvo constituido por 11 elementos, 

sujetos 3, 5, 7, 11, 13, 15. 19. 23. 28, 29 y 30. Como 

se observa en este Equipo quedó inclido el sujeto 19. 

quien durante el aspecto teórico del curso manifestó 

poca disposición hacia el trabajo grupal. sin embargo. 

durante esta Etapa logró integrarse a la dinAmica de 

Equipo para disenar y producir los diferentes Productos 

Comunicativos. 

La dinámica que se generó al interior d~ este 

EqÜipo también fue diferente: si bien es cierto que 

existian relaciones amistosas entre los miembros. la 
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dinamica de trabajo que marcaron dio pauta para 

sobreponer los intereses indjvidualee a los vinculoe 

amistosos. 

En este Equipo fue mas evidente la confrontación 

entre los intereses de cada uno de los miembros, por 

ejemplo. los sujetos 7. 13, 23 y 30 insistian en que 

todos los Productso Elaborados deber1an de cuidar al 

maximo ol contenido -laredacción de material 

periodístico- y la forma era sólo un elemento accesorio. 

Mientras que el resto del Equipo en ocasiones 

centraba su atención en la discusión sobre la forma en 

que se presentarían los Productos Comunicativos. 

Estas discusiones llevaron a algunos miembros del 

Equipo a sufrir un desgaste emocional muy fuertes sobre 

todo porque se vierbn afectadas sus relaciones 

amistosas. 

Cabe destacar que a pesar del desgaste emocional 

que experimentó este Equipo 

profesionalismo de Equipo en : 

lograron manifestar su 

1. La planeación de las actividades. 

2. La selección y argumentación de nombres para las 

Empresas de Comunicación. 

3. Revisión previa de material periodistico por parte de 

la profesora (principalmente del tercer y cuarto 

trabajo). 

4. La calidad de presentación en cada uno de los 

Productos Comunicativos. 
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5. Limpieza en la Redacción Periodiatica. 

6. La entrega puntual de sus Productos Comunicativos Ca 

excepción del Programa Radiofónico. que fue entregado 

una clase después. 

Aunque es importante hacer las siguientes 

observaciones, mismas que deben .considerarse como puntos 

eseciales para la discusión: 

Falta de comunicación entre los miembros de este 

Equipo. 

Desgaste emocional entre los miembros de este 

Equipo, 

Falta de habilidad para encauzar la diversidad de 

intereses y confonnar un ambiente de trabajo. 

Los cuatro Principios de Cardcter Diddctico de esta 

Etapa se combinaron con el objetivo de la Etapa y de los 

contenidos de Aprendizaje para las sesiones sino para la 

organización del aspecto practico del curso. es decir, 

el Diseno y Producción de Empresas de Comunicación. 

La Etapa de Creación representó el punto de 

culminación de la Formación Integral de los miembros del 

grupo con respecto al Objetivo planteado en el Modelo de 

Comunicación Educativa en el Aula. 
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5.5. INTERPRETACION 

Los resultados y el anOlisis del proceso educativo 

que se desarrolló a partir de la puesta en practica del 

Modelo de Comunicación Educativa en el Aula a Nivel 

Superior. permitieron reconocer algunos elementos que es 

conveniente considerar para tener una visión amplia y 

critica del Proceso EducativO gestado. 

Si bien es cierto. que para el diseno del Modelo de 

Comunicación Educativa en el Aula a nivel superlor se 

contemplaron Teorías Pedagógicas y de 

Principios de Caracter Did~ctico. 

Aprendizaje, 

Contenidos 

Programaticos y Carga Horaria, Propuesta de Evaluación, 

Concepción del Docente ¿orno Coordinador y de los alumnos 

como miembros de un Grupo de Aprendizaje, también. es 

cierto que estos elementos no son los Unicos que 

determinaron los alcances y las li1nitaciones del Proceso 

Educativo. 

Esto quiere decir que el aula representó un espacio 

en donde se combinaron una serie de elementos de 

caracter social, institucional y personal, los cuales 

interactuaron durante ld dinamica del Proceso Ed~cativo. 

Por lo tanto. en la Interpretación de los 

resultados y del analisis no se ignoran los factores 

institucionales y sociales como son: 

a) El horario en que se ubicó la materia, la 
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distribución de las horas teóricas y practicas. los dias 

en que se impartió la materia y el calendario escolar. 

b) Las espectativas y los intereses de los 

miembros del grupo. la formación social. las 

caracteristicae personales de cada uno do los miembros 

del gr\lpo. 

e) La naturaleza teorico-prdctica de la materia 

Géneros Periodisticos de Opinión -Articulo y Editorial-. 

que son algunos de los factores que determinaron el 

desarrollo del proceso educativo y que tomaron forma 

dentro del aula. 

El Modelo de Comunicación Educativa en el Aula 

a Nivel Superior planteó un desarrollo annonico en forma 

gradual de cada uno de los aspectos de la naturaleza 

de los miembros del grupo. durante el proceso de 

aprendizaje de los contenidos progrdticos de la materia 

Géneros Periodísticos de Opinión -Articulo y 

Editorial-. 

Enfrentar a un grupo a una dindmica educativa 

diferente a la acostumbrada en materias de l~ misma 

naturaleza implicó un cambio de actitud en torno no sólo 

a la forma de abordar los contenidos sino a la 

concepción de su propio ser. 

La dindmica educativa que se generó a partir de la 

puesta en practica del Modelo exigió disciplina. 

sistematicidad y constancia tanto por parte de la 

coorinadora como del grupo de aprendizaje. 

278 



Lo cual se vio reflejado en el compromiso y 

conocimiento de la coordinadora para la elaboración de 

Cratas Descriptivas que permitieron una mejor 

organización del tiempo y de los contenidos durante cada 

una de las sesiones. 

En la selección de loa recursos diddcticos 

utilizados por su naturaleza y por el objetivo de la 

clase. En la concepción de su tarea docente como 

coordinadora de grupo. 

En el 

participación 

caso de los miembros del grupo 

y disposición hacia el cambio. 

su 

fue 

definitiva para lograr el desenvolvimiento arinónico de 

su naturaleza. 

Por otro lado es importante apuntar que utilizar al 

lenguaje verboaudiovisual como eje de aprendizaje, 

requirió de otros ~lementos como son el an6lisis y la 

discusión grupal en torno a los contenidos presentados. 

con el objetivo de formar un juicio analitico en los 

miembros del grupo. 

La dinamica educativa generada a partir del Modelo 

de Comunicación Educativa en el Aula a Nivel Superior. 

dentro de la materia teórico-practica como fue Géneros 

Periodisticos de Opinión I en donde el Objetivo General 

ea "El alumno aplica.r6 las técnicds del analisis y la 

Evaluacj6n de los acontecimientos, a través del 

Editorial y el Articulo. valorando la importancia de los 

Géneros Periodisticos de OpiniOn", permitió reconocer un 

desarrollo de los miembros del grupo. 
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Un desarrollo a partir de los intereses de los 

miembros del grupo. lo cual se manifestó a través de la 

realización de las diferentes Empresas de Comunicación, 

donde cada uno de los participantes aportó elementos que 

enriquecieron al trabajo y a sus demas companeros de 

equipo. Lo que para los miembros del grupo representó 

una forma diferente de conocer y utilizar el lenguaje-de 

los medios de comunicación, actividad que resulta 

indispensable para los comunicólogos y comunicadores. 

Es importante mencionar que esta dinamica grupal 

permitió a los participantes conocer diferentes aspectos 

del quehacer comunicativo entre los que destacan el 

~onocimiento sobre algunas caracter1sticas de los medios 

electrónicos. lo que resultó de gran interés para todos 

los miembros del grupo. la adaptacion de textos 

periodisticos de acuerdo a las caracteristicas de los 

medios de comunicación. el quehacer de una mesa de 

información y de redacción. la tarea de hacer pUblicas 

las ideas de un grupo o de un indivi~uo. y la redacción 

y argumentación de Articulos y Editoriales por parte de 

todo el grupo y en especial de aquellos que estaban 

interesados en el Periodismo Escrito. 

El diseffo y la elaboración de l~ Propuesta de 

Comunicación Educativa en el Aula exigió considerar el 

6mbito institucional en donde se llevaría a cabo la 

propuesta y las caracter1sticas de la naturaleza de la 

materia <Unidades. Contenidos y Carga Horaria)). con el 
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propósito de planear algo que pudiera ser 

operacional izado. 

Cada uno de los aspectos mencionados de caracter 

institucional fueron tomados en cuenta tal y como se 

presentan en el programa de la materia, sin embargo el 

ünico elemento que se vio alterado fue la Carga Horaria 

puesto que la dinamica y el objetivo de cada una de las 

etapas. rebasó el tiempo promedio que propone la 

institución. asi pues. en la operacionalización del 

Modelo. el aspecto teórico y el aspecto 

contaron con igual numero de horas. 

practico 

Es decir. 50% para cubrir el aspecto teórico 

(Etapas de Integración, 

50% para cubrir el 

Asimilación y Discusión) y 

aspecto practico (Etapa 

el 

de 

Creación). con la finalidad de brindar elementos de 

cardcter analítico a loS miembros del grupo en su 

quehacer periodístico. 

En suma. estos elementos son algunos de los 

.aspectos que se observaron a pa1~tir de los resultados y 

del onalisis, y para finalizar es importante apuntar que 

si bien es cierto se utilizaron las teorias pedagógicas. 

los principios de caracter didactico. los contenidos de 

la materia y una propuesta de evaluación, no quiere 

decir que mecanicamente den por resultado una Educacion 

Integral.si es posible asegurar que cuando el trabajo 

realizado durante el Proceso Educativo ea sitematico y 

participativo se da mayor posibilidad de fomentar una 

Educación Integral. 
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CONCLUSIONES 

La naturaleza teórico-practica del trabajo de 

investigación "Un Modelo de Comunicación Educativa en 

el Aula a Nivel Superior", exige necesariamente concluir 

en cuatro aspectos: 

l. En la Metodologia para la construcción del 

Modelo. 

2. En la Operacionalizaci6n de la Propuesta. 

3. En los Resultados obtenidos. Y. 

4. En las Posibilidades de perspectivas generadas 

por esta investigación hacia la Comunicación 

Educativa en el Aula. 

Con respecto al caractor metodológico. se deben 

mencionar el criterio de selección de las teorlas 

educativas. los alcance~ y las limitaciones de las 

mismas. 

Se consideró a la Educación Integral como la teoria 

educativa eje. puesto que concibe a la Educación no sólo 

como un elemento esencial para el desarrollo armónico de 

los individuos tiene el propósito de sentar las bases de 

una autosuficiencia personal. 

Ld conceptualización de las 3 dreas de la 

Naturaleza Humana permitieron la jerarquizaci6n y 

ubicación de teorías pedagógicas como el Aprendizaje 
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Grupal y la Comunicación Participativa dentro del Area 

Afectiva, la teoria del Aprendizaje Significativo dentro 

del Area Intelectual y el Lenguaje Total dentro del Area 

Intelectual-Peicomotriz. 

Por lo cual ee considera que la PRIMERA CONCLUSION 

es: la selección de las teorías esta dacia por la 

capacidad que estas tienen para proporcionar 

explicaciones globales que incluyan y/o especifiquen en 

el desarrollo de cada una de las Areas. 

En el caso del Aprendizaje Grupal se considera que 

es una teoria pedagógica que permite reconocer la 

dinámica interna que se general al interior de un grupo, 

si bien es cierto que cada uno de los grupos son 

diferentes. tambien es cierto que permite reconocer los 

factores que inciden directamente en la practica 

educativa al interior del salón de clases. 

La Comunicación Participativa en su interés por 

fomentar en los miembros del grupo un saber reflexivo, 

destaca la importancia de representar la interacción a 

través de la participación y del dialogo que permitan al 

grupo. expresar sus necesidades e intereses. 

Aei se accede a una SEGUNDA CONCLUSION: En la 

din6mica de los grupos escolares, impor~a reconocer los 

factores interactivos. que se expresan en la 

participación y el dialogo de los miembros del grupo. 

El Aprendizaje Significativo en cambio centra su 

atención en la Estructura Cognoscitiva de lo miembros 
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del grupo, 

permitan el 

Asimilación, 

por lo tanto proporciona elementos que 

dise~o de Estrategias para facilitar la 

Retención y Discriminación de nuevos 

conocimientos con el proposito de fometar aprendizajes 

signi f icati.vos. 

De lo anterior se desprende la TERCERA CONCLUSION: 

El Aprendizaje corresponde al sistema cognitivo y se 

accede a él. por medio de Estrategias que promuevan la 

Significatividad. 

El conocimiento y la utilización de un lenguaje 

acorde a las condiciones sociales actuales -Lenguaje 

Verboaudiovisual- permiten estimular y promover la 

perceptividad y c1·iticidad de los miembros del grupo, lo 

que hace posible ademas de potenciar la capacidad de 

Expresión. 

La CUARTA CONCLUSION, que se deriva del empleo del 

Lenguaje Verbo-Audio-Visual. consiste en aseverar que 

dependiendo del uso del lenguaje tanto para ensenar. 

como para demostrar el grado de aprendizaje. permite 

estimular y promover tanto la dinamica del grupo. como 

al aprendizaje mismo. 

Los elementos que proporcionaron cada una de las 

teor!as pedagógicas !A.G., C.P .. L.T.l y de Aprendizaje 

(A.S.). potenciaron el desarrollo y fortalecimiento de 

las &reas ~e la Naturaleza Humana. para fomentar el 

desarrollo integral y ann6nico de los miembros del 

grupo. 

As!. la QUINTA CONCLUSION, a la que se llega, 
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consiste en la demostración de que ee pueden ordenar. 

jenlrquizar y hacer compatibles diversas teorias 

Peda.g6g1cas y de aprendizaje, siempre y cuando estas 

tengan un nivel de especificidad y participación 

conforme a una teoria global que incluya tanto los 

niveles como las funciones en que las otras participan. 

En lo tocante a la Operacionalización de la 

Propuesta. que resulto de la manera en como se procedió 

a analizarlas y conjuntarlas (Conclusiones Anteriores). 

se puede mencionar que las teorías pedagógicas y de 

aprendizaje. fueron ordenadas en el Modelo de 

Comunicación Educativa en el Aula a Nivel Superior de 

acuerdo a los objetivos de las Etapas de crecimiento d9 

un Grupo. Integración,. Asimilación. Discusión y 

Creación. 

Por· lo cual se enuncia la SEXTA CONCLUSION. Los 

Modelos de caracter Teórico- Metodologico, deben 

adaptarse a las consideraciones del nivel o grado 

escolar,. conforme los objetivos de la 

educativa. 

institución 

La identif ica.ción de los elementos que participan 

en el proceso de ensenanza-aprendizaje y la relación que 

se establece entre los mismos permitieron la 

construcción de los Ejes que conforman el Modelo de 

Comunicación Educativa en el Aula a Nivel Superior: 

a) La Teoria Educativa Educación Integral. 

b) Las teorias pedagógicas y de aprendizaje, 
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e) Los Principios de Caracter didactico.· 

d) La Propuesta de Evaluación. 

e) Los Contenidos Programaticoe de la Materia. 

f) Los objetivos de cada una de las unidades. 

g) Los Temas y la Carga Horaria. 

Con esta forma de Operacionalizar la propuesta 

teórica se tienen las sigientes conclusiones: 

La organización de los contenidos estuvo e11 función 

de las Etapas de Crecimiento de un Grupo. Es decir. cada 

una de las unidades de la materia Géneros Periodisticos 

de Opinión! -Articulo y Editorial- correspondió a alguna 

de las Etapas: Integración. Asimilación, Discusión y 

Creación. 

Las condiciones de recepción. también fueron un 

elemento que se considero en la planeación y diseno del 

Modelo. por lo que en la Primera Etapa (Integración), se 

fomentó un ambiente de confianza. respeto y 

entre los miembros del grupo, con el 

disposición 

objetivo de 

fomentar el pleno desenvolvimiento de las facultades 

afectivas. intelectuales y psicomotrices. 

El diseno de estrategias y la producción de 

materiales verboaudiovisuales fueron elementos 

esenciales que permitieron dinamizar el proceso de 

ensenanza-aprendizaje puesto que a través de ellos se 

proporcionó un contexto pertinente o puente facilitador 

entre la nueva información y la que ya poseian los 

miembros del grupo. 
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En lo referente a las conclusiones sobre los 

resultados. hay que concluil· a dos niveles: Cualitativa 

y Cuantitativamente. es decir. qué hicieron y cómo lo 

hicieron, con el propósito de reconocer el p1·oceso de 

crecimiento de los miembros del grupo a partir de esta 

experiencia educativa. 

De esto se obtiene la DECIMA CONCLUSION. El proceso 

de crecimiento de los miembros de un grupo. sólo es 

posible de reconocerse en la Evaluacion. 

DECIMA PRIMERA CONCLUSION. El Areá Afectiva se 

observa en los Resultados Cualitativos. 

DECIMA. SEGUNDA. Los Resultados Cuantitativos 

permiten "reconocer el crecimiento de las Are as 

Intelectual y Psicomotora de los miembros del grupo. 

A través de los resultados cuantitativos 

se identificó la disciplina que los miembros del grupo 

adquirieron durante las Etapas Integración, Asimilación 

y Discusión, que fue manifestada en terma integral en la 

Etapa de Creación con el diseno y producción de Empresas 

de Comunicación. 

Los resultados cualitativos como cuantitativos 

DECIMO TERCERA CONCLUSION, proporcionaron elementos de 

an6lisis y critica en torno a la formación integral de 

los miembros del grupo, como seres sociales, 

participantes responsables de su propio aprendizaje. 

Para finalizar las conclusiones con respecto a los 

resultados importa enunciar la DECIMO CUARTA, la puesta 

en practica del Modelo de Comunicación Educativa en el 
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Aula a Nivel Superior permitió corroborar que la 

realidad que se vive en un salón de clase rebasa los 

supuestos que se establecen en toda 

bi bl iogr<lf; ca. 

investigación 

En lo tocante a las posibilidades que esta 

investigación brinda a la Comunicación Educativa en el 

Aula ce.E.A.), se puede decir, DEeIMA QUINTA eoNeLUSION: 

a) Se prueba que la e.E.A. se puede utilizar en 

materias de diversa indole {Teóricas y Teorico

Practicas). 

bl Se prueba que se pueden organizar y 

ope_l-acional izar en estrategias didActicas 

diversas teoribs pedagógicas y de aprendizaje, 

siempre y cuando se especifique conceptualmente 

su nivel particular. 

la e.E.A. exige una alta el Se prueba que 

sistematicidad tanto de los contenidos de la 

Carga Horaria, de la Evaluación y de 

Propuesta Pedagógica. 

dl Se prueba 

utilizarse 

que la C.E.A. es factible 

en instituciones educativas 

la 

de 

con 

programas de estudio y que éstos no sufren 

variación en cuanto a sus objetivos ni 

contenidos. es decir, la C.E.A. es un propuesta 

que opera sólo en cuanto a la funcionalidad del 

proceso educativo y en todo caso redimensiona 

los "fines educativos" 
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el Se comprueba que la e.E.A. es una are a 

interdisciplinaria, que exige de la competencia 

de "expertos" en la disciplina. de comunic6logoa 

a nivel de producción, de pedogogos y 

psicOlogos. 

Dada la conclusiOn anterior. la autora de este 

trabajo sugiere que en la formación de comunicadores 

educativos se tengan presentes: la formación 

.disciplinaria de la materia a ensenar. conocimientos 

suficientes tanto en la teoria como en practicas 

comunicativas principalmente en grupo en donde se 

empleen instrumentos tecnológicos que coexietdn con los 

biológicos, que se tengan conocimientos de diversas 

teorías y estrategias educativas y diddcticas; asi como 

un amplio bagaje teórico con respecto al 

cognoscitivismo. 

La principal aportación de la investigación 11 Un 

Modelo de ·comunicación Educativa en el Aulaa Nivel 

Superior", radica no sólo en los resultados obtenidos 

sino en el PROCESO que se siguió durante el curso ~ 

partir de la planeación sistematica y con objetivos bien 

definidos. 

Por Ultimo es necesario plantear una visión general 

acerca de las perspectivas que trabajos de esca indole 

Comunicación Educativa en el Aula podrian tener en 

futuras investigacionessobre todo si se trata de 

materias teórico-practicas en donde es indispensable 

considerar esta naturaleza para que la relación entre la 
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teoria y la practica sean equilibradas en función de los 

objetivos institucionales y de las necesidades de un 

grupo. 
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DE LA IMFOIM- REPORTAJE 311 COIWIOS VISTOS lll CLASE 
PRID ll\IOS n!N. IW!lA EL ltOllDllO 
lllJJIAD 6lllEMS ARTICULO .EL COOBDllWIOR PEDJRA A CADA 

PElllO- EDJto- 68 NJEllBRO DEL GllJPO QUE EXPRESE 
DISTICOS RIAL n!N. DE llMEllR ORAL Sil OPINION 
DE SOBRE 
OPIMION - 111 FOPM DE TRABAJO 

- LOS CONll>IJDOS DE LA PRll1ERA 
llllllAll 

- PBOPUESIAS ALIERMTIVAS PARA 
toltlllü\R CON EL lllA8AJO DE 
LAS SIQll!ll!ES l.lllDADES. 

311 • O~IONES DE LA PROFESO-
n!N. RA • 

.' ... ,. 
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U•H-tl RECtJJ!SOS 
SESIOH OBJETIVO 1llVI SUBlllVI 11000 AC!IUIMDES DIOOCTICOS E\IAill'IC!OH BIBLIOGr.AF!A 

6 LOS ftlllt GOOllOS AR!Ia.JLO 18 .1.11 COORDIHADORA EIO'LIOO!ll A 
BROS DEL PERIO- ftIN. LOS ft llltBROS DEL GlltJPO 1.11 
GlltJPO DISl!COS EDITORli\L PRillERA AC!IUIDAD 
COllCEP- DE OPI- - llEPAR!IRA A CADA ~IPO EL • CUIOH AADIO-
!IW.IZA- NION WIOH 111\DIOFONICO DEL PRo- runco 
RAlti\L CM 11JE ESam\llAlt EN SE-
AR!la.JLO WIM. 
y i\L 211 - 1'11.'MRA EL PllOGJlllllA DE AADIO • PROGIWIA M-
EDl!o- ftIN. ~ CONTIENE LllS CAlillCTERIS- DOFONICO 
Rli\L A IICAS !NITO DEL ARTICULO 
l'RA\IES COllO DEL EDITORli\L 
DE 1.11 

20 
.DE llAllERA GllJPAL 

MICIOll ftlN. - SE ~!ARAlt 1.11 FORM EN 
DE lit ~ SE IWllJAllOll LOS COlll'Dll 
PROGM 38 .U\ COORDIIWIOlll\ DOS 
IW>IOFO- ftlN. - PEDIM A LOS ftllltBROS DEL 
MICO Y GlllJPO i1JE SE ORCANICDI lll 
DEL !M- DOS ~!POS 
BAJO - Ci\DA lltO SE MRA A 1.11 !AR!'.ll 
Gl.IPAL. DE SACAR LllS CAllAC!ERISII-

CflS, lit EIJllPO SE EHCARCll-
RIA DEL EDITORIAL Y OTRO 
DEL AR!Ia.JLO. 

- LOS ~IPOS llNO!ARAlt EN EL 
Pli'JIRl!Oll LllS CAllAC!ERIS!ICAS 

211 .1.11 COORDINADOM UTILIZARA 
ftlN. ESTAS CARAC!ERIS!ICAS MRA 

AlllWI lltA RED COllCEP!tW. • 

• LOS ftllltBROS DEL GlltJPO ANll-
LIZAllAll CAM lltO DE LOS Ptll-
ros . 

211 .1.11 COORDllWIORA EIO'LIOO!ll A-
ftlN. ~ i1JE NO "'l'll 11JEMllO 

cwo 



ll•H•H 
RECllRSOS 

SESICM OBJlllUO !mi stlB!ml llll\PO ACllVIDADES DIDACllCOS E\IAUJAC 1 o.~ BIBLIOGAAFIA 

7 LOS nllll GOOROS ARTICULO 18 .LA COORDlllADORA EXPLICARA A 
BllOS DEL PERIO- nlN. LOS Nlll\BROS DEL CJlUl'O LA 
W'O DJSllCOS EDITORIAL ACTIVIDAD 
REDACTA- DE OPI- - HACER UNA HISTORIA DI DOOE 
IWI UN NICM LOS PERSOIM:S PRINCIALES 
QJICM SWI LOS GDllROS PERIODISTI-
llAlllOFD- COS DE OPINICM, COll SUS 
MICO RESPECTIV:\S CAROC!ERISllCAS. 
PARA RE- - ADAPTAR LA HISTORIA A UN 
AFIM QJICM RADIOFOHICO. 
LA CON-
CEPM- 58 .CADA El1JIPO 
Ll?JICICM NIN. - RW.li'JIRA LA ACTIVIDAD 
DEL ARll 

58 - ruwlO TERIUMDI SE MRAll A aJLO y 
NIN. LA TARl'JI DE Dl'illlATIZAR LA DEL EDI-

HISTORIA. 
l'OllAL Y 
DESllRRO- 38 .LA COORDINADORA EXPLICARA A 
WlWI NIN. CADA EIJJIPO LA ESTRATEGIA DI-
LAS ACll DftTICA DI 1111 ESTA MSADA LA 
MES 11- ORG11111ZACICM DEL CUBSO DE 
Fl!CTI~ GDIEROS PERIODISTICOS DE OPI-
Y HABILI MICM -ARTUllLO Y EDll'OlllAL-
llMES 
PSllOO-
!RICES. 



25-H·n 
REaJRSOS 

SESIOM OBJE!llJO tEM SUBTE!\\ tllllPO i\C!IVIDADES DIDACtlCOS EIJil!U\CIOM BIBLIOGRAFIA 

e LOS "llll LA PAGI- ARTICULO 18 .LA COORDlllADORA EXPLICl\RA A PElllODICOS 
BROS DEL HA EDI- "IN. LOS EQJIPOS LA ACTIVIDAD LA JORNADA GllJPO toRIAL EDITORIAL 

EL ltACIOHAL MAi.iZA- DE LOS - ELEGIR ALQJIO DE LOS PERIO-
RAM LOS DIFEREll- DICOS 11-lE SE TElllAK EL ltOOEDADES 

EL EXCELSIOR ELOOll- TES PE- - LOCllLIZAR LA PAGIHA EDltO- ELIJlllJERSl\L 
TOS IJJE RIODI- RIAL 

EL DIA COIO'OR- COS DE 38 - IDENTIFICAR LOS DIFElllltES 
EL SOL DE IWI LA ClllWl.il- nlM. E!.DtEKTOS i1JE APAl!ECEK llEXICO PAGIHA CIOK HA- - SACl!R LAS ClillACtERISTICAS 

EDltO- CIOHAL. tMTO DE AR!HlJLOS COl!O DE 
RIAL DE EDITORIALES 
LOS DIFE 
RENTES 

58 
• DISCUSIOM GWPAL SOBRE LAS 

PERIODI-
"IM. 

OSEll\IACIOKES DE Cl\lill IJIO DE 
COS DE LOS EQJIPOS SOBRE EL PERIODI-
Cll!ClJlk CO ESCOGIDO. 
CIOM HA- 31! • LA COORD IllADORA COllPLlllEllTARA 
CIOHAL A "IN. LA DISCUSIOK COM LA EXPLIC(I-
l'IWJES CIOM DE LO i1JE SE Dl!IOOE 
DI LA I- POR PAGillA EDITORIAL A tRA-
Dl:Mt!FI- VES DE lM RED COMCEPML. 
CilCIOM Y - AR?UlJLOS 
LA DIS- - EDITORIALES 
QJSIOM - CARTAS AL DIRECTOR 
DE LOS - CARICl\TURA 
El.llml- - OTI!OS 
ros 11-lE zs • LA COORDillADORA PEDIRA A LOS 
lit COlt- "IN. "IIJIBROS DEL GRIJl'O 11JE DE 
l'OJaWI IWIERA IMDIVIllllU., EWOREM 
COM EL IM CARTA AL DIRECTOR, EN 
l'BiPOSI- ESTE CASO DIRIGIDA A lit PRO-
TO DE m;oM O A LA COORDillADORA. 
COllPR!ll- EL l'lft\: 
DER lit -. COMTEKIDOS DE CLASE 
RELACIOll - FOIWI DE TRABAJO 
11-lE QWI - ALGJI PROBLEM DE lit 1118!1-
IMI CAlill IOCIOM 
lllO DI - 111 PROBLIM EN GIJtERilL 
11.1.0S. 



Z1•Hf•tl RECURSOS 
SES!M OBJET!UO mtll SUBmtll TIOO'O llCT!U!MDES DlMC!lCOS EUAUW:!M BlBL!OGRA!'lA 

9 LOS nllll LA CAR!- !!POS DE 18 .LA COORD!IWlOAA EXPLICARA A 
BROS DEL CAIUl'JI CARICAnl- nIN. LOS EIJ)!POS LA llC!!UlMD 
GJllPO l- CONO GE- AA 
DENTIFI- MERO DE - EDITO- 1B - PARA IJll'12.AR LA SESION, DARll • COPIAS DEL 
CARAN A OPINION nIN. LECIUAA AL PROLOGO DEL L!- PROLOGO DEL 
LA CM!- - CQOlll- BllO: LIBRO ''LOS 
CAIUAA TAR!O • ''LOS aJLPABLES" ESCRITO aJLPABLES" 
CONOGPO - DE FON- POR UICEllTE LOORO 
V RECO- DO IB - DI SEQJ!Dll DITREOOIA A CADA • GU!M DEL 
NOCERllN nIN. EIJJIPO LAS COPIAS DEL GUIOll PROGRMA DE 
EL UALOR -n:auco DEL PROGRMA QJ\'O ACETATOS 
DE LA 1- cn!IDllDO ES ''LA CAR!CilnJAA " LA CAR!CA-
MGDI EN CONO GDIEllO DE OPINllON A IUl'JICONO 
LA FOR-

2B 
llllWES DE llCITATOS. GOOllO DE 

nllCIOll nIN. - PROYECTARA EL nooiMA OP!NION" 
DE JU!- .LOS nIEl!BMS DEL GJllPO IWWI • PRO!IUCC!ON 
CIOS A C®:NTARIOS SOBllE LOS COllTENI- DEL PROGRMA 
TAAUES DOS V IJl rot'M tE PRESINll\RLOS 
DE LA 2B .LA COOIDllNOAA CONS!lllll!A lllA • RED cn!CEP-
PROVEC- nIN. RED cn!CEPllW. CON EL COll!Dtl- MI. ''LA 
C!ON DE DO "LA Cllll!Cil!llM CONO GIJIEllO CilR!CAIUAA 
ACETATOS DE OP!MICM". CONO GlllERO 
A CARGO 2B .D!SQIS!Oll Glllfl\L DE OP!NION" 
DE LA nIN. .LA COOIDIMIWI PED!llA A CADA • REU!SIAS 
COORDI- EIJJIPO 1JJE nnalllll DI FOIN UAR!AS 
NADO AA GWICA tW:lM SlrullCION, 
D!L 'IM- llCONTECinlllttO O PlllS*JI, 
llllJO V 38 UllL!ZAIOO IL MIElllllL GMl'!CO 
LA DIS- n111. IJJE EIJ.OS 'IMDf. 
CUSICM 
Gll.IPAL. 



U•17• 1 REalllSOS 
SES!OH OBJE!IIJO IE!tt'\ Sllll!E!tt'\ !lllll'O AC!lUlllADES DlDAC!lCOS 1.'\11UllClllll BlBLlOGJW'lA 

18 LOS nIEll GlltEROS nR!lCULO 18 .LA COOl!DllWIOPll l'Xl'LlCAAA A 
BROS DEL DE OP!- nIM. LOS EIJJIPOS LA AC!!Ul!IAD 
GllJPO A- MlOH DI 
Ml.li'lt- os nE- 38 - CADA EIJJIPO MO!Al!A LAS CA- .FORM!O DE 
RAM A DIOS E- nIM. PllC!ElllS!lCllS DE LOS GOOllOS lli\ M!RlZ DE 
LOS GPO LEC!RO- DE OPIMIOH DOBLE Dl!IADt\ 
DI LOS MICOS DE • DI 111 PllD!O 
nEDlOS E allllll- EDITO-
LEC!RO- CACIOll. RlAL 
MICOS DE 58 - DlSOJSlOll GllJl'AL SOBRE LOS 
allllfl- n1M. COll!Dt!DOS DE LAS M!RlCES 
CACIOll DE DOBLE Dl!JIAllA 
MSIUA 
A l'JllllJES 28 

- l\Rllt\R DE IWIIJIA 6PlJl'AL lli\ .RED COllCEP-
DE LA 1-

n1M. 
RED COIUI'ruAL SOBRE LOS GE- CEPruAL''LOS 

DDl!!Fl- MEilS DE OP!MlOll Ell LOS nE- GlllEllOS DE 
CAC!Oll Y !P.(M!COS -PllDIO- OP!NlOll DI 
lA DlS- LOS llED!OS 
QJS(Oll 28 - DlSOJSIOll GJaJli\L ELEC!ROll!COS" 
DEL a.!- nIN. 
!DtlDO 

28 
- EXPLICACll* DE LOS COll!llU-

DE PRO-
IÍIN. DOS 1JJE i.l IVl'IM IJJEDt\llO 

~ ClM)S 

!Wlloro-
MICOS 
MDE-
!ElllllWl 
DE (JI 
IWIM 
SI TM-
llAJM 
ISfOS 
GDIUOS 
DI li't-
110' 
TELEllI-
Sil*. 
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.... ,., .. 
JIE(lJ~ .... -·-· 

SESIOll OBJE!IUO TIM SUBTIM !llllPO ACTIUIDADES DlllAC!ICOS E'Ji\LlKICIOll BIBLIOGPllFIA 

11 LOS Klll1 IRASCDI- Fll«:IOll 18 .LA COOHDllWIORA OOLIOOA A 
BROS DEL DIJICIA SOCIAL DE KIN. LOS Klll1BROS DEL GRUPO LA AC-
6PlJPO DE LOS LOS GlllE- llUIDAD: 
ANALIZA- GEIOOIOS ROS PE- 38 - IJJE ALru«I DE LOS KIDIROS • MIERIAL 
J!AM LA FERIO- RIODISII- KIN. DEL 6PlJPO DE MllERA UOUlllA- PERIODISllCO 
!mili- DIS!ICOS COS DE O- RIA DE LECIURA DI UOZ ALTA EDITORIALES 
DD«:IA DE OPI- PINIOll DEL Mn:RIAL PElllODISTICO 
DE LOS NIOll: SELW:IOIWIO PAllA LA ClilSE 
GPO A IHrno- . EDITORIAL~ DE DiriJ>Jltt~ rultlOJLOS 1 TIWJES OOCCIOM PERIODICOS. 
DE LA • AR!IWLOS DE D IFERENIES 
DlsaJ- PEIUODICOS. 
SIOll 21! - LA COORDINADORA UllllllJlllA LA • RED COMCEP-
som KIM. AC!IUlllAD CON LA OOLICACIOll llW. ''rul-
LOS ORI- DE LOS ORIGEllES DEL PERIODIS- CIOll SOCIAL 
GINE8 NO SUBJE!IUO, SUS IUIQJIEHIOS DE LOS GOO:-
DEL PE- Y SU. TmOOIJICIA A TRAUES ROS PERIO-
RIODISllO DE lWI RED COMCEPML. DIS!ICOS DE 
DI OPI- 38 - LOS KIOOROS DEL GllfPO Ol'IUl»I. 
MIOll KIN. • SE OllGAlll?1\IWI EM EIJJIPOS 
PAllA PAllA DISOJTIR EL TIM 
l'lllM- 38 • EXPOllllRAM AL GllfPO !A!! CON-
llElllAR KIM. CUJSll»IES A !A!! iJJE IJ.EGO 
EL IJJE- CllllA EIJJIPO. 
wtEll 1 

1 

FERIO-
DIS!ICO 
DE OPI-
MJOll. 



., . .,.99 
RECURSOS 

SESIOH OBJETIVO Tll\l SUBmtA TIDll'O ACTIUIDADES DIDACTICOS l.VALIKiCIOlt BIBLIOGllA!'IA 

12 LOS HIDI 1.11 POLI- 1.11 PROO\ 18 .1.11 COOllDIHADORA OOLICAP.A A .COPIAS DE 111'1- loUAHUIOS 

BROS DEL TICA E- llEXICAM HIN. LOS HIDIBROS DEL GRUPO 1.11 AC- !ERIAL PERIO- (HAU HI• 
6UIL AHilL 

GllUPO A- DllORIAL TIUIMD: DISTICO EXA111H11E 
LACOHUHI• 

HALIZA- DE LOS 18 - DAllA LEC!IJRA AL EDITORIAL - EDITORIAL UCIOH IH 
HIXIC01UIS 

RAH 1.11 HEDIOS HIN. AMJIECIDO DI 1.11 llf.VISTn DEL PRIHER IL UU-
uno.1ne 

llELACIOll DE COlll- . "lllllA" DI SU PRlllEJl IUIEllO IUIEllO DE 1.11 to4•1S 

DITRE EL NICACIOll 28 - llCPLICAP.A A TllAIJES DE lllA llf.VISTA NlllA l1UVA ULA• 
CJO>LOS 

SIST!l\\ MSIUA. HIN. RED WICEP!IW. EL T!l\\ DE 1.11 .RED COltCEP- HIDIOS Y 
U AHTIDI• 

POLITICO POLITICA EDITORIAL DE LOS ML ''POLITI- HOCUCJA 
ll'JISTA 

llEXICANO HEDIOS DE WUUCACIOll MSI- CA EDITORIAL" HIXIUHA 
llECOHUHI• 

Y EL SIS UA. .COPIAS DE LOS CACIOHoHI-
XICODoFoo 

TFM CO- - PEDIRA A LOS HIEllBROS DEL ARTIMOS: NUH,11• 
uu.rr.n 

lllllCATI GllUPO 1JJE El(TERNDI SUS OODAS " loAUOXIHAClO• JoltOH.JiUU 

UO A SOBl!E EL T!l\\ NIS A LA CASUNlll1h 
PIIHU 11IX1• uuu..tL 

TRAUES 28 - OOLICAP.A LO iJJE NO HAYA CANA, 1116UlL GOJIUNO 
•NGIL UAHA• COl1PltA SI• 

DE 1.11 HIN. iJJEMDO CLARO. 
DOSCHAJA, LIHCJOS O 

Z1LOSHUIJOSY HAUGOS Y 

LEC!IJRA 18 - PEDIRA AL GllUPO iJJE SE ORGll- LA AHTIIIIHO• LA UIHSA 
CUCI*• JAY- SI SOl1IT1 

Y 1.11 DIS HIN. NICE Ell 5 1:11JIPOS HUNDO llVA 111 UOCISO 
JALACIO, HIXIC01 

MIOll - IEIWlllRA A Cl\DA DJJIPO lit JoLA COllU1TA D,f,rNUH. 
ltILACION Sllio ltH1 

SOBRE EL JUEGO DE COPIAS. JUNSA-60• tr.fi-15 
llilHO, IA• 11HUllllHDll 

CONTDll- 1!l • Cl\DA DJJ IPO FUL ltODU• Jll!HArlll• 
6UU CASTA• NUA uro-

DO DE AR HIN. - DARA LEC1\lllA AL COITDllDO DE HIDA1 NI01LOS 
11LOS HlDJOS HIDIOS IN 

r1an.os 1.11S COPIAS. IN IL DIS• !L DISCUI• 
CUUO lllL SOllIL ro-

PERIODIS - SllCllM l.llS IDEAS PRINCIPALES 10IIIlo IU- Hlt1 IN 
!HA HIINAN• UYUUI 

TICOS - DISüJllllA LOS PlllTOS ESDI- Dll Y "UllH HIXIUNA 
AHTOlllO 111- DI COHUNI• 

l'il!IACOll CIALES DE LA LEC1UM. NIU CACIONrHl• 
5.IL DU DI LA XICOD1fo1 

PRDIDEll 58 - PASARA A 1.11 DISClfHOll 6lllJPAL 1111NSA IUlNA NUHollr 
HJAJDO O• UU1 f1, 

1.11 POLI- HIN. CHOA SANDY t-11 
SoOCHOI\ SAN• 

TICA E- DY1HIAUO 
llUINCNll 

IUOllAI. DIL 10111 
ACUAN CON 

IUOS HllOllCOS 
O COll U .. 

llEDIOS llOIUtUo 
"IXlCOr 

DE COll. DolooHU"o 
U71lHt• 

llASIUA. n,U•H 



u-., . • RE!lJRSOS 
SISION ODJETIUO T!ltll SUBTIJIA !IDtPO AC!IUIDADES DIDAC!ICOS l:IJAU)1C 1 Olt BIBLIOGRAFIA 

13 IDDm- LA POLI- LIHEI\- 18 .LA COORDlllADORA EXl'LICARA A 1 

FICAR LA TICA E- Hlllt!OS "IN. LOS HllltBROS DEL CRIJPO LA AC-
POLlllCll DllORIAL .POLI!!- !IUIDAD: 
EDITO- DE LOS cos JI - SE ORGflHIZARAH llt l:QIJIPOS 
RIAL DE lml!OS .Ea!llOltl- HIH. PAllll IDDtllFICAR LOS LINI'.11-
LOS llE- DE COllJ- cos HIDt!OS: 
DIOS DE MICACION .SOCIALES .POLITICOS 
COOI!- MSIUA. .REL!G!O- • ECC.4tM ICOS 
CAC!ON sos .SOCIALES Y 
MSIUA DE LA EH- .RELIGIOSOS 

PRESA PE- DE ALQJHO DE LOS HED!OS DE DIUERSOS 
RIODISII- COIUOCACION MSIUA: 
Cll. .RADIO PERIODICOS: 

-PIIDISA • !EL!111SION 
-RADIO .PRE!ISA REUISIAS 
-r.u. 

CARACTERIZA-
48 -DISOJSIOH GRUPAL DE LOS 

"IN. PUNTOS DISOJTIDOS Dt CADA E- CION DE LOS 

QUIPO. llEDIOS ELEC-

JI -LA PROFESORA llABLl\llA SOBRE LA TRONICOS: 

nrM. POLIT!CA EDITORIAL DEL P!JllO-
RADIO DICO ''Mil'JEDADES" , 

TELEUISION 



""''". RECURSOS 
SESIOlt OBJE!IUO l!M SUBl!l'IA flllll'O OCllUlllADES DIDACl!COS EUlllJXICl!M BIBLIOGP.Al'IA 

14 ESCIJQV\R LA POLI- LIHiit- 18 .LA COOHDIWIDORA EXPL!Cfll!A A 1 
LA COH- \!lCll E- nllll!OS nlH. LOS nl!llBROS DEL GRlll'O 1.1\ OC-
l'El\EMCIA DllORIAL .POLl!l- TIVJllAD: 
''AADIO cos - SE TOOl!A LA VIS!IA DE 1.1\ 
RED, PO- .ECOHOl11- REllltC!Ol!A DE llOTICIAS DEL 
LlllCll cos PROGJ!nM INFORM!lVO "llOlll-
EDITO- .SOCIALES IOR DE 1.1\ IWllWI" 
RIAL. .RELIGIO- • DOLORES NIEVES ll.llOZ 

sos -PEDIPA A: 
DE 1.1\ D1- LOS nJ!llBROS DEL GRUPO SE 

1 PRESA PE- ORGAltlCDt PARA RiilL IZAR LA 
RIODIS!l- llt!REVISIA AL FINAL DE 1.1\ 1 

Cll. COIU'EREMC 1 A 
18 -LEERA AL GJ'1IPO EL CURRIQILll1 

ntN. DE 1.1\ IWJITllllA. 

48 .LA COlll'ER!llCISIA DARA INICIO 
n1N. AL TIJIA 

48 .ESPOCIO DE Pl!EQMTAS Y RES-
ntH. PUESTAS. 

1 



P R O D U C T O S 

e o M u N l e A T I u o s 

FINALES 



1-1UD1 O 

Entra 1'1'.lstca 
DISCO trak 

voz re radio 

ta.Ja t1'.islca 

Lu:ucor 1 CCiCUJ!a1 

Locutor 2 (rntonlul 

Entra llÚS lea 
RnEi disco 

LUCUlor l 

Locutor 2 

TtXTU 

1 a.e-os dlasl 11 RAu!O ACT1Vll..i'lll : la voz re la gererac!C!l 
(,,,1u 61 Presenta el prograru S0Tali3l "i.; o R 1 E EDl1CR!Pl ". 

Cci1 ustroes: Lla.dla cortazar y l'>mon10 Alma. 

IM tal i IUros dlas. cue buero cue está'I roi ro;otros. 
· ESJJÉ!ram:; cue e 1 µrogra10 oo tXJY sea oo su l nter.és. 
1 1W oueros dlasl utra ~ trasmitlrn:lu desOO rwstra ca
. blra cemra1. €n vtw, µara ·tooos usreoos su µrograra: 

corte Eottorlal. Y Piira carenzar tereros alwias noti
cias cue pcxlrlat t<K;ene el dla lfi ~ l1BS agréllrole. 

Prt:MJ1lr 1a discrlmma;IC!l de enrenros re Si[\!\, darles segr
rldOO Jurídica: as! CCJID evitar cue en al\Íll llDTBlto se 
les limite su HbertOO de traisl to: serai algros re los 

servicios cue pret:mE praporclorar el camté oo Aspectos 
Legales ool C01SeJo Nocimal para Preven::IC!l y COOtrol ool 

Sii)!. , framlirente lnstal<rtl el pas¡rt¡ 23 oo Julio por la 
Secretarla re Salud. 

sera lnteresaite cbservar si a aestos enfernos -Q..e llegai a 
aicmzar tJi perjixb 00 Vida 00 10 it'os- no se les niega aten
¿¡¡j¡ en lristcn::las re servtc los tias leos CCJID esru!Ias, vi
viendas. servlcos. fmerarlosA tJJsDltales, aiber!J.JlS y cerr: 
rros oo traJaJo, 

CaMnlrla taibtoo pregs¡tarnos si solffiEBte éste tipo re en
fenn:~i receSltcn ~Yo Jurld1co. "lfiJd ~ enrocces cm to
cl:Js los lslslacl:Js, io5 sifernvS oo-cáx:er y los enfenins 
nÉntales ?. · · 

Y cmtlrunt> cm las IJllms rot1c1as, pensems lhlra Cl1€ las 
es¡¡er-enazas Jirldlcas <E al!UXJS irexlc¡m¡ wnn ro lleí<1?r
se. FOr eJ8JPlo tenms. el caso oo la fanllla caui<to zara-



LCX:Utóf l Y ¿ 

Locutor l 

81tra rrúslca 
D1sc0 Tr dCI< 

·LocutoF ;¿ 

u;x:utor 2 

te,Q.Jlenes m el nes de J1J1lo del a'b.pasOO:J sufrieron la 
Pérdida .ce! pa1re de fan1! 1a - oei'or Jesé Hllano cailxto
Q.llffl ni: aseslna'.Xl por 1J1 agente del u;partarento de Fllil-
cla de los E.U.A.. · 

El caso es QJe por rreolo 001 LOSU!aao General de l'ex!CQ, la 
Seora AleJadrma WlXla ae Zarate p,·esEfltO 1J1a OO!EJxla la 
CLBI ti.E resael ta a su favor, m contra de Ja c11.llacl de ra
llas, rel iwto de JX>hcfa y el:!! p1w10 agresor. Irx:luso 
se le otoroo 1J1 J-!delcanlso por 25 m! 1 dólares -e<JJ1va1mtes 
a 65.J mlllcres de pesos- l1BS 39 mi llcres de ¡:esos QJe se re
co1ecrarm <ifltro el:!! Cmsulaoo y con Ja so1!cl:lr!a can.mdao 
rrex!cana m rallas. l\S! cue, élQl.ellos QJe se enw:ntrai en 
procesos Jurld!cos paeaen mairener las esperaizas: es 10 ~ 
ni.He a1 últ!nn. 

ID1:N1M10 : tNO.fN1RO lE LA NWA IASTJLLu ffitlVEL. 

LOrte care1 c!~l 

B!t:11 estifIDS ot1 a vez cm usteres. Y aiora pasenns de lo ro tai 
buero oo ia sarma. · 

hite la p1 OX!ITB real!za:1Cn de 1a sarmi ~1ma1 de la sollaa
rldacL resalta 1J1a rota aparec!aa recey¡tarente m los dia
rios cap!tallros. En 1a Q.Je se dice ere: .150 füm!l!as daml

flcacl3s a ralz de los S!SIDS 001 85 estai en pe!lgro de ser 
dasaJoJ<llis de 1es camiaiffitos en los QJe hétJ!ta:l, estos ibl
C<'lDS en la co1<ma G.Errero. 

Pt 1rrera11:nte ms"resu1ta a!flc!J creer QJe con taitos prayectos 
oo oeref!c!o social, conn se ha prqx¡:sto el ~lemo sal!nls
ta. existan °;ú1 ta1 rúrero el:! fanll 1as s!n rogar conn resulta
ciJ de 1os olSITDS oo d1dxl a'b; y ClUd si u.oc!ál es caaa '.12 
mas grave. 

tn ~ iwar,resuh:a $05 1J1 cmtrastf1t1cb Q.Je el actual 
l !XX>lerno trole oo sohG¡r!dacL y é1 mlsnn no se so1ldarJ.e cm 
Í QJ!enes nés lo necesla..!l1 .. f.kl harla ma1 1J1 ~ de cmgnm:;ia 
, cm las ~ loooló!ucas y la re:il!aaJ., 1AJ1Í;f; ut1 !!zar 1J1a 

t
' µane del d1rercwl11BXJ a ¡u¡11i:1 rnr d1clil CéJTIXñ:I para 1<1 -

conmuccl&í oo ·ua v1viiroi dl¡m;· ro seria uia ~la 1~ o 
ci.e ... l1a sol!oor 1d00 ro es para rocbs? 

c.I corre1 c!o aiwlintl:: cw ha l0111nooJ las Cé!I lles ool centro 
n!srorlco 111e Ja cll.ml re irex1co y las esra:1mes del rretro, 



Locutor 2 

LC,X:Ut9f" l · 

corresroisal 

Locutor l 

se ha caiverrloo en m pr 001611:! re segurlaoo ya q.e er1 esta 
sarma se CQ'lOCJd:J ae tres 91'8\ICS enfrentanlentos entre gra
nareros y carercléfltes. 
El prrnero fi.e en la estac.tón Hlaloo cb1cE hilo 30 retenld:JsY 
otros en las estacla-es re ia 1·erced y Il3lreras, en ct:roo se 
reg!strarm á!strozos a tornlq.etes e !ro:luso Vidrios re los 
carerc!os. Este prdJIEl'IB ha s!cb ooardacb par las a.itor!dares 
ro POrcu: ClJ!eréfl tener ei Zócalo o el iretró l!rrp!o, s!o POr 
tener m cmtrol soore los 111\lt.eStos ta:!a estos cmerc!aitesi 
ya cu: cerca re! tm re la ecrnan!a irex!aia es slbterrálea, Y 
esto es en sL lo CU! le llD!esta al (Xlblerno. 

·otro carentar!o es acerca mi an.nc!o CJ..e hizo el !laico de 11!-' 
x!co coo respecto a los lrd!ces 1nf1oc1mar!os de este ires. 

i:e ocuerd:J cm esta lnforna::!ón el ires Dasacb la !nf!OC!ón fi.e 
re! orren re! 1.4% y éste ires bajo a 1.0 rorcentl01 . La pre-

91.Jlta es : lcáID PlJcb h21Jer IJ1 dlscenso en los lrd!ces mfloclo
nanos s! fLe en este ires Ct..0rtJ los prru:t:tos bas!cos alcaiza
rm los rras altos niveles ?. A este paso tal parece ClJe los In
dices lnfloc!marlos terdrm q.e bajar nes cm ires, par C1Je los 
Prod.r::tos bas!co sÍ!JJ€11 anBltaicb su pm:loi l legarel!DS enton
c:eS a ui ntvel €n el cu: la lnfloc!ón estaré cootrolada total
nente y los prcxi.ctos baslcos ro se verm 11ás:.ClJe w ias 11.bes. 

CO!altarlo y Hora. 
l'asOOIDs éhlra a m carentarlo cm ruestro corresPOnSal en OJ-
ba. ~lard:J l1\11/003, 

Ante la apertura cie a nivel rn.rd!al se ha venld:J /IBleJéfld:J par 
parte del blOCU! socialista ros extarila la octl tlll de ruistro 

gerera¡ en turro. 
CtiJa tiene IJ1 pasacb lrrportéflte, tmerse llrerail del Y1J)'.l are

rlaro, deJar re ser esa isla paralso ¡x¡¡-a el territorio YITT1JI, 
Pero para ClJe.( para coovertlrse en m hlJo m:mr CJ..e necesita 
:ta protección re otro glgaite, esa es la lkllón SOVlétlca. 
La lkllón soviética en este a'l'.l y el pasad:J ha esrat> ref!nlenoo 
sus rui:as ecatmlcas, ma apertura a la prlwtlzoc1ón. el libre 
carerclo, Integrar m llercalÚl 001 los otros paises re! blocw 
y CtiJa no se ha CJHlctl aaitar a estas slttB::lmes. tbsotros 
S<tJains CUl Ja LRSS otar$ re 4 a circo mil mlllc:res re Olla
res al ¡m a OJJa, sin este subsidio la ecimnta re Qba - es 
precB::lble- CUl vwa al tra::aso, a llBllS cie entl!Mn CUl esto 
es tlEllPO de Callblo •• 

Groclaa 



Lceutor l 

Locutor 2 

lilleltarlsta l 

UJialtarlsta 2 

Groclas Pllelarcb. 
No se VclYff1 , vams a iros cortes carerctales. 

ü.l'l:RClllLES 

Hora 11:42 de la rra'ala. 

Cootlll.JCIIDS cm ruestro prograra Corte Edl torta!. Y 1hlr¡¡ rues-· 
tra sección D=rortlva a carg;¡ de illlOOllca Cruz y AleJ:<nlra 

lllri'll. 
Este es IJ1él caso !Tés para Justlro M::irales, se sébe ci:ie Nlco

lés Rodrl~ ent:OOlú t.ra OOraxJa en cootra de 1gioc10 Jé.J1-
zar por haJer flnradll las peleas del M3rarero V<iez. El prmo
tor Rodrlg_ez d!Jo CU! sus OOOg(rt)s tienen maias dlruimta
kes siifctctentes para cmprdJar ciie el verdOOero aiooeroo:i de 
PéeZ es él. serta rruy lnteresaite saier Cláltos mlllcres oo 
cl'.>lares ha g¡rajQ llitzar al trOOalat. al laí> del mararero.Rlll:- L 
drlgooz asegJrú ci:ie el tlfm;o Q..e se llevaré en ventilar esi:e 
caso sera relatlvarente corto, y ci:ie coofia en gaiarlo, ya CU! 
CIJellta cootociis los arrurfr-etos y la razl'.xl de su 100'.l. 
LarEntO c¡:¡e de toixis los mllli:res re cl'.>lares Q..e ha 9él1ilClJ Jor
~; a él le correespooj:! lll 30% reglélll:lltarlo, lo CJJe restl
raré en aso de lll veredicto a su favor a lll8 casa oo beneficen
cia CJJe llevara el romre de su madre en llala california. Y la 
pregnta es: ¿ Nlcolas Kodrlroaz tullera 001a:x> e;te atrero ae 
ro ser wr el prdl1em CU! se presentó cm el ftlrarero? Y r 1-
ralneme e;te ee iro ae lus ITlJltlóles casos en CU! art1st:1S, 
oomres ~ regoc1os y OO!Xlrtlsi:as tleo20 proolems coo 1a eva
stl'.xl fiscal. 

Poi otra parte es para'.l{l:¡glco CU! se tare en rwstro pats caro 
~ le1 solldartcai cian:i súlo oosta::aros a nivel 1nd1v1- · 
W':ll. ros ciaras eJEmJlos de1 lrolv1dJa!lifill rrex1c.ni lus ttre
mos en el áitl1 to Clell0rt1w, en prtner ténniro: Erensto umo, 
1;árchtsta ll2 OOiostrú t.ra v& mas su caioctsoo al caiciJl~tar 
la nedi:llla de orei en· 1os :.:O l<m de su especial ldOO. wrc11te lm; 
~ Ju:ooi> oé fo áeia vollllt:ll en Seattle t..U. · 

En ei" terrrero bo_xlstlco ttffliros a fU!tltlrto 0]1Qll ta wiz.a1ez. 

C1J1en aefe-xl1~ por cuarta ocastcn su tfo.Jlo ae cm¡¡eón nm:llal 
mmlrrosca. ven::terd:i por nxart ~leo a1 sur core;m JctTI tJ.oo 
Llm. vwa ruestro recou:uremto pata estos oos graictes ool 00-



Locutor 2 

Locutor l 

Entra 1rú;tca 
r=mf?. Dlscií 
UJie1tl:lr lota ~ 

porte naclooal. As! m1sno hocaros voto JJOf ci..e el trroaJo ro 
OOJIPo tare ruge ro 5010 en el OODI to ooixirttw, SHll taltllei 
en Jos social. para 16 cual tooos aeberos éfJOrtar rrestro:gra-

. ~)re.1~~ a aos Jóven~ Praresas del aJedrez. el11DS sm: 
Gllberto Herrá'ru y su rernma Yéd1ra. or1tnJJS oo Sdl Luis 
l'Otusl. Elloo f'IJS representari'rl en el ca¡peaiayo rnrdial oo ru e
arez. para JLJgérl)res l!BlOres oo LO éf'KJS, c¡_e terxlra lui;iarool 15 
ai 3:1 oo agosro en v1na del M:lr, Lhlle. t.SPeraIDS c¡_e teJUeSU 

tren su caiocldii:J en su espectallaad y cllsarPefffi ui dl910 pa
pel, SWJlendo el eJeiplo oo úitquli:a coozalez y trresto caito. 

119rcllecl11H1to a la secctoo Le1X>rt1va. 

LOrresr.mie. e1 turro a rrestra secclál oo es::e::tOCulO'> 

fb1a. c¡_e"\"aJ 1 l\cJJI en la secctm oo eopect:OCu1os tettY Gi:lla-
vlz y Plrérlca'!:~rce1ó . · · 

Pu:s bien. en el -áiblto artlstlco y cl2ntro oo ia c1as1fl~!~ 
de IX.l]os, attxJ.Jos y CJ1!1101Js, croe rrin;t~ ~¡,reciente'~' 
cooeJo de la st.erte. Q.Jlen llega a su'~ sm ma sola 
arro.iii al l!l!dtcrs'rnlo. El afa!OOJ oreJál cl2ntro de su or111ai-
te trayectoria ro solo se na clldieértl a IH:erle la vida 111POSl-
ble a sus ~ro$ CE avenruras, siro Q.Je. ha trcurslO'ab 
en el part¡1to CE la nereaJJtercnta. El perSCl'laJe oo la Vlarrl'/er, 
aec1dlo delebrar su CUTPleallS entre otras frmas CCl'1 ui 1000 
esi.e'.:181 CE c1ix:t.mrmar10, cb1de ims am,i ~re:e CE ~1119 
y Ul1 ím zaichlria en la mélll. t.n el 1000 cedloo a nm de 
.1s<i'11erriia. oo:ir1li reloJes; cantsetas y otros ooJeto5 oo ventas· 
a roiri 1ci 1aiW y ax:ro de E.u.A. · · 

1 Tal •-& ai.Js ami esté peruam en caílllar su giro, ret1-
J rarse de1 llUXD artlstlco y PC11er ui ix.esta oo rnfrescos. 

~J:?.rlsta '1 ~ y tmléllil de nodermzoclál y i:ll€rtura en ru:stros pala, tOCl.Je-
ITOs el tema de1 clre. Y caiD m.estra teiamo ia cinta: KoJo PITalecer l Beriuas en C1elul; Q.Je 

· Uesae a>rll de1 ci'o pasajJ · lnolstlú Cllte la RTC para c¡,.e su ·e>álloli>loo itnllca lograra ser OCfl.H 
· ( tada. Es lffJJQfmte sera1ar10 COOD ui f1 !ne c¡_e re1ata Jos teti-

crh:i 00 Ot:twre 001 §.8, de ncxb c¡_e la <dmnlstracloo guooma
llBltal ~ 



CU!e1tarlst:a 3 

CUIBltarlSt:a 4 
Entra núslca Y fcrdxl 

cw dlvl<E, ail estaré" 

y 1a COOJl:;lál de Roolo, Te1ev1slm y Clneil:ltograrla dxlOOa1 en 
permitir su lntrOliu:lm al rrercacb r:óll leo, tenolenoo QJe ~ 
le restara wtos a aigtJlen, 

Los actores y· !,Ú:Ji1sras w1erm cw ecrar 11B10 de ¡¡¡paros y ae
rx.n:las <E an;ura para !ogrdr la aurnnzacloo <E la clenta. 
Flnalnete el r ll11e seré E*!lb100 sin nlngma restr 1cc1m salo 
u.e~ <Entro <E la claslf1cac1pn "L". ~04Xl1QJé tanta cau
tela si s010 se trata oo resta.Jrar la ca.a:1daa <E md1Q'lii'.:ICX1 
y el valor de asunlr una reallca:i Pollt1ca y actuar en cm:len
cia1' 

::.e ll:ldlcro u.e es evl<Ente ci.e el ~1emo <E E.u. le preocuia 
1os nl~les tala ai tos <E oronaalccloo y wlcld1os ci.e se tm 
reglstraíl en 16s ll!li:lnos alis. Tanto QJe, esto le rn 1levaooa 
tCllEr cB:S1ore; caro prcXxref una teiev1s100 edJ:at1va µara 
ni1 os, en 1a cual; sea rieros 1a Plbhclaa1 alrecta o lrdlr~t:a. 
cm el pr~to oo crear· nlros rrés saoo y cm una c<VOC1dal 
nayor Le crli:lea. 

8i ui¡x¡rrante sma1ar u.e sm µr~lsarrente 1os nlros QJlenes se 
~ !1lllrear y cm el 10 s00.111 reorcxl.J:lenoo 1deÜloglas y re
rorz¡ru¡ las nunru5. ~la QJe ver íos resulrabs. mr1. 

t.arefltarlu re KOCK 
Roger water a!Jo · ¡:(Dllcarente: "el dla en QJe caiga el nuro 
QJe dlVILe, éttl estere" , y lu CUTPliO. . 
El 4. <E Julio en !él plaza oo Postcarn lugar oonoo éilJS atrés 

eran acnbl! IOOJS , tooos a:w11u5 QJlenes trataban a uzarl<:1, 
fL.e e5cmar10 e1 rocierto rrés esiiecta::ular QJe se hcr;a Cllckl. 
U1a cmstn.o.:loo <E lb8 mt5 <E lar-go y 25 mts en su !1BYOí al tu
ra. abierto pi¡¡ 2,!lOO 1adrl11os rams especa1es para su aestru:-

a c100 al rlnallzar el cmc1errn. M'le <E :Bl mil especttdlres y la 
~ retr¡ronl:;IOO a nas re m11 m1 llcres <E µersmas en truJ e1 !llll-

oo. E:;to·es RucÍ<.. . . . 
· lY el cimero ciJi se re::am? HE!; Iré al ltlrlo D!ssa:;ter Fo.nl3-

·' ctla~ &oc1inoo w se cr40 gracias a un veterano <E guerra ci.e 
( rosca cintar ·c:00 rtru>S QJe iMrei a persmas QJe nin sloo lisia-
:¡ iDs ai ia ~rra. I:.Sto es t«X:K. · · 
j ~otra !lallrestac1(J(i' loo QJé otra l1Erera es PoSible caminar 
1 el ari:e y la acc100 sdx::!al? {'() lo· sé, solo CmizcO éste y· ro e5 Ja 
~ Prliiera vez. QJe se realiZa. Pmenorrreni:e se.hin organ¡zax¡.e¡ 
'~ cm:lerta en ISl!llae;n, e1 Farm A1cL el F1re 111d·y el rm.orth 

Pdrk, tatis cEl:itlOOils a roo.a:Jar dmero para rllllS rooles; 
Y ál1 as 1, 8QJ 1 ai ~leo existe u 1 mle<il i:U1 lrm!llf"enllao por 
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Locutor 1 

DI seo 1 rad<. 

Entra trúslca 
Disco track 

LUCl.Jtor z 

Locutor z 
1:11tra lllJSlca 
uslco · trOCK 

Entra 11wlca 
Disco Ú-ack 

Entra 111'.Jslca y rdirdecl 

ÜJ161tar !Sta 5 

1•11slca f~ 

C01e:itansta 6 

1 este naravlllosos remn:oo re Id Juventul: el KOCK. 

i Frag¡mtu Cmclerto : Tre 
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l\Qradeclmiento secclm re esµecraculos. ram carerclales 

Garerclales 

Entrevista et.elusiva con Raúl Corora:i:l soore ei lll.l1dla\ 1tal1a 9.J, 

Conerc1a1es 

Eata!DS 1 ieg¡nx:i a ia CJI tina µarte de ruistro prograre y cmra 
teroreros para u5teoos n.estra seccloo UlSOS y uisas ~l ~tro.J. 
A t:aroo de GooY ai Cll3dracb.'l\~tt0) CCll{e•~{oYl) Í"O¡ 

Para cwaiza,- tmlffillS re bostezos. Sétlléll CUl: el caso re! oos
tezo nas iaroo es el ie Lee.caruiic® en lll88. !ha pacl~te de 
.15 ®s CJJ le11 bostezó inl11terru1p1aarffite !Xlr es~10 re 25 se-
mnts. 

cwa n!l;; larg¡: El coia rras 1aroo sufncb !Xlr ma perscm am en 
vtoa es el re·Li:lln l:Sliistto de Tanxe S!lrlms. no~ re::u.ero 
~ de ma tWrOC!Cn ~ aii:ro1cit1s 11evcm a'c;¡n¡ el 6 de 
ao;JJSto de 19U Omb i:enla 6 eros. Y nurlú e1 2s re ~vll:llbre 
di· 1918 a 1a e:a:I re· 45 <tOs y ?Et dtas, ~ re estbr en co-
na CJ.Jrifltu 37 eros y 1iJ. dias. · · · 

Re10J l1á:; de1gcm: 1:1 reloJ rms oo!gacb re ¡x¡Jsera re! llUUl es 
el urega .13'.>5 de CJ,Ertzo. IJllde l.!! mn reesresor y se Vérola PDr 



~l.Js1ca y fanOO:I 

llarentar!sta 6 

ro.;1ca y fuWl 
D..lrenta1 lsta 5 

M'.lslca y rorrea 

rállca Y fulli3 

CUren~ !Sta 5 

i'l'.l:ilcay~. 

Locutol 1 

LOClJtOI 3 

L<x:utur 1 

L.¡curor ;¿ 

4 m11 Q.Jlnienras 1 llJJ as en oorli oo 1!:l8J. 

i<efrescos: El ref1 esco nas venoloo ool 111.rOO es 1a coca-co1a 
oo la ti.e ~ llelXlléll nas oo 21j(] m1 llCJ!ES a1 d!a a rlnal ~79. 
en nes oo b5 paises 

1:1 p;or unu::ror:lkl unu::tor varen oo 7':> afl:Js oo edad rec101e 
lO 11Ultas oo tr.lf1co, co11ciuo en el 1<rti CJPU!Sto oo la i:arret:e
ra 4 \\:!Ce;, curetlú Clkltro atrq:iellos f~ y CélllSÓ seis 

occtcffitts en el espa::lo oo :al m1rutÓS m f'thlnel 1ex;;s, t.U. 
el J6 de CX:ttb1e de 19:.6/, 

ECJJll 1bno sobre lI1 ple: La wraclón 1rá; larga reg.istroa oo -
e<J.Jlilbrlo Soo1e Ln Ple es 00 3:i roras µor v.s, cu10rt am
dnl cu1u1rus , S1 1 Lai«J, 001 b al 17 de rraYO oo 1900. 

1:1 platu ll0YOf ool rn.roo: e1 Plato carest1ble 1no1v1ci.El mr.
ycr ce! 1ium es el careilo asai:il, preparaoo ocaslonaurente 
para la:; flest:is oo boo:ls oewlna5. ti careiio·se rdlera ce 
cordero asaxi. cie llCl sloo prev1iirlnte relleno cm pollos co
c16:Js, re! 1enus a 1a vez ikl pescaoo cie se re1 Jera rotes co11 
ti.Evo:; coc 1 cXis • 

L1e9:f!D:; al rlnal de rwst1 o progrnra. Ayraaeamis su atenclm 
y espei aros ros ~ !CJ pro<1na :;€lll:ll8, m11:11tras Ullto nall-

1 te11 ca1 la:. s1w1ditts f1 ases. 

1 +"La 1.lM n.n:a t"0 sloo ca:iaz oo evl tar alzas en Jo:; precios, 
sin enmry0,es Ja m1ea ~ de pealr am::ntos e111os saianos"+ 
F1001 · Ve1aiti.Ez .. , . 

+" ti ¡iaCtu cmtfm>la al!JJ}3S a1zas en los precios, pero solé1101"" 
te en auiiaii:os, rCIJa y ~te"+ • fi'MOJ 

Clax!Ja Olrtazar. 
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Voz de raa!o ;<. E P P. Prt1Se!lt0 : D.filt. EDf!O<lfll... · 
Promé1!!3 sarmal de! á:imtm. 



Entrada 

.Ui3CO I 

Only time will tell. 

(Aaia). 

Lado I (Track 2) 

Salvador 

(Baja la música ha~ 

ta que de ea.parece). 

Juan 

Olimpia 

XEDCO. ~TEREO ro 
PRESENTA! RADIO GRAl'IAS 

Un proerama semanal. de opinión, 

comentnrio3 y algo más ••• 

- lbla u.migoo, buenas nochen, -

que tal Olimpia, ¿c6mo. estás?. 

- Muy bien Juan, buenas noches

ª ustedes que nos escuchan unn vez -

más en este ou programa Radio Gra-

fín3, donde como siempre habrá de t2,_ 

do para todos .. 

- Esta noche tendremos: 

Argonaútica - lo innovador en 

la radio - .. 

- Bn televtsión - El nagro des

tino de Destino -. 

- Y loa tre tristes estreno3 e~ 

nematrográi'icos .. 

- Además do nuestra3 acontumbr~ 

das acccioneo: lo relevante da

ta semana y ~'1:éxico de noche. 

- ¡ QUÓd~ae con nosotros¡ -vol V!_ 



Disco 

Dovil enside ( INX) 

11Kick". 

Lado I ( Track 3) 

Gabriela 

Disco 5 

Sketches in the Sun 

(GTR) 

Lado I ( Track 4) 

Salvador 

(Baja la mlisica h!lJ!. 

ta que desaparece). 

Juan 

moa-. 

Sterea. IO 11 La estación perfecta" 

Cigarros "Beach u 

Hoteles 11Eml'.1Ill1uelle-Victoria 11 

Almacenes 11Aída 11 ,. 

XEDCO PM Sto reo IO en el 9. 9 -

dol cuadrante. 

- lo prometido es deuda, comen

zamos con algo de Radio en la Radio. 

Dentro de lo innovador del cua

drante de PM, encontramos Wl 'Progra

cuyo nombre es "Argonaútica, en el -

cual la poesía convoncional y tradi

cional. se ~ejn de ln~o, nnra dar Pª!'!. 

so a aquélla auc ofrece y sugiere a!_ 

go más que i:;euU:iH de co:l.or de rosa. -

Gra.nUes autore!'J como iJalzac, 3abinos, 

Bretón, Jiluard, Bukousky, aon resca

tados para motivar y exhal tar ol int!_ 



Olimpia 

Juan 

rés del auditorio, fÍjp,,te Olimpia es 

tal el gusto del público con respec

to al progruma, que p,;,rticipa on él

cnviando ~us propias p'.)esíao, yo, yn 

m.andé ln mía, haber si les gusta y -

la trnosmi ten 

- Afortunadhmente cadn día cxi~ 

ten más al term~.ti va.:J en la radio, a

quí estumo!l nosotros por ejemplo. 

- Bueno, de jemes de lado el te

ma drJ la radio y vacos n la televi- · 

sión y como dijo el conejo Je la -

3uorte; ¡
1 
QUé hay de nuevo? 

Puea novedoso ••• no hay; la in

formación que tenemos es que ln se

rie 11Deatino", que ocupará uno de -

l.oa primcro!l lugares del rattine dez:!.. 

tro de ln priern1nación nacional, ha -

bajado para .:Ji tuarse en el luear nú

mero catorce. 

Su productos- Carlo"'l Sotomayor s 

se ha mostrado muy preocupado porque 

su telenovela, que cuenta con las a~ 

tuacionel;I estelares de Lourde iriun-

guía y Juan Ferrara, no ha logrado -

recupcrnr la audiencia r.ue el horn

rio estelur he perdido. 



Junn 

Olim¡íia 

- Pues tri:Jte nu caso, pero en

real.itla.tl Yci. no 111e u ... ombr1 .. mucho, por 

nue e~tns RerieR son hechRB bajo un

mismo eoC"uema., ,un mismo gUión, con -

actores y actrices famosos que t:t.segi¿_ 

rn.n audiencia. 

Reopecto n lu nctunciÓn e~ lo -

de mcno.'l, bu3tu con '";.Ue ello3 soan -

bien .fH.il'CCilloG y c-1.llt.B c;L\UpClG J así -

que fácil.; tú y yo ¡1odernoa lanzarnos 

al. oatrel.lnto. 

Ja ja ja - Y eB ~uo <ictr1h de

estc hay ca~i un ;:;ift)_o de cxparien-

cias i'ormu.l.udns y rcformuladnu y ah2_ 

ra, 1n televisión comercinl puede a

dat>tar los gustos del. pdblico de e.

cuerdo a las necesidadeR dP 1.o:J anllQ.. 

cinntAs. 

Poro lo que a m! mo -pnrece máo

torrible ae este asunto, son los --

"mensR.jc8 moruli.Jtns", que se pl.an.-

tean en dichas series, yn que Ro in

tento y desgru.ciadamente a veces Ae

l.ogra, conducir e 1a gente a que ac

túe de deterroinnda fonna, olvid.ándC!_ 

se de sus valoreo y üerec.i1oa como o~ 

Sel'" humano, sobre to·lo a la inujar. 

~·ina.lmente U:l t.ombre Ri,..mprc -

se '.l.P idrnti f; en romo ,., trHH'ho nl -

nUe ~C 1e~ebn RCB!'tar todo, &.nor -

aUÓ, -pe.ro. e!'!O cP- hombro okio?. 



Juan 

Ol.impia 

- Si, en cirrto y riu.rn mu.::Jtra , 

bastl.1. un bot6n, y ti.DÍ t1::no1:11:>.3 ~t.JtEs. -

oerie que a pesur do ocupar el cato!. 

ceavo lugnr en nudienciu, ocupa al -

prioor lueri.r en cursi y re?eti ti ve.. 

Clásica novoli... que noa pl'C!benta 

a la muchacha pobre-gl\L'.pl! que conoce 

n au énc;Gl-ut".1.vu..Ior, :i. .. ic1) y ca.ha).lr.

roso. 

Ell.a,pobre lh:ro feliz, cómo de

ben de ser si:empre loa buenos y él -

como buen rico es infeliz. 

- Sí, en efeoto, a veces se a

oordan proolemaa real.ad co1no el Ue -

la violaci6n sexual, poro de cual--

iiW.er forma,. se pierden esos valo-

res humanos de que hablábamos por ir 

epdontra de l.o.J ''principios more.les u 

que se manejan. 

La pregunta es 1 ¿::le puede hablll, 

blar en televiai6n de principios -

cuando nisiQuiera se puede tener la

entereza y responsabilidad necesa-

riaa para afrontar un problema serio 

con seriedad?. 

- Bsto es WlF. buena rof'lexión -

para toñas. 

Finalmente el. televidente con

servo. poaiDilidadc:& de olocción y no 
todo es tan malo. Ho debo Uespreoiat.. 



Disco 2 

llevi1 inside (INX) 

"Kick 11 

Lado I (Tr11.ck 3) 

Gaoriela 

Jlisco 5 

Ketcheo iu tho sun 

(GTR) 

Lndo I (i'r<>ck 4) 

Snlvador 

(baja 111 mll.sioa ha;! 

ta que desaparece) 

Juan 

se aue el género telcteatrhl -puede -

tenor nuevon enfociuos, nuE:. vo:::. 1nouos

de narrb.I", creativos y :rorr.uu1ore~ ••• 

Corte comercial y continUP.mo:.-i. 

3tereo IO 11 La e3ta.cion pe:crectá' 

~& "B1 Tercer Mundo 11 

Refrescoa 11 Tomodachi 11 

uigr.rros 11Beach" 

XEDCO Phi Stereo IO en el 9.9 

del cuadrante. 

- Y pasando al séptimo arte, los es

trenos en cartelera, on esta semana.

son loa siguienteu s en primer plano

tenemos n dos grandes i'iguras del. e~ 

ne internacionnl Jane Fonda y Robert 

de Niro en "Stanley e Iris 11 en una -

producción de la. i!:o tro Gol.den ldayer. 

Desl?ués tenu1noH "El Drag6n Ame

ricano, que con gran deupliegue pub!, 

blici t •. rio anuncia el. l11.nzo1miento de 



Olimpia 

Juan 

'Brandon Lee, hijrJ rlel 1.JJ1l·J·1iuri·J Dr~ 

ce Le,,. 

Y finalmente cor~ un1. pub.lici1h;d 

mucho má~ modesta 11 UN corazón tJSra -

dos 11 , de Raúl Arf?.i!"':a con ln pA.rtici

pación do Pedro P'ernández y Mario A!. 
mad1;1.. 

- Es una pena C1Ue la ca.rtelera

cinemntogrÚ.iicu en htéxicv cmla tlÍa -

sen más pobre u pe:1.:r de r;u(;; ·~Il l:ll -

país se pucd0n hacer producciones de 

calidad ou~ din embargo no reciben - . 

o1 apoyo no cosario. 

- Pero ndcr:uín ::i te ponc':J 'a rc

vi3nr la c:-·.rtclerc:. U'l acncr::-.J., te -

das cuenta de que los cinéfilos no -

tienen de d6nde esooeer, aún do pel:f_ 

cuJ.na extranjera.a• aunque en ellas -

puede haber efectos especiales muy -

buenos, la realidad es que más que -

calidad, hay publicidad 

- Sería necesaria una ley que -

establecería claramente la diferene'!_ 

cia, entre un lnraomctrujo do crea

ción y cualquier ,nnt~rinl pul>lioita_ 

rio. 

Respecto a lo ('Ue cor.tentabas d~ 

dol cine mexicano, cfecti vruncnte, en

reP..lidnd o:?l 1)roblcMn, no ~~ tP.nto -



Olimpin 

Juan 

que no so pueda hncer bu.- n cine , s!_ 

no que no ha.y productores interesa-

dos en hacerlo, y por ello nos sutu

ran de películna soorc tod.o de l~stn

do~ Unidot3. 

- Clt1ro, si iJien es cierto ciue

la época dorada del cinc mexic<tno, • 

se i..iió en gran pu1·t11 gracit~s a oue -

Estr.doa lff'. \loa, de billo n lú. s egUncln

Guerrc. :nuttdial, no estaba producien

do cine, tru::ibién lo ee aue ~n México 

~e hwi logrado buenu.:J producciones -

posterior1HJ, lo que 3ignificc. roue no 

es initi.>pen3ubl.e que los países ex-

trunjeros, en especial Estndos Uni-

dos, nos den una ~·tregun 11 pura potler 

hacer buen cine. 

Por supuesto, de es~a manera r~ 

cord1~:-103 cintas como .Canoa, el Apan

do. Luear sin l.Ímite:-3, 10:1 mo .. i,;ivos -

de luz, e1 secreto de Ilo1nelie., en -

:f'in, una gran a erie de películas con 

directores de 1a calidad de Jaime JIJ.

Humbcrto Hermosillo y Arturo Ripste

tein, que nos devuel..van la.s esperan

ZliB. en e.L cin~ llu.cionuJ., oin ~1Jlbargo 

;_,cuu.nta& de ellnB no hl:!.ll 3i1lo cenourf!; 

das en .JU rnomento?. 

- Cott":;rnrial!lentc nos quejamos del e!_ 



Jlieco Il 

Edith 

ne que :::e hace en México y cuu.ndo -

.:;urge aleo into::cv.~•:::Jit-.: cnsi siempre

es prohibido por temor a c¡uc afccte

la tan rabiosarnr nto tlei'l!ndida e&tab~ 

lidad social en el puÍA. 

¿A qué le tenemos miedo? 

Finalme:ntc todos nrl'uatramos ff!.. 
.fantasmas de ~rn3, qufl noa gritan la

realiLlull, no Querer verl.os, eso ••• es 

diferente. 

Y ahora vamos con Edith y lo r!,_ 

levo.nte de la semana. 

Holu 1 ouenns~noches, pues pare

ce que la. .llamada. Soma.na de l.u 3oli~ 

dtaidud llevada a cnbo del 2 al. 8 de 

Oste meA y r¡ue renliza.rl~ má.s de 25 -

mil acti vidrtdes en lus c;_ue He conju

gó ln !1r".rtil°!lpm:16n tnnto del. gobio~ 

no como de la sociedad, tuvo grnn é

xito, vor lo mcino:; así 10 ann:i.ciaron 

f'uenteo oficialas,, quienes agregaron 

nue lno acciones real.izullr:i.s fueron -

fin.mela 1~3 sobre todo con l.oe rec~ 

sos obtenidos por la venta de empre

sas pÚbl.icas, los ahorros derivados

de ln roneeociRción de la deuda y el 

cumplimiento de l.ne obligucion~s de

cada quien, todo ésto cou ol objeti

vo de combatir la pobrezu en México. 

Pero independientemente de las

versiont.d r¡ue .:Je manejan oficitt.l1ocn

te, el dci1!>1.iee~e pro;:Jti.g .. uHl!atioo de 



que fue objeto la tun sontld:->. acmann

de la aolidnri~o.d, me hace penSlU" q·~ 

ciue se trató s6J.o de un paliativo m

más a la nobreza que hq 3ido genera

da por el mismo sistema político y -

ahora trata de superar instalando in!_ 

gicamente un aupueato colee ti vismo -

do hermantind dentro de una aociedad

mayori taria.mente individua1istn. 

Por ello, el re1:1u.L "tac.lo fue cla

ro, efectivo si quieren, pero momont!:_ 

neo 1 la gente que era J)obre 1o sigue 

aiendo y no hay más o no? 

Ahora bien, yo me pregunto 1 .aie 

cqu& fuo lo quo realmunte oe fine.noi6 

con J.03 o.horras nacionnles?. 

Por<1UO la. publicillt:1.d en México, 

sea del tipo qua sea es car!simn y -

entre lo poco QUC dejan en la alcu.n

c:!a los señ.orAa administra.dores del

pa!s y lo ea.atado por estos en la d~ 

fuBiÓn de nus proyectos, pu<:?s el di-

nero guardado no dB;ipara más. 

Además, tJOdeUlOB mencionar tamb~ 

bién que cua1quiera qua haya sido la 

intención de l.os promotorea de eao~

Ll.Cto.l r¡ue a.b1.t.rcu.:'.JU igualmente la º'::.. 

cultura y las nrtes en torno a todo ~ 

se concepto de ;;1oliidar1dnd 1 éstos t'!_ 

VJ.eron un impacto en la vida. cotidi!_ 

na de los beneficio.rio9 ouc no fue -

tnn real. 

Por ejemplo, desde el momento -



Juan 

Disco 2 

Gabriela 

Disco 5 

3ketches in the aun 

(GTR) 

Lado I ( Truck 4) 

mismo de reVi:Ja.r ln ag~ndn cultural. 1 

vemo3 que e.1pcctácul.o:-:.i como lu pre-

sontación de la Vr~uesta Sinfónica I 

Internacional de MÚ.sica en 'Morelia ! 
sigue 'liendo parte de J.os eventos e-

11 tistaa a loa r¡ue asiste sólo un p~ 

queño núcleo privilt::git::1.uO d~ la po-

bJ.aciÓn, sea o no semana de la ~oli

daridael. 

Lo ideu.1 .::1oria. que nuedcro goo!._ 

bierno implwitará &'ate tipo do acti

vidude3 en forma permanente y se ol

vidura ele 1a.t:J 11llamtlruduo de petate" · 

semn.l.cs nue tan&o ha. promooiona.Uo,

¿No creen? ••• 

- Graciad 'FAi th, muy interesan

tes tus apreciaciones. Tenemos ahora. 

comentarios acarea del ~o~tivuL Ue -

la ciudad de M&xico •. .t:'ero antes una-

pau~n ••• 

Jtcreo IO 11 Lu. estación perfccta.11 

• Al.macenes 11 AÍda" 

•. Refreaoo 11 Tomodachi 11 

• Bar::"Tercer Mundo 11 • 



Sd.lvudor XEDCO 1'1>1 .>toreo IO en el. 9, 9 

de l. cui:ulr1:t.nte. 

- Puea bien, nos encontru.mo~ v:!:._ 

viendo por ~egundo ~o corwecutivo -

el. Gran :Veatival de l.a Cd, de 111&xioo, 

que en esta ocasión t~ene Una derie

de pecul.il:U"idiJ.do-=i import ..... .nte.:1. 

Noa agrudó oncontr~,,r la-J obras

de teatro clásica.-J, con un men3aje · 

novedoso, 1o que permite tener una -

visi&n nueva de lo.:l vie joa cl1~sicos : 

Jeo.n Gennt, S6focles, Shakeapeare, -

por citar alguno.;, cuya.a obrus son ~ 

representadad por paÍties como YUgoe

lavia, ta URSS y por .JU puesto Méxi-

co. 

- Sin ombargo, la pa.rt:J.cipH.cidn 

de compañí:J.~ extranjeras no hu :.ies

pertado el interés del público, e~to 

de debe un tanto, u. nue .111.:1 obras no 

han aiuo leÍla3 y además de nue ae

pre.1entan &n el i·•ioma del p<:.tÍLJ de 2.. 

rigen, e~to al contrario de las obr~ 

..._. nacionales nue han tenido mayor 

difusión y Rceptación por el publico 

- Reanecto a los eventos music~ 

lea ':f de danza, la calidud de lo.J ~ 

miamos merece ser aplaudida. lo que

ha. conuti tW.do un incentivo pnra que 

la eente ,,uo ouiere v•1r oapectácUló.• 



de calidad loa cncu1::ntre en ellos. 

din embargo, la calidad cuesta., 

p:>r,,ue en realidad los precios ncco

siblea no son, máa bien restringen, 

a pesar de la l)resentación de even

tos en lug1:1res abicrt.JR, au imtJOrta.11. 

cia no es la misma a la de aaucllos

aue se prei'ientan cm reciiltoa, lo nue 

aleja la. ideal. inicial de que el Fe!_ 

ticiudad difunde las corrientes de -

danza, teatro, mÚRica , e-ntre otrH.e, 

a la generalidad del. público. 

(- En general podemos decir c;ue

el ~egundo Festival Lle lu Cd. de Mé

xico) 

- Efectivamente, lo que da como 

consecuencia el oue no todo el mundo 

participe, díeamos que la cal.idad -

del. feetivn1 lo val.e, \)ero podría -

hacer?Ja un esfuerzo. 

- ~n general. podemos decir, oue 

el 3egundo Pes ti val. de la Cd. de Mé

xico , es una. plataforma importante

para la present~1ción de nuevas corr~Q:/\U!-~ 

~ oulturu1os, lo ~ue permite ca-

da vez más a. México destncn.r en e L -

ám.bi to internacioru:ü.. 

- Bien,en un momento con lo que 

pasa on el 0 México de Noche 11 



Disco 2 

llllvU. enaide (INX) 

"l<iok". 

Le.do I (l:'r•.ck 3) 

Gabriela 

ili~co 5 

Sketchas in tho sun 

(GTR) 

L-~úo I ( ?rack 4) 

Salvador 

Rosu.rio 

Stereo 10 "La estación pcrí~c ta. 11 

Oiga.rros "Beaoh11 

Hoteles "Emannuelle-Victorin" 

iµ1Ik.1c ;,no u 11 AÍdc. 11 

XEDCO PM 3tereo Iu en el 9. 9 

del cuadrrmte. 

- Bien, y ahora damo::i JJl\:30 a -

nue.Jtra aecci6n M~xic.o de Noche en -

esta ocaai6n nuestro cuerpo Lle repo!:,_ 

toras Be encuentra en ~urgt?ntca -

Sur I23I en un l.ug11r sólo pas mujor

res. • • VtUD.OB con ellas .•• 

- Gracias ••• pues si, nod enea~ 

tramoa en un iugar s6lo para mujeres, 

un lugar en oL ~ue el espectáculo -

son ello::1. Como 1cg1.1rL\111ente ya l.J a

divinaron se trata de Chipr;ndel ... 

Vamos a ver y tratar de Uesori

bir el ::.:.mbiente nue a~uí esta n pun

to .do vivir'3n, c:tn un encu~ntro más -

con el México de Noche. Bn e.Ji:;.>a mo-



Sal.vu.d.Jr 

Miisica 

(afActos de conve!:_ 

snciones, 'aplaul!os 
y choQUE: U.e vaaoa) 

(Efecto~) 

(:4Úsicn) 

Nora 

(E1'eotos y grito~) 

-ncntoá ha ce au arrn.rici6n fil pre~en,lc!\d•;;w 

-~del c.3pc:cti.:culo, vumoJ a escu-

cilar .lo rUt! lJOS diCt3 ' 

- Buenas noche.3 1 e~perd.mo.3 nue

pasen unu vel.ada ilnolvirlabl.e en es

te espacio' s6lo· para mujores, el. se

xo bollo, donde el lema es "prohibi

do prohibir••. A pnrtir de catn noche 

_su vida cambiará; ante ustedos, el -

grupo Chipendal.o. 

• Si tuviera wio r.le estos espc

címeneo en su cmm !Jnrn quu legu~ta

r:l'.a?. 

rara··J.avan la ropn? 

Noooo ••• 

Para lavar los tre.stcs? 

Nooo ••• 

t'arB , • .? 

3:1'.11 ••• 

• No loa apreciaron bien? Pues ~ 

auí lo.J tienen uno por uno. 

-Aponuo ha come:n~ado o1 ccpect4_ 

culo y el ambiente sube cada vez más 
de tono; en l.a pista se encuentra Q.~ 
bail.ando n1 ritmo de la mú.sicn: se -

ha quitado el saco, los zapatos, la-



Rosario 

Nora 

(gritoa) 

cami~n, la fajilla y por Último el -

pantaJ.ón. 

Al.gunas chicas se ponen de pic

paru ver mejor. 

Caml.nt1.11tlo hucia el otro extremo 

podemos ver a los_meaeros, con un -

pantaldn cue1nuier, unos tirantes s~ 

bre el dorso do~nudo y bailwido en-

tre mesa y mesa, u.tienden y bromean

con las ariuí preeentes. Y ellas en

tre trago y trago comentan lo bien -

oue está el chico en turno. 

- También podarno'.1 V"r a mujeres 

de todo tipo, de varias edad.ea y es

truto stioiuJ.. 1.\>úu::J ttlltl.S po.rttoe que 

festejan also. Algunas 'hasta astan ~ 

padando a la pistn para bailo.r con -

los muchacho.:l. 

Como nos hemos podido dar cuen

ta, las mujeres aquí pasan momentoe

muy libres, se mueatran como :.ion. 

Aho:r:a está en la pista Gustavo

Valles, que trunbién es'el encargad.o

cie relR.ciones púhlicas de Chinendalc 1 
parece r,ue ee el más esperado de la

noche, porr¡Jfe 1.os comentarios son -!._ 

más directo~, m<ls ~ersonales. 

Un dato curivso ea ruo el beao

do uno J.e estoi::J chicos cue!Jta diez -

mil peaos y ;i0tIÚI'l u .... 'tos .... ue nos pro-



Roau.rio 

purcionó" e.L tH1u1:1.1·guu.o Ue rel.u.cioner..;

publ.ica..J, hay 11uienud (pat;J.O) hasta o

cho o dio.,, besos pagan. 

Cuando l.legamo::1 hicitno~ vurias

entroviata~ con lad per.Jonaa oue i-

ban entrando, un.u do ellas nos dijo

que el ambiente eru ugratlablo, por-

~uo la3 chicas pnrticipan ponién~ose 

de pie, gri tanto y el .;.mbiente se p~ 

ne mucho me j.Jr¡ l.o curioao ca r~ue n~ 

nos 111 jo nue. llU esnoao la de jO venir 

y ~ue es la tercera vez ~ue anda por 

aqu:(, ¿QU' tal.?, 

Pues dí, por~ue no nos doscri-

bea como es el. l.Ugd.r ""osu1·10. 

- El. .l.ugar consta "cte unu pieta

pequerla a.l centro y las mesas de ub!_ 

can en U.03 nivel.ea, ol lt::gar no es -

muy grande y e.sto permite le. cercnnf...ei 

• de las especttuloru.-3 con los bail!!; 

rinea, hay ju1Jgo de luces mul ticolo-

res. 

En ei espectáculo intervienen -

diez persona~ y el. presentador, Pero 

el vord...i.dero edpectú.culo lo canfor-

man el.los y elln.s. 

Adomá..J Juan-Olimpiu 1 no~ t::U.>to.

ríu. comen·turlc 1 o. U:itoüt:ia r;ue no fue 

flÍ.ci1 logrur lti. tran3mi.3iÓn ..1, o.:1Uo e!_ 

te iue~r, ae nos recomond6 que no 

i'uera a graoui-::ie '"'n Via.oo, porc•Ue 

ge oorrn el rio9eo de nuo .:1ea ti.prov!. 



Nora. 

Jum 

Olimpin 

chado para otron finc.3, también por

oso ~Ólo se noa autoriz!S trunamitir

cierto. tiempo. 

din embargo, aunnue termine.mo3-

con nue.Jtra tr..1..nami~ión, el edpectá

culo sigue. 

En el .J~gnnJ.o show:. lo.3 bailar!, 

OE:l se prc.3ontu.r<:L~i imitarlt\o a oantn.!!_ 

te:i populu.re~ y se in:J.inúu ¿cómo 'JO

dc::ive..1tirían :JUS uri.i.Jtas :ravori11os? 

y mientrus tanto muchu.a yd. no :;Je qU!,. 

dun para ese show porque tienen r,ue

llcgar temprano a ::1u casa, ya f!UO 'llC_ • 

vienen d.: iacógni ta, ..::1in e L permiuo·~ 

ciel nmri··o, del papá o del novio. Y-

aaí continúa. el ambiente prolongún~ 

--.e hasta lns do:; de lt. mn..':ib.na. 

- Bueno, regres:.~.uoi::; cot1 usted;:., 

des a cabina y eacuchett.o:i que nos e~ 

mentP.n de lo vivido hoy, en una emi

sión más de !4Óxico de Noche. Se des-

pide de uatuutm Hostu"io iiit:nclo:t.t>. y H9.,. 

ra I~s, erncio.s y r,ut.: t<.·n:::;~Jl bue

nos sueH.os. 

Gracia.a ?:ora y rtose.rio, espera

mos '1UB no•.se desllfolen .mucho, porr:ue 

mm1P..na hay trabr. jo tem1>!.~r:.no. 

C~mo vemos, 1r.•1 mujeres ya ten!, 

mos Wl lugar donde vivir nuestras -



fnntasÍa3 sexua1es, pollría llamP.ree\e.? 

'lilt~ 

r Podrín ser, lo oue yo me pre

gunto es ¿hasta cuando vamos a segu

guir ad.mi tionUo patrones de cul. tura

y comportamiento impueatos por una -

socied;,d contraria a lu nuestra, acep

tándonos hombres y mujereli como obj!!_ 

tos de consumo? 

Bien, por hoy ha •>ido todo, los 

agradecemos su atención y los esper~. 

moa la próxima seme.na en una emisión 

más de Radio Grafías, se despiden do 

ustedes Olimpia Velasco y Juan L6pez 

Hernándcz. 



. Salvador ( vo.~) 

(Efectos de tos) 

(Efectos de mar) 

~sube) 

(fondo) Salvador 

A:!da 

Salvador 

(baja) 

Sal.vndor 

OIG!\RR0'3 BEACH • 

Bato os lo que un oige.rro convencioi:!a 

nnl hace por usted ••• 

Ahora un nuevo concepto en ci~ 

rros ••. 

''BBllOH" 

11La f'rascura del 'mar en su gar

ganta". 

Este producto ee nocivo para s~ 

Salud. 
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Disco 

Al.l. nir.ht l.ong 

Lado A 

(Sube) 

M6nica 

l65nica 

(Baja) 

3al.vador 

!19TELES EMMANUELLE-VICTORIA 

Hoteles Emma.nuel.le-Victoria.. 

El l.ujo de 1uéxico lo e~pera. 

Emmenuelle-Victoria, donde el -

placer ea su a.nfitri6n, 

Para reservaciones oonsu1 te e

su agente de viajes~ 

Este producto ea nocivo para su 

econom!.a. 
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lsube) 

Disco 

~Ll!!!!!. 
the way 

Yes (Big) 

Lado B 

Slu'a 

lbaje.J 

Sa1vador 

TBRCER MUNDO 

¿Busca un l.U!!'ll' diforente? ¿un

gar novedoso?, .¿Propio para el. relax: 

y la medituci6n?. 

~ "El Tercer Mundo", la op--

cicSn a eu alcance.· 

Nos reservamos derecho de Bdm!. 

ei6n. 
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Destapar refresco 

sorvir en vaso, -

con hielos. 

Efectos de beber 

Sal.vador 

(entra) 

Disco 

Desintesration 

!!'he CUre 

Lado B 

(fondo) 

Sa1vador 

REFRESCO !!'OMODACHI 

Mmmmh¡ Ahhhh¡ 

!romodachi, del Jap6n pe:ra el -

mundo, ahora en 1"xico el primer ro

f'resoo c.on honorable ICol!eino. 

'll:>modachi. 
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llllsica instrume~ 

tal navidel'la. 

Jinel.e Be1ls 

Lado B 

Roe ario 

·~ · 3 ar 

A!du 

Rosario 

A!da 

AIDA 

Almacenes Aídn, ae ndelnnta e. -

'cual.quier o.trn tiend" de ropllfó. an"!!, 

GLando eu venta de invierno. 

¿Kn verano?¡¡¡ 

Claro, en pleno verano. 

Todos los art:!oul.os de invierno 

con grandes ü.escuentos. 

A:!da. siempre dos estaciones a

delunte. 
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G1•1JOM PROGr:;AMI'\ ~!o. 1 

LOCUTOR t 1 BRCNDA llORALCS 
LOCUTOR 2 : NORt'IA PAT'llClA !OPEÍECCTOM: NACIONAL C lNTEq~tACIIJNAL 

V I D E íl 

VO? CN orr, TOllANDO EL 

t.OlllJTl PIY DEt CANAL. 

CNTIIA RUBRICA 

DISCO 1 LADO A 

TRAll< 5" 

suec, BAJA y DESAPARECE 

41'" 

ZODll IN LOCUTOR l 

THIGllT SHOT LOGOnPD DEL 

NOTIClCRD 

ENTRA" 'IUBRI CA 

SUBC, FONDEA y DESAPARECE 

17" 

voz EN orr 
T\10 rlA.l SHOT 
HABLA toe. l 

9"2 

A U D I O 

XHEA-TV ACATLAN TRANSllITIENOO DESDE SUS 

INSTALACIONES EN El ESTADO DE llEXICO PARA 

tA RCPUBLICA MEXICANA, MERICA LATINA 'f EL 

CARil!E. 
A CONTillUACION SU PROGRAl'IA "ESPACIO 

1 NFORl'IATIVO". 

TftOPAS NORTEAPIERICANAS A LA EAPECTATIVA 

ANTL UN POSIBLE ATAQUE If!IQUI. 
Et PREST DENTE ARGENTINU'ó CARLOS l'IENEl'I 

Cl'IVIO AL CONGRESO UN PROYECTii PARA APLICAR 

LA PENA DE MUERTE. 

CO~TINUA~1 LOS TRl\BAJOS DE LA PRIPiER 

SEPIANA NACI0~1 AL DE SOLl DAll DAD EHCABCZADOS . 

POR EL PRt:SIDENTE DE f'ICXICO, CARLOS SALllJAS 

DE GDRTARI • 

Q. BAl!CO NACIONAL DE PIEXICO SCÑAt.O QUC 

SE COPllEN?A A E•'TREVER LA TERMINAClON D[t 
PACTO. 

YA Sll'IAN ONCE LOS OFICIALES DE Al TO 

RANGO QUE HAN SIDO CESADOS EN EL PERU 

DESDE QUE ALBERTO fUJil'IDRI TOMO POSESION 

COllO PUPIER l'IANDATARID DEL PAtS. 

ESTO ES "E5PACID lN!"DRl'IATIVO" 

BUCNOS OIAS, GRACIAS POR ESTA~ CON NOSOTROS. 

LOS SALUDA NUEV MENTE BRENDA llO~ALCS Y Clll'IO 

SIEllPRE NOS Al~MPA~A HORl'IA PATRICIA LOPEZ. 



"0TlCIEROI ESPACI~ ll'lf"ORl"ATIVO PROGr,AMA No. 1 

LOCUTOR t 1 B•E"OA MOºll!.ES 
SECCl~NI 

LOCUTOR 2 1 NO•M A PllfqI CI A LOPE1 

V I O E O 

Z- IN LOQJTOR" :Z: 
lll!:Mllll SHDT. 

A U D I O 

BUENOS DUS BREN DA. ESTAS SON LAS RDn C1 AS 

llAS JPIPllRTANTES. ••• 

EL AtlUNCIO HECHO POR IRAQ SOBRE EL RETIRO 
DE sus moPAS ruE CONrIRl'\ADO EN LAS NACIONES 

UNIDAS POR EL l'IJNISTRO PLENIPOTENCIARIO DE 
IRAQ EN LA ONU, SABllU TALT HABRAT, DURANTE 
UNA qEUNION DE PAISES NO ALIADOS. 

SI!! El'lBllRGOlíUENTES OlPLOll'llTICAS 

E11i!o11t:AS, CITADAS POR LMS AGENCIAS EíE, 
li'P, OPA, UPl, Y AP, EXPRESARD4! TEllDR, OC 
~UE l'A RETIRADA ANU'1Cl ADA POR IRAQ SEA 

rICncx11, DEJANDO A UN GOBIERNO TITERE EN 

KUWAIT. 

POR SU PARTE.•• EL PRESIDENTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS GEORGE BllSH, EXPRESO QUE 
IRAQ MANTIENE El CONTºOL TOTAL DEL TERRITORIO 
KU\olAlTI ••• Y ADVIRTlO , UUE SI BAGDAO 

PRETENDE ATACAR A LA VECINA A!IABIA SAUDITA 
"ESTADOS UNIDOS DEBERA AYUDAR oE LA PIAllERA 

QUE SEA POSIBLE, YA QUE ESTE ES UN ASUNTO 

EN VtRDAD SERIO"• 

DECLARO QUE LA INTEGRIDAD DE ARABIA 
SAUDITA V SU LIBERTAD SON llUY PERO MUY 

Il'IPORT~!TES PARA SU PllIS. 
EN TORNO A LOS lNíORl'IES DE QUE SADAll 

RETIRARA Etl BREVE SUS TROPAS DE KUllAIT, Et 
PIANOATA~IO COMENTO, "BIEN ••• ENTONCES 

ESPEREl'\OS QUE SE ORDENE El RETIRO DE 

IllllEOIATD" • 



•mTIClER01 ESo~CW lNr~Rl'\ATlVO CUIOJI PRO".i~AMA ~o. 1 

LOCUTOR ' • aqo•DA MORALES 
SECCl!INt 

LOCUTOR 2 •NOºMA PAHlCl A 1.orE! 

u l O E n 

CHISPA ENTRE NOTICIAS 

DISCO 2 LADO Ir• 

TRACJ( 3 11/r 

PAN RI GHT LOCUTOR l 

l'IE.OIUPI SHOT 

A U D I O 

l'llENTRAS TANTO, VERSIONES LOCALES 

sEflALAN QUE EN El GOLFO PERSICO, YA SE 

ENCUENTRAN 8 UNIDADES DE LA MARINA 

ESTADOUNIDENSE, APOYADAS POR OTRA BRITANICA, 
UBICADA íRENTE A LOS EMIRATOS ARABES UNIDOS, 

CO>I LA SEl'IAtlA DE LA SOLIDA~DAD SE 

HIIClA UN COMATE íRONTAL DE LA POBREZA 

EXTREPIA EN NUESTRO PAIS PAqA ATCNDER LAS 
NECCSIDADES DE LOS MEXICANOS CON MAYORES 
CARENCIAS ECO"Oi'II CAS El<PllESO CA•LOS 

SAUNAS DE BORTARI, PRESIDENTE DE l'IEXlCtl, 
ASIMISMO ·Ar,qEGO ilUE EL PROGRAMA NACIONAL 

DE SO• IOARI Dr.D t'O TRATA DE REVllrlR AflEJAS 

DESIGUALDADES SOCIALES, YA QUE ES UNA l'IEDIDA 

INSCRITA EN UNA ACCIDN DE rRATERNIDAD 

ORIENTADA A APOYAR Y AYUDAD A QUIENES 

REQllIEREN SOLIDARIDAD, DENTRO DE LAS 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTA· Stl'lAtlA 

, CARLOS SALINAS DE GORTARI, PRESID IRA 

PIARANA, LA TERCERA REUNION PLEt!ARIA DE 

COMITES DE SOLIDARIDAD. MAS TARDE, EN 

SOMBRERETE, ?ACATECAS .ESTARA EN UNA REUNION 

SOBRE CAl'IINOS RURALES Y POR LA NOCHE 

PRESENCIARA Et! EL i'IU~I CI PI O DE l'lA? AHUA EN 

SAi! íELIPE DEL POf.RESO, ESTADO DE i'IEXICO, 

UN CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINíO•ICA DE 
LA EtlTIDAD. 

PO• OTRA PARTE, LA CON~EnE~AClOIJ PAnONAL 
DEL~ ~EPU 01.ICA l'IE.·tcA"A CRITICO EL HECHO 



I' ROG "AMA "lo. 1 

LOCUTOR ' • aqE"DA MoqAl.ES 
SECCI~NI 

LOCIJTOR 2 1 llORMA PAT'!ICIA LOPEZ 

V I O E O 

OllSPA ENT0 E NO'"l CI AS 

rAN LEfT LOCl!TOR 2 

l'IEDIUl'I SHOT 

CHISPA ENTllE NOTtCI AS. 

A U D I O 

DE QUE SE TOP\E AL GOBIEm•o MEXICANO COMO 

EL ACTOq P'llNClPAL DE PRONASOL, CUllflDO E" 

Rf.AUDAD ES LA SOCIEDAD Etl CONJUNl:lON 

CON LAS AUTORIDADES llUIE•' LO llEUA A CABO. 

UN ACUERDO DE UBRE COl'IERl:lO Eº'HE 

MEXICO y e.u. P11SVEE LA CREACIOll DE UN 

P\lLL 1N DE El'IPLEOS Al A~O, llFlRl'\0 EL 
El'IBAJ ADO• OS l'ltXI CO E~ UASHlNGTON, GUSTAllO 

PE TRI CliDl I. 

SEÑALO QUE BllSH HA VOLTEADO HACIA LA 

REGI0>1 LATINDAl'IERlCAl'•A Y HA PROPUESTO .LA 

lNlCT~TtVA PARA l.AS JIPIERlCAS COl'\O fORl'IULA 

DE MAYOR COOPERAClO>I. 

PIEXlCD Y ESTADOS Ul\1005 c:tlrlºARTEN 

TRES l'lll KltOPIETROS DE íRONTERA LA DUAL 

ES CRUZ ADA POR ll50 rlltlONES DE PERSOWAS 

fil AliO, Y E'I El APIBlTO COl'ISRCIAI., NUESTRO 

PAlS tS tt. TERCE~ ~OCIO l'IAS ll'lf'QRTANTE 

PARA WASHHtr.TON. 

GEORGE BUSH t.AN!O LA LLAl'IAOA lNlCIAnllA 

PARA LAS IU'IERlCAS, llUE nEHE COl'\0 l"lOPOSlTD 

FDl'IENTAR Y fORTAl.ECER LA D PIOCRAClA 

l'IEDl~TE El ESTll'IULO Al. .. OP\ERCIO, LA 
UIVE!!SlO" Y LA REDUCCIOI' DE LA DEUDA. 

E"f Arna QUE DEBE DE SE• °'' CO!'IPROf\150 
Fl'!l'\E CDM EL Sl5TEl'IA COl'IERCIAL l'IUI TllATEUL, 

LA. ~O DlSCRIMI•!AClll>', LA UBtRTAD DE 

SELECClDll Y Et qESPETD POR El lPIPEUO DE 

LA LEY • 



~lílTlCI E:RO 1 ESo~CIP I~frRMATIVO 

LOCUTOR t 1 9RENDA MORALES 
SECC!ON1 

LOCIJTOR 2 "'MM~ !>ATRICll! LDl'E7. 

PROG~AMA No. 1 

V I D E O 

l'M Rir.llT LOCUTIJ'l 

PIEDIUl'I SHOT 

CHISPA E'1Tllt: NOTICIAS'• 

A U D l D 

ti.. l'RESI DE'1TE DE l'ERU, ALBEºTD FUJIPID!t 

DESTl TUYO HOY A LOS JEFES DE l A PDl.l CI A 
A"TlDllOGAS, r.El•ERAL :;uAN !ARATE GAMBilllI, 

Y DE Lit CAPITAL, GE~ERAL OSVAl.00 DIAS 

SALVADOR, CON LOS QUE YA SUMAN OlllCE LOS 

OílCIALES DE AL TO RANGO QUE HAii SIDO CESADOS 

!lEGUf• VERSIONES DI\lutGADA~ EN llPlll, 
PERU, NO l'IE••os DE 3SO CO!!WELES, CDPIANDAllTE'; 

PIAYO!IES Y OTROS DFI CI AtES DE LA POLI Cl A 

FUERDll PASADOS A RETl"O EN ESfJt SEl'IANA Al 

I!IICIARSE LA CAMPAÑA PIORALl?ADORA QUE Et 
PRESI !)ENTE ANUNCIO EL DIA DE SU TOl'IA DE 
l'OS!:SION. 

LA DlSTITIJCIOIJ DEL GE/IERi\l ?ARllTE 

SORPRENDIO A LOS l'IEDlOS DE COPllJIJICllCION Y 

A l'IUCH09 OTROS QUE LO CO''Sl OCRAN UN 

EXPERTO EPI LA t UCHA llPITIDROCAS. l'IIE~TRAS 

TANTO, El• El PIARlll DEL CDl'IBltTE .A UI 
CORRUPCIIJfJ Il'l1'1J1 SADO POR fUJIPIORI, SE 

ESPERA SEAN APROlE•Dinns 700 FllNClOllARIOS 
OCL GOBIERNO llf!TERIOR QUE FUERON ACUSADOS 

N!TE Ul JUSTICilll POR DELITOS COllO 

PIALllCRSACIOI! DE íONtJ, OS Y ENREQUECil'IIENTO 
ILICITO. 



GlJlO'' 

LOCUTOR t 1 B'IENDA MD'IALES SfCCI'1'-l1 
LOCUTOR 2 1 ''D•MA rAT'IICIA tare? 

V I D E O 

PAN tEF'T lDCUTOq 2 

MEDIIJM SHDT 

C"lSPA ENTRE '10TlCIAS. 

A U O I O 

OUIGE"TES DE LOS PA'ITIDOS SOCI Al 

DEMOCqATAS DE LAS DOS AlEl'IANI AS RECHllZARDN 

lA r~orUESTA DE sus 'IESl"E:CTIVDS GOBE'INANTES 

rARA QUE lA'l ELECCJO,,ES P~RLAME .. TA'II AS 

S~A" ErECTUADAS El 14 DE OCTUB'IE, y 110 E. 

DI CIEl18qE COMO ESTABA P!!E:VISTO. 

HANS VOGEt, PRESIDENTE DE lDS 

SOCI AlDEl'IOCRATAS DE "lEPIANIA FEOC" AL, DIJO 
QUE ESE ADElAP-1TO ACABAllA Etl UNA INACEPTABl.E 

l'IANirlltACID'! DE LA C0"5TlTlltI'ñN DE 

ALEMANIA DEl'IOCRATICA. 

EN SU OPH•ION ••• El ADEI .\NTE DE 1 AS 

ELECCIONES Cll'!RESPm•DE A LOS OBJETIVOS 

POLI TI COS DEl CANCillER ALEMAN FEDERAi, 

QUE· oaTENDRI A ••• CON SEGURIDAD l A RElEECCIOll 

SI lOS CIJ'IISIDS SE EFECTUaRA" EN El CORTO 

PlAZD, PORQUE GO' A Etl ESTOS l'IDl'IE•'TOS OC 

UN BUEN ll<DICE Dt POPUI AqIDAD,. DE:SPUES 

DE QUE SE llElJl'•IO CON El PRESIDENTE 

SOVIETICO MIJAIL GDllBACH01/ E•I El c.;uCASO, 

y rDRQUE Al'" ''º SE HACE e:•1Iot:••rc E" lA 
ECIWOl'iIA DE lA REPUBLICA FEDEPAl AlEl'IANA 
El li'IPACTO DEL TIIA'RADD l'IASIVD DE qECIJlfSDS 

FlPIANCIEnos A LA ALEMANIA DEl'IDCRATlCA. 

AL RESPECTO, LA ENCAllGADA DE NEGOCIOS 
DE tos SDCI ALDEMOC'lllTAS DE ALEl'lllNI A F'í.DEflAL 
ANKE FUCHS, DEQ.11110 QUE SU PARTIDO NO 

VOTA~I A E•' El PA'lliW'IL,1TO 11 FAVO'I DE LOS 

CAl'oBIOS COllSTITUCIONAlES PA~A llDEllVITAI! .. 

tos COl'IISlOS. 



~•(lTlCl ERO 1 

LOCUTOR 

LOCUTOR 

V 1 D E ~ 

PNI Rl GHT lOCUTOR 1 

Pl~DIUl'I SHOT 

f'A>I lEfT LOCUTO~ 2 

PffC"Ri\lATl'tl'l G•JI0ª1 

t BRENDA l'IOl!AlES 

1 
NO'll'IA PATQJCIA LDPEfECClONt 

A U O 1 O 

ORGANI7 ACIONES SOCULES COPIO lA 

CDORDlNADORi. UNICA DE DllllNIFICADOS, UI 
llSlll'IBLEA DE BARRIOS, LA COOROil!ADORA llACillNIL 
DEl MDVIl'ólE~TO URBANO POf'UllUI Y lA 

COORDINADORA DE CONSEJOS PllPULARES DE 
ABASTO E I!ITEGRAtlll!'I VEClllAl FlRl'IAROl'I Ull 

PACTO CQNTQA El Hlll'IBRE Y EFECTU"'O!I A'#Eft 
U!I 111 TIN EN Et ZOCALD PAAA DA'! A CDNOC8Rl0 

LOS PIA!llfESTANTES OEl'IM'DARON AUl'IENTO A 
t.DS SUBSIDIOS EN ,\LillE~TOS BAS~COS ASI COllO 

SALARIOS QUE RESPONDAN A líl SlTUACIO>• 
ECOll!~l CA ACTUlll.. 

LEVO~ TE• PRTR05IAN, UDER DEt l'IDVIPIIEllTO 
NACIONAL A'IPIE"ID, FUE ElEGIOO HOY PRESIDENTE 
DEL SOVIET SU"ftEPIO DE ARllENIA POI! '40 VOTOS 
A fAVOI! y ea EN co••TRA, DE'IRDTANIO A su 
OPONENTE , El PRIPIER SECRETA'IIO DEL Plll!TIOO 

COl'IU!IISTA, VLADIPIIR PIOVSISIDN. 
f'EnOSION ES TAMBl~'' l'llEPIBRO DEL ~IlE 

KARABAJ, llRGllN17. ACIIJlll QUE DIRIGE lA LUCHA 
OC LOS HA91Tlll!TES DE ESA REGIOl'I, PA'IA 

OBTENER SU IllOEPENDElltlA DE AZERBAIYAN Y 
SU REINCORF'ORACIO~' A ARMENIA. POR SUS 
ACTIVIDAO~S El• ESA ORGANI! AClOf!., PETROSIAN 

PASO _6 PIESES E• PRISI 01'1 El! 19B9. 



"C\TlClE:RO 1 i:;1_, 10 ~, ESottC!!'1 l~í~Rf'll\TI'l('I 

LOCUTOR , 1 BAEltDA l'IO'lAlES 
SECCll'l~JI 

LOCUTOR 2 1 ~'O'll'IA PAT"lCIA LOPE? 

V l D E r 

CHISPA E"T"E NDTl ClAS 

PAll RlGHT" LOCUTOR 1 • 

l'IEDlll'I· SHDT 

A U D·l ~ 

El U 'JEA NAClDNIUSTA E PRESO DESOUES 

DE SU ElECClON "QUE ES UNA VtCTO•lA OCt 

P\JEBltl", MIENTRAS QUE El P8~TAV07. DEL 
llOVll'llENTO "ACIOOAt Affl'IENIO, SATENI~ 

FARAl'IAZIA'1, SEriAl 1 ~UE "El l'iAYOR TRIUNFO 
DE l AS FUEoZAS DEl'IOCA ATl CAS" , 

m•o DE LQ; o•Jl'IE"03 DESAFl05 QUE DE~ERA 
AFqO"TA'! EL NUEVO PAE:SIDE"TE DEI PAqtAl'IENTO 
ES Et DE LA OlSot.UCIDN DE LAS 1'111.ICI AS 
AAl'IE11lAS, ~TES Dél 10 DE AGOSTO, SEGll~ 

LO riETE•PII••A EL PLA~D ESTA~LE:CIDO EN UPI 
DECRETO PRE:SIDENCI AL, DADO A CONOCE'! EN 
DlAS PASADOS, 

El PRESIDENTE DE AAGENTHtA, CARLOS l'iENEPI 
ENVIO Al. C8NGRESO U" ~ROHCTO PAR'• APLICAR 
LA PENA DE MUERTE CO•'TRA LDS AUTOºES flE 

0El!TU5 VINCULA"iDS AL ~·A•COHAFIUD, 

SECl'ESTOOS Y Vl{ILAt ll"'<:' Clt" POSTE•IOlf 
llUEllTE DE LA VICTlPIAo 

El. P<IOYECTO DE LOS 12 A~Tl CULOS ~ LA 
FI'lMA DE M~El'I Y DEl PII .. ISTllO DE ED!JCACION 
Y JUSTICIA, NJTONIO SAUP!lA ESTABLECE 
QU LA !'ENA DE APLICAqA l'IEOl ANTE FUS!lll'IIENI 
EJECUTADO POR LAS FUE•• AS DE SEr.UOIOAD, 

UI '!Er.tAPIEHACl!J!t ESTABLECE QUE 1.A PEllA 

CAPITAL NO SE AP1 l ~A'! A A P1ENOAES DE 'lB AfiOS 
.O PIAYO~ES DI: 70 lll A l'IUJí.RtS l•• tSTADO DE 
cqAvtoE.~. 



j•''•l'' 

\.fl":UTn,1 1 lll!OIDA MORALES 
'3C:':C1'.,,!i 

1 "C'ITOíl 2 : NORMA OATRICI A LOPE1. 

V l D 

CHI5PA ENTRE NOTICIAS 

PAN LEfT LOCUTOR 2. 

MEDllll'I SHOT 

A U D I O 

POR SU PARTE, EL 5ENADOR PERON15TA JUA~I 

CA•tOS ROr1ER~ PllOPUSO Al PODER EJECUTIVO 
LA O!!GA>'U ACION DE U~IA COMSU[TA POPULAR 

PARA QUE SE OCCIDA SOBRE LA PENA OC MUERTE 
ADEMAS DE LOS PARTIDO) POI ITI C05 DE 

OPOSICION, LAS ORGA~H ACIONES DE: DEFENSA 
DE DERECHOS ,HUMA•OS, PERSONAJES. L OCALE:S Y 

A 0BI5POS OC LA l•!fLUYENTE IGLESIA CATOLI CA 
SE PllONll•CIARON E•' CO"TRA DE LA INICIATIVA • 
OC MENEN, 

CON LA MAYOR fLEXIBllIDAD ~UE YA EXISTE: 
EN l'IATERIA DE PRECIOS, SE CDl'llEM7. A A 

ENTREVER. 1.A TERMlNACION DEL PACTO PARA 
LA ESTABILIDAD ·Y EL CRECIMIENTO ECONDl'IICO, 
SEliAl.O UN VOCERO DE BMAl'IEX, 

SEGUN ESTil'IAClONE'l DEL BAllCO·MACIONAL 

DE MEXICO DE DA'IA U~A lIBERACION OC PllECIOS 
c 'DA VEZ PIAYOR, nCOPIPARADA DE llllA PARIDAD 
CAP\91 ARIA SOSTE•ll DA, 

EXPLl CD WlE lCTUlll MENTE SE PERllITE UN A 
PIDOCSTA DEVlllUl!Cl0'1 DEI. PESO PORQUE HAT 
RESERVAS H•TERl'ACIDNALES C'lEClE"TES, LAS 
CUAi.ES SE ESTlPIA" EN 7 mLLO•ES DE DD~ARES, 

ESTAS flJER!I'• LAS NOTICl AS HASTA EL 

PIDl'IENTO .. "" COMTI"UAl'IOS CON NUESTRO 
PROGRAl'IA, 



LOCUTOR f 1 rA'rR.LIJlA "'11il<l~u.i!~ Wi:'~r 
LOCUTOR 2 1 i.ILAuiJ.l.4 M.~L..iat. ~Hh Expreei6n ain 11mi tea 

V l D E ~ 

VOZ EN OFF 

fHP, fULL SHOT LOCUTOR 

1 V LOCUTOR 2. 

ENTRADA, RUBRICA DE LA 

SECCIDN, DISCO 1, LADO 

A , TRACK 2. 

SUBE, BAJA, FONDEA V 

DESAPARECE 

LOCUTOR 1 

LOCUTOR 

ZOOM IN. LOCUTOR2 

LOCUTOR 1 

TWO FULL SHOT 

LOCUTOR 1 V LOCUTOR 

LOCUTOR 

ZOOM IN 

LOCUTOR 

LOCUTOR 1 

TWO FULL SHOT 

ZOOMIN LOCUTOR1 

MEDIUM SHOT 

9' 

A U D l O 

EXPRESIDN SIN LIMITES 

BUENOS DIAS. ESTAMOS EN SU SECCIOO EN LA QUE 

USTED PUEDE PARTICIPAR, V LOS SALUDAN COMO 

SIEMPRE SUS AMIGAS PATRICIA RODRIGUEZ V CLAUDIA 

HELENDEZ. 

BIENVENIOOS. RECUERDEN QUE NUESTROS TELEFONDS 

5-75-09-19 V 5-75-07-56 ESTAN A SU DISPDSIC!DN 

PARA RECIBIR SUS COMENTARIOS. lQUE TEMAS 

VAHOS A rnn~R .. HOY PATV? 

CREO QUE LOS TE HAS OBLIGADOS DE ESJA SE HAN A SON, 

A NIVE,L INTERNACIONAL LA INVASION DE IRAK A 

KUWAIT, V A NIVEL NACIONAL, LA PRIMERA SEMANA 

NACIONAL DE SOLIDARIDAD. 

MIENTRAS LLEGAN LAS LLAMADAS PATV, DF.JAME DARTE 

UNA NOTICIA QUE A TI, R MI V A. TODOS LOS QUE 

NO FUMAMOS NOS VA A INTERESAR. 

COMENTARIOS DE TABAQUISMO 

COMENTARIOS SOBRE TABAQUISMO 

COMENTARIO SOBRE LA PUBLICIDAD DE CIGARROS. 



GIJ1(P1 

LOCUTOR t 1 iAJ.ltlvlA .U.Uil•UuuE:G 
SECCli:'l'~1 

LOCUTOR 2 1 l.i.LlAUlJJ.A M&..kui.t. 

V I D E O 

LOCUTOR 2 

TWO fULL SHOT 

LOCUTOR 

ZOOM IN 

MEDIUM SHOT 

LOCUTOR .2 

TWO fULL SHOT 

LOCUTOR 

THlüHT SHOT 

NEScAfF 

LOCUTOR 1 

ZOOM IN 

MEDIUM SHOT 

LOCUTOR 2 

TWO FULL SHOT 

LOCUTOR 1 V LOCUTOR 

ZOOHIN HEDIUM SHOT 

LOCUTOR 1 

TWO FULL SHOT 

LOCUTOR 1 LOCUTOR 

LOCUTOR LOCUTOR 

ENTRADA RUBRICA, SUBE 

BAJA V DESAPARECE. 

A U D I O 

LLAMADAS 

LEE LLAMADA 

COMENTARIO SOBRE LLAMADAS 

COMENTARIO SOBRE EL PROBLEMA DE I'liAK V KUWAIT, 

V SUS REPERCUSIONES MUNDIALES. 

ENTRA JORGE CON GAFE 

HABLA SOBRE EL PRONASOL 

COMENTAN SOBRE PRONASOL 

LEE LLAMADAS 

COMENTAN LLAMDAS 

DESPEDIR LA SECCION. 



1, n ... : .• 

s~:.:r.I'l'!¡ COf'TACTO CULTURAL 

VIllEP All~IO 

E''TRADA R'IBRICA DE LA 5 '27 

SECCTfW. SUBt', BAJA, F:Ofl!OEJ\ 
0~51'\P!\REr;E. CO"'TA~CTO !':lll TURAL 

T'ID FULL SHPT LOC, 1 Y'LOC. 

llOZ E'.' nff. ( MAUSHAS) 

LOC, 1 
ZOOM l~' 

MEDIUM SHOT 

LOCUTOR 2 

PAN LEFT 

1'11t:DIUM SHOT 

LOCUTOR 1 

Ot\"-'RlGHT MEOIIJ~1 SHOT 

auo:ns DIAS, PIE1'JIJE~1 rons A '3U SECClrl"' CULT'!Rf\L 

DE ESP/\CIO H'fORMtHIVO, Sf!Y VCRt1''1CA PiflA Y' f"IC 

ACOM>'Afin coMíl SIEMPRE LILIA~'A ~·Ie:rn 

EL PftSlWO VJE:Rt<'ES TV·UNAH¡ PRE~E'1 Tn :::~· ':f'Mf"EREfCIA 

DE PR~~·sr, 5US ~·uEvr,;; SERIES TELE 1J!SIV!\Ci;RUl'IBO 

URB'A~1 0, LOS Ot!C Hl\CS" EL ARTS, ~'<!:E'ill Dt:: ~A.'l.lllV\.'.E 

SER MUJER y LA ~·U':Vt\ F:O!Cirl"' o·: ~·nTI':!r:Rns 

PRSSE''CIA m•IVERSITAttI.A. 

º' U\ PRESEMT~':'!"H·' P.,RT!ClPC\10~';Gn~·:ALn !':ELOc:iI.,, 

IJJRECTOR. OF.: DIFUSlO"' rJE U' ll"''lr-1, LUIS cr,n:A 

DtR:::c ... nq DE r.!JL TIPl\S PílPIJ•.n:::::s t nnsn MAfHA 

FEm'.C\NO~Z DE rv-u~·,~Í'l y L"S cnoROlf'l\rJnr!'.:S DE LOS 

PRnGRl\".'!AS. corm n.!'\!lT':. DE LA cn''tEm:··'.:t'\ SE 

!1RE5Ef•Tri !!"' VIO'":.r cri\\• LA SE:"IAL.r\"':A. o:: C'\Df\ ll"'fl 

DE lí'S r:!Rnr.nJ\; l\c; t TRE'5 'J L!13 CW1L(Ci ~o~·c··c;:. 

l"'FEtl.I\ MEDP'r~. 

LA Dl'fEC'.:.Iíl~I GS•!ER!!.l DE ~lll"'L!CAC!(l"'ES DEL C1"'9.:D 

"ACIP•'~L PARA Lq CULTIJílA Y LA5 ~qTEG E" RESrtJE9'A 
A Lt': r:n•1 v.,cn.T.,RI'\ IJE .. ,nL!r'll'\'.-'.T:.>i'\f'l. E"'JTlOA ~,.,n C::L 

G'lB!t::i:t••n ,M~:-t:Jr:I\~'"'• r· riRe:···~EPA ACCTO•l("C) Esnsr:~ 

E\'Ct\l"IMl\OAS /\ rrir·ir:•·rr¡n l::L H;\91 Tri o·· 1 !l. CECTIJ~A 

.Ef·'TílS t.t\ rnrLn':I,," l"l}!:';'.'.:"'t, V LA sri:::J':1)!\f· t•• 

Gf.:"•1~R!\L • 
LA t"'"'Jt.'C~'\ ~F:M'\" 1 1\ ''~':l"''Al 01'.: '5"1! !IJl\RIOl\D, E:"' L'"' 

'Jl'E crRRE'lPl'l'·'l)C:: A ll\ CULTURA·, TTE"f E: 1'TRE í'TR(IS 

SL Pflr.:)ns";Tf'i. 11- "LEVf\R Lf!S JMO!C~'3 t)'" n!E"E'iT'.\R 

c;rir.!AL, AI'l'"''t'AR Ln'l rirr -R.,r-A5 ~R,,OU~TIVr.5 V LA 



•·ri111:1r:nos ts11r.r.1n t"rnm·1'\Tl'IO 

LOCUTr.R t 1 VERO>'ICA PI~A 

LOC!ITOR 2 1 L IL 'A",~ >JI-TO 

,VIDEO 

LOCUTOR 2 

PAN LEFT 

MEDIUM Stt~T 

-•' 

A U O I ~ 

DI:OIJSIOª' DE ACT!VIDADE:S l\RTISTlCAS V CULT'JRAU:"l. 

ASJ'_..MISMO ÉL PRIMER cou1r,1no Mf\Clf" .. lf,.l 5rir RE '. ·: 
.LlTERATPRI\ I.~'f"l\''TTL,F"P;: 1~1n.r;i.JR!\On t:• 1 LA C"15A DE. 

LI\ C11 LT11r?'\ DE C.'\IV'tii::Cf'I:'.' rtOR f:L cn~r:n·•r,n~q Afü:LAP.íl"l 

CARR'LLn ~AVALA. 

DC''T~n o:: LflS l"JlfE:r::· 1 r::~ ''!:S:\S Dt; TR.~~!\Jf1 5E 

TR"ITt\RíH>' TSl'~tl.'3 º~LACI',"'\Ors A LA. rqrJUCCirlf', 

EOICIOM V ntSTíllf!llC!ílf' o:: LITE~;T\IRI\ !"rA~'T~L 

LA t9.r'll TA DE PP,,~~f\-·1A5 ES,....S:C!c"! cns ::~ 1 c i"'JflAD,.,5 

fr'IM('.'Tl'\R LA L~CT1'P.A E'tTRE Lrs ~1 1Rris. 

SESE"H ACTnRE<; DE 20 PAISE<; PART!ClPAqA>' E" EL 

TERCER TALLER o~ LA ESC1!E:Ul lfJTE.R~•AC!mJAL DE 

T(t\Tfln !JE AME:R'!".:f\ L~Tl''t\ V EL Ct\R!fl':: i:~• Lt\·l-YlnA~'A 

CUBA. 

EL DIRl'.CTnq nsVl\I l')n DRA·~11•• Tl'Jf"MRí·,fl Q!!C,: ,., t"IA,RTIRO: 

LA SEGt 1•
1nn l'l''':. "t\ DE q~rir1r MflRE ~1 ílf"I'< Tl"'IO y 'X.lr<ANTE 

Ut1 f"'tECi,r:!l.!\Tnri f)RAr•,'lf11t:?Gf'1S TR!\F!AJ.l\RA~1 A PART!'~ DE 

LA ~1 11VELI\ o·· ALE:!,, CARfiE-'TlER "EL R~tn'•u1 rlE ESTS 

MUMDP". 

R.l\Tt~1cri T1M~IE~l,LA 10"".A DE EtSCT'!Afl. ~~· 1992 nr.IA 

Cl\Rl\Gr\-'!\ Or:;L Tr: 1 T~., Lr1T!" 1 n:-,"'(;"UCl\~'!"1 o::wi-.·y~•'\t)I\ 't"I 

cn~ 1au1~TA",E~· LA QIJE PARTICIPftrlAY "'1nC: :300 '!fflSl!\S 

or T~DDS LOS ºA!S"S Df:I. A~".A. 

E1 'TR~ LOS r.LAME'.i '·"ED!!'\TOS DE LO. F.:SC1'CL'\ r ' : 

!NTERrlACiíl'lAL DE TE~TRQ DE AMrnICA LATl'lA y EL 
Cf\'t!RE: E'5TA Lt\ RE' 1 ~'!f'1~1 OC "lC:Hr, ~E1_r:V0.'1 TF.S TE'\FT.Tl\c;; 

DE Lt\ f?E:Gin~· E~· ~' ... V!C:Mr\RE rRrlX!f't1,, ~\ u·, CAr'IT!\L 

l\P.l'i::"TP'I\, :-¡111e:~1 e:s P 1!C!'1RI\" LI\ CL",fl.,flP.C~n·• D~ U'A 

HI11Tf"l~!1 DEL TC::ATRl"I L·"T!"'"l',·';::~1c1.~· ... ro·,..'? fl'IEOJn or 



·.;1·1n· 

tri:·~·"rP. a vr.Rn.,•1r;n Plf:11\ 

LC'C'~Tr.R 2 i LILl;\''I\ ur~T" 

V l D E ~ 

LOCUTOR 1 

rn~· ~ViHT 

¡Y!~DIUM ':iHI'""' 

L"lC•JTnR 2 

P~'! LEF"T 

M::'JI11í'1 'lli,,T 

':"TRI\ !?'~Pr>!C'. SCCC!n., 

'3tJ':'IS, f'i":l'\ y rr:r.:;,,n11.o:-r_:c::. 

A U D l r 

lt!VSSTlG!\!JnRES DEL I'·ISTJTUTC "~CIOW1L n:: 

l\MTílt'!OnUl~l.O. E H!ST''RII\, DC::~r.: 1 1· íl!~Rn~· 'IN CflD!CE. 

E~· SAº' r.RIST!1E!~L ECf\Tt:rEc, r- 11 ::: C'"'Mn::-~ 1 :- V~LJr5A 

lt'ff'lRl'i'l\CinM D"Cl!t~E'IT'\L P"R~ ocsi::·•ptr\:'A" ~Lcn~1n5 

rl\SAJES 51"í1P.E U\ HISTr"R~~ DE ESTE L•.!G"~. 

E~ Dfl~'ll''1€''Tí"' n1::rn-HnrJCf'1 :·~oc 1.60 POR 2 METt'nj 

EST'\ ELl\Ff'IP,V'I"' E .. l'.ll!:l DE ""''}T"'"',llíl!C" 

~C:"r.q.1rrcn.1'1"1::·1rr 'L 1 c"r.--:i:-~· or Sr\" CR!Cir~~ "'... 
.EC"·TEPr:c V Ct\IJI\ ti"'" 7E s1 1s" Al\1RTns, D~Llf"lTfl LA 

r::inripJ~D'\r) DEL C.G1 ''\ 'Y L "S TI:?.R!\S :"'l"llJ~'~' E .. t TIP'E 

D!~llJ!ll')n W 1 t~'T)!GC::''A 'CllE :irmri~'lt.::'"'1 '1T-::: '"lli::')~ ':::~ 

ur 1 ::r··O-Rl\"f"IR C.,?f'I ~ 1 1'1CTC~· 1 ~1 .", 11 D!J("'I LA l\~ 1 TR11::ULOG'\ 

A'iP''C!f'I!' r,~1ílC!i S"1{·1ri::R ".l'!P 1 s=.: E"'T::P.., os LA 

~X!ST-:::· :P l)t' ~r¡T:::: f"lATr>n·t GR"ClAC: ". Lf\S 

P"lC:STi'i'\CT',..'E~ r;1_1E H", IJ!:' J')n RE'LEl\' 10" ':'1-: p¡r. 

orL !'!'3T1Tlli?n OE•jrJE 1987. 

LA C!\SA DE LA ~11s1cn. r'REc; "fn,I'.'\ 1)1J;if,~!r,:: EL m.i~ro 

GRAt' F';:'.";T1'.l"L DE L.'\ C!l~Or\D DE FEXICfl, c•·ct'E"TFins 

DE M11SICI\ PnPULnR Y C"''C ... -:r¡Tritj E~' LOS ''"E 

Pl\~Tltl~n,!lr:• 1 OSC"íl CliAIJ':Z 1 ~l\RS"·,PlT; ~Rt!!,LI\ 

TROVA Sl:RRt1.'1'A Ll"'S :l-4ILF."EW'S VE LA .:"ST~ S:''TAt: 

l"'ITl'.?'1'5. 

ESn SE~IE DE: Cíl>'C1EqTn<; 5~ LL':•Jn ~'"' A cqso A 

PARTI!t O~ U\".i 18 µ,riP,l'\S, LI'\ r.tl\llS11 tlA E5Tr\RA AQ\ft.fl 

or- "1A.P.G"ºTT\ f'JS ~A CR1'! Cl1M 5~1 Hn!''E''AJE 1\ LUr:lt1 

qEvr:,o; cr•1c¡10- n~r:FI 1 p r·lf\S r;~'\''DS D~ LAfj :"T-:.ff'r:TE.S 

Vi:'.R''«i\C~'Ll\S. 

~c;To. F'llC: l.'\ p•:-riRMAC!"''• l"l""':P~~ :.rt".C!~S pn:1 SU 

:i.n:~·c!nt•, ·1rs DES"EE>Il'1''U3 V LOS ES'" '"'.~·":f~ris Eº' LA 

l'lRl'"lX IMA cr11 i:s1n• 1 ; 



~ 1 nTlCJ(R01 (SCtl.CH'I l"Jí('Ri"~Tl~l('I G1Jln•· p;:tp~':~f"iA '-:~. , 

LOCUTOR t · 1 •0.llo..I "AllAaiLLU W15VAil 

LOCUTnR 2 1 

V l D E P 

VOZ EN OFF 
ENTRA RUBRICA SBCC. D8POR!ll 
DISCO 3 LADO A TRACK l 
SUBE, BA·TA, FONDEA Y DE 
DESAPARECE. THIGHT SHOT 
SNUNCIO DE llARLBOiiO 

ZOUM BACK 
MEDIUM SHOT 

15" 

SECCJnP.!1 

A U D l ~ 

DEPOR'tBS CON EL JOVEN JARAMILLO 

ClJ E TAL A:.JIGOS, AQOI ESTAMOS CUN LA I!IFOR 
INPOHl<aCION DEPORTIVA. EL DIA DE AYER SE ABRIO 
LA TEMPORADA DE NOVILLADAS EN LA PLAZA MEXICO. 
EN EL CARTEL PARTICIPARON TBODORO GO.W::Z, 
BEnHARDO RENTERIA Y GABRIEL lllELENllEZ, QUIENES 
LIDEAROI\ TORUS DE LA VE:iTA DllL REFUGIO DE JOSE 
LUIS GOMEZ, TAL Y COMO LO HABIA INFOR1Wl0 EL 
SEiiOR VICTOR CAYETANO LEAL, MEJOR COllOCIIJO EN 
EL MEDIO TAURINO COlolO •cuaRO LllAL.•. EMPüSARI() 
DE LA PLAZA DE TOROS MAS GRANDE DEL MU!IDO • 

PASANDO A INPOl!ú;ACI ON DEL BALONPIE, EL 
PROllMO 8 DE OCTUBRE SE LLEVARA ACABO LA 
ASAMBW GENERAL DE LA PEDERACIOil lllEXICANA DE 
FUT.BOL, DE LA QUE SURGI HA EL NUEVO TITULAR DEL 
CONSEJO NACIONAL DE DICHO ORGANISMO. LO AllTBRICR 
l!UE INFOH.MADO POR JES~S REYNOSO, PRBSIDE::TE 
INTERINO DE DICHA FilllERACION Y QUIEN ASEGURO 
QUB EN CUANTO DEJB Jli. CARGO, S1' REINTEGHA!il. AL 
CRUZ AZUL, SU EQUIPO DE OHlU.S• • 

• • ;.!.. •.LH<!lJS1•ADOR DI> LA SBLECCION LB FUTDOL 
DB ARG.o.NTINAt CARLOS SALVADOR BILARDO, TRA3AJARA 
COliiO ASESOR O DIRECTOR TECNICO EN ESTADOS 
UNIDOS PARA AYUDAR AL FUTBOL DE ESE PAIS CON 
VISTAS AL MUNDIAL DB 1994 • 

Eil OTRA INFORJ'ACION, MIKB TYSON SE CONSIDERA 
AUN EL REY, APESAR !JE !iAllB<l PERDIDO EL TITULO, 
BL KXCAblPBON SE ENCUENTRA Bil LA CIMA DE LOS 
DEPORTISTAS MILLONARIOS GANANDO LA liADA 
DESPRECIABLE SUIGA DE 26.6 AIILLONBS DE DOLARES 
AL Ali O. LB SIGUEN EN LA LISTA BUS TER DOUGLAS 
CON 26 :t.ILLO:lES DE DOLAfil.S, SUGAR RA1 LEIJ1iAllD 
CIJ:< 13 _;..ILi.ONES, EL Blúl.SILi::&O AYRTO,, SBJ1NA 
QUIEN GANA 10 MILLONES Y EL .FRAdCES ALAIN PROST 
CON 9 i<ILLONES. AS! U..IS!.10 EL D8PORTISTA 
LATINOAUERICANO /llilJúR PAGADO ES EL CA.JO,~ERO 
JOSE Ct..1SECO, QtEr. SE ENCUENTRA UBICADO EN LA 



"0T1CIERO• ES!'~crn l~fOR~AT!tlO 

LOCUTOR ' 1 

GUtar.• 

SECCI~NI 

PRnGcAMA ~o. 1 

LOCUTOR 2 1 

V l O E O 

E•iTRA RUBRICA SECCION 
SUBE 1 BAJA, J'O!OlEA Y 
LESJ.PARECE 9" 
TBIGHT SHOT ANUllCllO DE 
11.lRLBORO. 

A U D I O 

1'CCil.JOCUARTA POSICION DE LA filSTA Ovil LA Stn:A 
DE 6 llILLONES DE DOLA!lJlS AL A.iO. . 

EN INFORl'1ACIO!I GR.llll!ADA E!I EL CICfilSti.0 1 LA 
CUAR~'ETA lnEXICANA IUTEGRADA POR HECTOR PEREZ 1 
JUAN CAMACHO, JESES VAZQUEZ Y GUILLERMO 
GUTIERREZ C011~IGUIO !JOS MlillALLA!i Dll .dRvNCE 
.tl~ LA PRUEBA DE lvO KILOt.ETROS Cü.ITRA RELOJ, 
;;FECTUA!JA ll1\ E~IA CIUDAD DllJ,'iRO L?:L CAJ>lPEOllATO 
PANAMERICANO !JE DICHA llSPECIAL!DAD. LA AlEDALLA 
DE ORO FUE PARA EL EQUIPO COLOJ>:aIANO QUIE.iES 
E/l!PLBARON EJI RhCORRES LA DISTAJICIA !JOS hURAS 
Y 2a SEGUllDOS. 

Y EN BA ROBLONA, TODOS SE PREPARAN PARA SER 
ANFITRIONES DE LAS UfilMPIADAS~ UiftiS 15 MIL 
BARCELONESES ESTAN DISPUESTOS A CEDER IWlITAOION 
s:; SUS CASAS DURANTE LA OELllBRACION !JE LOS 
JU.:GOS OLIMPICOS DE 1992, ASI LO ~STilaO LA 
UHION llUTELllRA DE Jlj;RCELONA. Y ;JIE .. Tfu\¡¡ ESTO 
SUCEDE, EL J.'ASADO 4 DE AGvaTV Sj¡ DIO INICIO 
A LOS JUEGOS OLIMPICOS •COLOR n¡¡ ROSA•, BN . 
IOND& TOMARAN PARTE 7 !IJ:L 300 A'.l!i!L;;TAS, TODOS 
ELLOS HOMOSEXUALES Y LESBIANAS, SEGUN SR.iALO 
RICHARD DOBSON, VOCBRO DE LA OLIO:PIADA 
"CBLJ>BRACION 90". 

POR MI PARrE ESTO HA SIDO TODO Y GRACIAS. 



"0T1Cl ~Rlll Esooc1n l~F~Rf'IAT11'0 

LOCUTOR t 1 liUU k1uua. lW.L>J.U 

LOCUTOR 2 t A.Wi1A .. vr.i.lát. 
SECCl'H·!l CINE, RADIO V TELEVISION 

V 1 D E O 

ENTRADA RUBRICA SECCION 

DISCO 3, LADO a,, 

TRACK 12 

VOZ EN OFF 

TWO FULL SHOT LOCUTOR 1 

V LOCUTOR 2. 

LOCUTOR 2 

LOCUTOR iO 

LOCUTOR 

THIGHIT SHOT AL ~ARTEL 

DE LA PELICULA 10 1 1 

LOCUTOR 2 , ZOOM BACK 

MEOIUM SHOT. 

?' J 

A U D 1 (1 

BUENOS DIAS, EN NUESTRA SECCION o{ CINE, RADIO 

TELEVISION LOS SALUDA ALMA GOMEZ 

LUZ MARIA RUBIO 

HOV HABLAREMOS SOBRE LA PELICULA LAS TORTUGAS 

NINJA. 

AQUI SE NOS PRESENTAN ADOLESCENTES .. REFQGIAOOS 

EN SU AURA DE INCOMPRENSION QUE COMETEN DELITOS 

V APRENDEN ARTES MARCIALES EN UN AMBIENTE HOSTIL 

V VIOLENTO, DOMINADO POR EL LIDER CRIMINAL: 

EL MAESTRO TR !TURA O OS. 

SIN EMBARGO¡ EN LAS CAÑERIAS SE PREPARA LA • 

DE LA cr°UOAO: 4 TORTUGAS ADOLESCENTES EXPERTAS 

EN EL ARTE NINJA. 

ESTA PEL!CULA BASA SU DISCURSO EN LA VIOLENCIA 

JUVENIL, EL CONFLICTO EXI5TENCIAL DE LA ADOLESCEN 

ADOLESCENCIA, QUE SE TRADUCE EN LEV V DELINCUENCII 



LOCUTOR 

L~C'.lTílR 

V l O ~ 

LOCUTOR 1 

PAN RIGHT 

HEDIUH CLESE 

1laW..6-ilA..JJ.A .ltu.u.Lu 

;ALwA to&VMbto 
SECCtr:N1 

A U D I O 

OBVIAMENTE, NO FALTA EN LA CINTA EL CONSEJERO 

ESPIRITUAL: LA RATA GIGANTE SPLINTER, EL GOLPEADOR 

HABIL V LA ARIESGADA REPORTERA DE TELEVISION, 

DENTRO DE UNA HISTORIA IMPREVISIBLE, EN DONDE EL 

HUMOR V LA SATIRA SE PIERDE EN GRANDES BATALLAS 

DE ARTES MARCIALES. 

ES UNA HISTORIA DIVERTIDA QUE SE QUEDA EN EL 

ESPECTACULO HOLLVWDDENSE V EN UNA BUENA PRODUCCIO~ 

EN EL INSTITUTO MEXICANO DE TEL~l/I5ION QUEDAN 

POCO MAS DE 2JOO EMPLEADOS DE LOS 4000 QUE 

TENIAN EL AÑO PASADO. PARA NOVIEMBRE QUEDARAN 

1500 EN TAN SOLO UN CANAL: EL 13. 

ES INMINENTE LA SUBASTA DE LA RED NACIONAL 

SIETE, DEL CANAL 22 DEL DISTRITO FEDERAL, V DE 

LOS CANALES 2 DE CHIHUAHUA V B DE HONTERREV, 

CON LO CUAL SE DESHO~ONA•\EL GRAN PROVECTO QUE EN 

1985 REPRESENTARA UNA ESPERANZA DE COMPETENCIA 

FRENTE A LA TELEVISION COMERCIAL. 

EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS HASTA 

1988, IMEVISION PRESENTO NUMEROS ROJOS ENTRE 

PERDIDAS, PASIVOS ACUMULADOS V RECARGOS DE 

156,230 MILLONES DE PESOS, DE LOS CUALES LA 

TERCERA PARTE CORRESPONDE A ESTE ULTIMO AÑO. 

EN DIAS PASADOS, ANTONIO ALVARE:Z LIMA, ACTUAL 

DIRECTOR DE IHEVISION PRESENTO UN INFORME A LA 

DIRECTIVA, EN DONDE EXPLICA LAS INEFICIENCIAS 

E INSUFICIENCIAS EN LA CONDUCCION DEL INSTITUTO, 

V DE COMO SE DECIDIO ADELGAZAR LA NOMINA V 

ELIMINAR PROGRAMAS PRODUCIDOS. 



"CITlClCROI ES1'"CW INíOR~HIVCI 

LOCUTOR f 1 .i,U" 111.A..1.1.A - .... ~u 

LOCUTOR 2 s ,~A ..rv•llt4 
SECCl~Ns 

V I D E O 

LOCUTOR 2 

PAN. LEíT 

MEDIUM SHOT 

ENTRA. EOECAN CON 

COCA COLA, LA SIRVE 

LOCUTOR 1 

LOCUTOR 1 

ZOOM IN 

MEDIUM SHOT 

A U D 1 O 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIONES V TRANSPORTES, 

ANDRES CASO LOMBARDO, PUSO EN MARCHA ESTE í!N 

DE :.SEMANA, EL MODERNO V íUNCIONAL ESTUDIO MOVIL 

DE RADIO RED. 

A DIFERENCIA DE LAS TRADICIONALES UNIDADES 

MOVILES, QUE PRACTICAMENTE TODAS LAS ESTACIONES 

POSEEN, EL ESTUDIO RODANTE DE LA RED ES TOTALMENTE 

AUTONOMO. 

TIENE CAPACIDAD PARA TRANSMITIR DIRECTAMENTE 

AL SATELITE MORELOS DESDE LA SELVA~LACANDONA. 

CUENTA CON TODO EL EQUIPO DE UN ESTUDIO DE 

RADIO, MEZCLADORA, CARTUCHEROS, TORNAMESAS, 

MICROFONOS, V HASTA COMPACT DISC; ADEMAS TIENE. 

BAÑO, COCINA V AREA DE REDACCION, AS! MISMO DOS 

PLANTAS DE ENERGIA ELECTR!CA QUE LE CONílERE SU 

CONDICION DE AUTONOMA. 

ESTE NUEVO ESTUDIO MOVIL SE SUMA AL EQUIPO DEL 

QUE VA DISPONIA LA ESTACION: 12 UNIDADES V 2 

HELICOPTEROS. 

HACE CALOR, lNO SE LES ANTOJA UNA COCA COLA? 

GRACIAS, SOBRE TODO SE ANTOJA PARA UNA GARGANTA 

BESECA. 

GRACIAS NORMA, AHORA HABLEMOS DEL SIDA. 

DESDE HACE CASI UN AÑO, SE ENCUENTRA DETENIDO 

EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS LITERARIOS DE 

TELEVISA, EL GUION DE UNA TELENOVELA SOBRE EL 

SIDA, ESCRITA POR LA ACTRIZ MARGARITA ISABEL V 

LUIS EDUARDO REYES. 



"~TlCHil01 ES"•c1n l~íPRNT!HP G1Jl0~' 

LOCUTOR 1 .&.iUlt 1it.Aü.i.A D.l.JuJ.0 
SECClrH~a 

lOCIJTOR 2 l .J-A "úL!~• 

V l O E ~ A U O I O 

lA TELENOVELA CUENTA CON 140 CAPITUlOS, V ES 

UN PROVECTO DE lA ORGANIZACION DE LAS NACIONES 

UNIDAS, PARA DAR A CONOCER ESTA PROBlEMATICA EN 

lATINDAMERICA. 

REVES, SU COAUTOR HA DECIDIDO LLEVARLA Al 

TEATRO. 

DICHA HISTORIA ES PRODUCTO DE TRES A~OS DE 

INVESTIGACIDN, V ABORDA El TEMA DEL SI.DA A TRAVES 

DE LA BISEXUALIDAD, COMO LA FORMA f1As COMUN DE 

CONTAGIO EN NUESTRO PAIS EN LATINDAMERICA, 

EL PERSONAJE CENTRAL ES UNA AMA DE CASA,' CON 

TODO EL MANEJO MELODAAMATICO DE LA MUJER FIEL, 

QUIEN DE PRONTO SE ENCUENTRA CONTAGIADA SIN SABER 

COMO. 

LA OBRA DE TEATRO SE LLAMARA DUDAS V SE HARA 

BAJO EL AUSPICIO DEL FONDO NACIONAL PARA LA 

CULTURA V LAS ARTES, V PRETENDE SIMPLEMENTE 

RETRATAR ESTA ACTUAL PROBLEMATICA. 

MIENTRAS TANTO, TELEVISA PRETENDE LANZAR DOS 

TELENOVELAS EN DONDE HAV DOS PERSONAJES CON SIDA, 

PERO EN UNO DE LOS CASOS, EL ENFERMO SE CONTAGIA 

AL PINCHARSE CON UN CLAVO V EL OTRO LO ADQUIERE 

A TRAVES DE UNA TRANFUSION SANGUINEA. 



"OTlCl("i!CI ES"•Cln INrnR~~Tl\10 

LOCUTOR ' 11'UZ JILAJ.A .al.lDiu 

LOCUTOR 2 1AL&A YUM6Ó 
SEcc1nN1 

V l D E n 

LOCUTOR 2 

f'AN LHT LOCUTOR 

MEDIUM SHOT 

THIGIT SHOT 

IMAGENES DE DICK TRAC 

1511 

ZOOMBACK 

MEDIUM SHOT LOCUTOR 2 

A U D l O 

OTRA DE LAS PELICULAS DE LAS QUE LES 

HABLAREMOS ES oDICK TRACV. 

ESTE FILM GIRA AL REDEDOR DE LAS AVENTURAS DEL 

DURO V VIOLENTO DETECUVE DICK TRACV, BASADO EN 

EL PUPOLAR PERSONAJE DE LA TIRA COMICA CREADA POR 

CHESTER GDULD EN 1931. 

ES UNA SUPER-PRODUCCIDN DIRIGIDA POR EL MISMO 

WARREN BEATTV, GANADOR DEL OSCAR POR LA MEJOR 

DIRECCION EN LA PELICULA "REOS" EN 19B1, V REUNID 

A 6B ARTESANOS TECNICOS DE LA INDLJ!iTRIA DEL CINE, 

TODOS CON UNA NOMINACION PARA EL OSCAR. 

AQUI DESTACA LA AMBIENTACIDN V EL MAQUILLAJE, 

LO CUAL CONVIERTE A LA PELICULA EN UNA PRODUCCION 

DIGNA DE VERSE EXCLUSIVAMENTE POR LA ORIGINALIDAD 

VISUAL. 

LA TRAMA 'ES MUV DEBIL V LENTA,. NO OFRECE NADA 

NUEVO¡ SIN EMBARGO, NO SE PUEDE NEGAR QUE LA 

PRODUCC!ON CUIDO TODOS LOS DETALLES "DEL COMIC, 

ES PRACTICAMENTE UNA HISTORIETA CON MOVIMIENTO EN 

LA PANTALLA, MUV BIEN LOGRADA; DESDE LA INTENSIDAC 

DE LOS COLORES, LOS DETALLES DE ESCENOGRAFIA V 

VESTUARIO, HASTA LOS MOVIMIENTOS DE UN HERDE .O UN 

VILLANO DE HISTORIETA, CONFIRHANDOLO CON LA GRAN 

CANTIDAD DE VILLANOS QUE APARECEN EN ESTA CINTA, 

COMO GRANDULDN, SOPLON, CABEZA CHATA, 88 TECLAS, 

NUMEROS V BPLDONI, ENTRE OTROS. 

EN LA PELICULA PARTICIPAN GRANDES ACTORES COMO 

WARREN BEATTV, DUSTIN HOFFMAN, AL PACINO, DICK 

VAN DVKE V JAMES COAN ENTRE OTROS. 



SECCl,,Na 
LOC1.IT{'IR 2 s ALMA """'llaii 

v l D e r 

INSERT VIDEO-REPORTE -. • ' 

A U D l ~ 

TAMBIEN SE MOSTRO LA POPULARIDAD Y SENSUALIDAD 

DE MADONA EN EL PAPEL DE SUSPIROS MAHONEY. 

ADEMAS INTERPRETA LA MAVORIA DE LAS CANCIONES 

QUE APARECEN EN"DICK TRACY", LAS QUE FUERON 

ESPECIALMENTE PARA LA PELICULA, POR STEPHEN 

SONDHEIM, COMPOSITOR DE BRODWAV GANADOR DE LOS 

PREMIOS PULITZER Y TONY. 

VAHOS AHORA CON UN TRABAJO QUE NOS PREPARO 

NUESTA COMPA~ERA CLAUDIA MELENDEZ • 

REALIZADORA CLAUDIA 2' 50 ' 

HELENDEZ 

~ocurne 1 

MEDIUH SHOT. 

YNSERT VIDEO CON 

ENTREVISTA Y ESCENAS 

DE LA OBRA 

LOCUTOR 2 

HEDIUH SHOT 

10' ESTUVIMOS EN EL REESTRENO DE LA OBRA "EL AVARO" 

CON RAFAEL INCLAN. PATRICIA RODRIGUEZ NOS TIENE 

PREPARADA UNA ENTREVISTA. 

GRACIAS, ESTO FUE TODO EN SU SECCIDN DE CINE 

RADIO V TELEVISIDN. 
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NUmTRA ! 
1 

11.UIEBA. 

Entralu :(d•io• "Th" Cure" 

Salyador .-

Salvador .-

Moni ... -

Salyador .-

1 
' 
1 Noo e~oontramos sn una nueva era,~ uno. nu-

eva era de inovaoiones. La gente jovon de

r• oreoor Y oambiar aoordo con BU tiom¡io •

!N•,)ltOtroa buo:o&li!O!I nuevas formas de expre -

ricSn y hemos CJreado una televiai.Sn di:teren 

1te de jovenes para jovenea, una televiei&n 

/ª 1111Htra llanera. 

Hola a11ip•, buenca nooh••, eean bienveni 

dos 1\ eda embi&n MU..T eapeoial d.e Nuestra 

>lanera. Buenas noobea Monioa. 

l 
lhienaa noches Sal't'ador 1 amigos que tal? -

•••• les tu• •n la noche mo:deana? ¡bi.u¡-

pies para que no la ob·U.en lea hemos pre-

pando un pro¡rasi moxioa:iid.ae, llend.e ha~ 

blaremoa de la gente, de la• oostwibres na 

cionales 7 el sentir aexioano. Claro a Ns-

eatra llanera. 

•• olTiden que aste prograaa ea o5lcJ nara-

J joven••• Pere señor no •• yaya, aeñora no-

'

, le apag1H, reouer41n que ••r joven no e• -

una oorulil>icSn 1 aino una actitud. 

Jloni ... - ¡ Bu.ene ante• de entra d.e llena al progra-

¡ va.yamoa a unos ••n11aje11. 

i 
Co11ero1ataa.-

1 

---------· 



3alvador.-

Jlonior. .-

Ro•ario .-

1 

1 

iliacc 180 añco 1 loo viontoc de Ubortad -

¡ eolpearon el roetro ele la Htieva &.paila -

l 
luohando !'Or aoabar oon la opreai6n. Pero 

¿ que ha ooMeflU.ido?. 

Al re• .. oh Ro11arlo 1 nos hablara a su ma-

nora ele lo• logro• de la llbertad. 1 adolnn 

te Ro11ario. 

1610 1 Septiembre 15 1 la historia marca -

oeta. teohA como la md'.11 illlportanto de t1Jdc.11 

par:\ el ~eblo mexicano. 3• inida la. l:de-

f'J.Uecl& de la libertad., de la. independeooia-

total d.e lo• ooloneu.dore3, ael deNobo ; -

una vida digna, y sobre todo del "reenouen 

tH oon nu.utra verdadera• ralce1 11 • 

A lBo año1 del grito de llUalp en pro de 

encuentra ahorn oomo una oiudad not•bleaen-

te renovada. 7 lae oelebraaion!!I• eeptecbri -

na• van a real t.nr•• ooao oorres pon de nl -

nuevo aaroe urKA•· 

lU beche d• que la ciudad, por l• ••no• en 

. au.• abandonaU11 sona11 central•• empie11e a -
1 

1 

vera• lillpia1 reatau.rah :¡ en orden, ya oD-

un& t1eata. 

I Laa thataa de aeptiembre tienen un oarfo-



Sal••cler 

t ¡. ·~ ,. 

1 

l1;er aoontuac!amenh urbano ;¡ •ignifioan on 

1 oac!a oolobraoi&n um reoonquiota de la -

¡ ciudad. por el peaton. 

1 En es• eaocnario la. ma.sa. multi"tuC.inaria-

•o erice en personaje 'dnioo, 'J' ue oonvier 

te m'gloamento en el pereonaje dnioe de -

una oelebraoiln ouye sentid.o deberla ir • 

mú alU de au repetioi&n anual. 

De'3d.e el pu.oto de viata oivioo-patrioti-

1 ! oo, eeta vez el nuevo roe"\ ro de la vieja -

1 ol.uo!ad ro•pando n oaa voluntad do'tiemPo•-

1 modern11ie~ paradoja ele .una oiudnil de quir,i-

' ·1 entos aüoe que aopira ..Ce al tuturo •ntro-

1 ~º~::':::::·:. indopenden•i• •• da un-

: nentimiento vivo d• la juatioia eooial en-

1 
' la mente d.• loe 11exioane•, el pala aloanz4 

¡ apar•ntemonte 011n este aovira1en1io 1 ln auto 

1 ne•fa palltlca d•oada t sentl la• baHe 4• 

· su trautormaoi&n eoon3=ica-,.ootal entr:.n-

1 do por doreollo propio en ol •oonoiorte do

i laa naciones". 

1 Orao:laa Roeario wz- tua ooaentarioa, tu -

que opim.• al rea,.no aonioa. 



Salvad.ar .-

r.:onica .-

Alejandra .-

1

-nnnte en nuestro medio, yo oon1id'!lro que -

ya e• tiempo de empeear a revalorar, a ver"!t 

¡con nuevos ojoe las oulturae populares, qui 

tarnon de tantR. contaminaoi.Sn de v11.lare11 y-

eaf'orzarnos por admirar aquello ~ue taneinoa 

mia o. ;li mane, 7 que finalaent• •• lo me• 

tro. 

Comprcndee ahora que eo cultura de mamas? 

Clara, ola.ro. Bueno y hablando do cultura -

1 porular, Alojandr•, nuaootrn o:i:perta gaotre 

noma nos tiene un reportaje 1iobr• un tema -. 

eainentea•nt• muieane el taco. 

Uno de loe alimentoa de D\&yor importancia-

entre loa antlgu.01 r;:iexioanoa y en nuestro•-

dlaa ea la tortilla, la Totenqui Tla.xcalli-

I de mo1tr•• antep;J.aad••• Ho.bitualaente la 1' 

J .t•rtilla a la oomi4a ma:i:ioana, oo .. ol pan-

¡ da trigo a lea euro "e•a. 

1f• importa ca.al eea au contenido, e&lo •e 

~abo q11.• d .. •re• quo d••pi .. •• irroeioU • 

ble a lea pala4area que presumen du buen gu.s 

' 
~o. No ea no~eeario presentarse de otiqueta-

~parn eozar do ou osbor, pue11 loa eatablecimi 

~nt1a dond.e le• preparan ••a. lue;ar11 de11.oorC 

i:toe11. 

Lo• popular•• taco• nunoa quedan tuera 4•-



i 

i 

l
a reemplazar a las cultu1·p s populo.z::es1 la -

ind.uatria de la oonoienoiaJ oon próduotoe

:y hasta formas de 0011portamiento im~eetos 

!por el pá!e vooino prinoipnlmente. 

1 

Por lo que ¡eta no e11 de ningllna manera

una cultura propia del pueblo aexioano, si 

1 no una cultura arrojad.a. a través de loe me 
1 

1 dios de comun1ca.ci6n, con valoreP y propo-

I sioiones un tanto d•snaoionalir.adoraa ;,1 C.• 

d••pepularhadara•• 

Sin eabarp, lo de grave 8e que oan es-

te ee coarta la oaraoter1ntioa ecoenoial -

de loe eere• humanos que ea la libertad. 

La cu.ltura de raeaa ea un oonju.nto de ••D. 
•a;l•• q11.e tien4enna uniformar a la cultura-

nacional, otqa rique•a ea la di••rei~4 -

expresad.a en la11 culturae regionalee, lae "'i' 

cult.uras 11oalea, eata unitermaoi8n oomien-

aa per introdu.oirnoo un dead•n lnoonoiente-

por la• ou.Uurn• popalarM 1 ah por me• -

tra prepia naoionalldo.d. 

Se no• propenen ioalueiv• •.:>de1oe de 4e-

•arr•ll• pellt ioo, econ&mioo y so o tal, aepi 

i-aoioD•• Vlt•l•• procedente• 4• aooiecladea-

can baae1 uterialee dlatiaho a l& Zl'.leetro. 

Eeta cultura do masas es uu culturn domi -



1 
1 

l
la agenda gaatroncSmioa del mexioano, pe.ea 

•on onpaoe• de aatiaf'a,oer lea guetee ml11 exi-

l
jgentee, ya que 11ua ingredientea pueden variar 

aegd:n lo que el eu•t• y la imaginao16n deci -

¡dan. 
1 Prinoipal•ente eon heoh•• d.e urne de rea, -
1 

¡borreto y cerdo, teniendo su do11inaoti5'n popu.-

·11ar en taoea ti.e )arbaooa, oarnitaa, cabeza de 

reB, eundero y bilteok 1 para paladar11e auíe -

1 

excStiooe ele nana, buche y nenepil. 

Ea intereen:ite obRervar que en cuanto l lecn 

'una familiR a un ntabloobionto o pue•to de-

l
' tlloee, la eeleoai6n qae ao h"ªª de ello•, ec'\\ 

an tunoi&n de la oategorla de los 1nieabroe -

del grupo. rel pal~··· . pla d.e ft esq_uieite -

guate 7 pide una arden de tao•• 4e nenepil, -

nana o buche, la •d.re meetrande 1ua oanooimi 

entos oulinarioe aolioita 4• euaderet y para -

1 . 

! loa pequeff:ea de 'bbteok1 por taer aáe blandi -

1 
1 toa. 

; Loa taoe11 d:e oarnita• y barbacea repre•entan 

1 una parte del rHo de loo footojH importan -

j t•• d• la1 ta•i lia• ••xicaM•. Ne e1 rare que 

en las b•h•, q,uienee ail•• 7 bauti••• •• eir-
1 

va un plat•n oen una abunclante eantidad h al 
1 • 



-guna de esta• onrnea acompaiiada1 d• un ce1-

to de tertillae, lSgioaa•nte para tomar loe 

tacoe, una gran vari•lad d• lider~•11• en loa 

\que p•d•••• eneentrar, nop&litos pre.,ara4oa

' ¡ o•n Q.UftBO y emlala4an y divor101 reoipiente11 

¡ oon e111 l1as pi•ante11. 

1 Un apartado eapeoial n•oesitC\n los taaos rl 

: ;inetor, pi as dejaren 4e ser tertillaa oon oa. 

1 me anobila4a 1 oazona.4a cen una tropieal pi 

' iia q,u.1 aoempaita a la carnet J>ar& oonvortiroe 

' on '\ad.e un eapeot4eula. Len tw¡uerop, t"l -.. -

! ve• ion el fin do 11.e.iu.r la o.tenoid'n. t~l con 

¡ naid.•r J' en ••naeou•noia aume~a.r la olicm

J tola, haoen un u.nejQ ~ eopeoial al 11riar 
1 
: la peroiln neoesaria para 11 tao• • .ldem,11 de 
! 
~e la "norae habilibt y veleoiclad que utili-

~an para prupararles hacen tul "lbare1 nl ••••n 

te do oertar un pequeña troze de pi&. que -

aoompaffa .a la carne, lant1&n4ola 4•d• la JIU.11'-

ta de la plaza d.1 oarna baa\a el plat1 que va 

d.ireotamente al oliente. 

Lao ventaj:ao del taoe ••n. l1ars, 1lDA gran -

variedll4 4e lnsrodientoo r•rmu14o un •latille 

o~medo 7 •dei~11 d.• bajD ao:sto. La• d.iterenoi• 

4• eu preparaOi&n han ereade otro a ,iat illoe 



Co11eroi:ile'J 

~itlvador .-

ll.enica. .-

Salvador .-

Juan .-

Monica tu eabes quo :lii'erenoia. ha.7 entro -

cultura de maeaa :¡ cu.ltura popular. 

1~ene ••• si, la. cultura de masas ee 111 que'!! 

ae ba de•urrellndo e. 1'1'·rtir 4• la n•oeeU:ad. 

de ali•ento que r•Q.lJieH la gente que no ~ 

ede llegar a oomer en eu. casa y t ie1\0 que -

oos:apra.r pastelee, ~o.ooe, eopee y •••• 

Uo, no va. por o.b! la. ooa~, mira para que te 

enterea mejer vames oon .lut.n quien noa expli 

oara b. diferencia entre cultura de masa.a y 

cultuta PoPU.lar. 

R••ienteJMnt• e• han genera.do diversas dia 

cuoi::neo acorH 4• 19. cultura, que ea un te-

aa que por aupuoeto tiene que ver con la na-

oi&n y oon loa olaae• aooi•les. Por lo tanto 

ha7 divereais culturas DBoionale•. 

En especial en Jl:hioo dilltinguimoe deut la 

oultura popular 7 la oultlU'a de 111uae que ha 

venido a dec¡ila•ar a la primera, 7a que no -

a6lo ne wo a la cultura popular 00110 un aig-

no de atraso, no e6lo se 11•00• preoia a qui•n 

07• corridos !reate a quien •• oapas 4• oo""" 

! oanoionee en ingl~s, oino Q.ue particul&J"men

~• se ha orea4o t.odo. una lnduo.tria deet inada-

1 
' 

f 

1 



Monioa .-

¡ 
1 

1 

Graoias por tu participaoi6n P'elipe, Y eip 

endo oon ot minmo tema en nuestra aeooi1ín -

oontrontaoiones, oontamoo con la presonoia-

de la profesora Aíd~ Vega y del Doctor Juan 

Daniel L&1tez, quiezw11 ••ta uohe hablaran -

sobre el •linohie110 1 el naaionalisma oamo 

conduataa imperantes del 1Uoxioano. 

I 

N 

a 
u 

I 

D 

N 



J.lonion .-

Salvador .-

Monioa 

Salvador 

Clabriela .-

=luo C.el'lnf artuu.<1 d. 'lment e ea cierto, nosotro& 

tenewioe libertad., ¿ pero libertad 4e que'/ -

' 
!¿quien sq to::a.n libartAdee oon noaotroa? ao-

se, eet~:s weetiones eon trbtec ¡.no oree~'/ 

Si, an efecto, pero qLte no deoa.iga el :>ntmo, 

Ya viate la iluminaoi4n del ZcSoalo y la de-

1 

ref'or=a ¿ :¡ue t• parecen? • 

. n 1 pero, creo que ezsta muy auetera ¿no1 • 

1 Al respecto Cabriola noa ha preparado un ar 

ttoulo 1 veamos que piensa ella. 

Bien, rJe& oome oada aao, :soptiembru ''mes -

1 de la iJl&tria" 1 airve ,.ra victortmr ln inde 
1 

1 pondonoin ~ la libertad del puoblo "oxioan~ 
1 y da pie a lea mil ea de adornGD y mot iVOfl -

naoion11.l•• esparoido::s oeao par arte de m.a -:-' 

•ia en toda la rep'1.bU,ea, ea peoial•ente en-

Por lo ~ue ea impresionante observar a -

le larp 7 ancho el• eata, loe teoos mu.ltioo 

¡ lores, la~ banderas adornando lae grande e -

! avenid.ae 7 edifioioe 001Hroialee 1 laa eequi 

f nae c!e oe.da calle r.splet•• d.e gente vendten 

¡do todo Upo da an4ouloa que tengan .que -

1 Ter con el eentir dal aeiioane. 

' 
Sin ·eab&Fgo 1 yo creG que ha•• tal ta taa -

J 



11
1
-a•on•• , ourgidaa n Jl&rt ir dol mivimiento 

1 

! independ•ntiata .. 1ntraBan un aent1m1ont9 re-

1voluoionario, oa11biar una 1ituaoid'n do opre
' l•Un por una do libert•d ;¡ anto• que todo, • 

'¡ l• luoha per 7 J&r• la ~~tria entendien:lo pn 

tria oomo conjunte '3 ne 10110 wiida.d. 

! l>e e1ta manera, lee valoreo patriotioo1 -

! Clu1 tradioienal•tn:h •e han inouloado a los-
1 

l 
moxioa.n" han t•nido 011110 · ba•• un 1ent imhn-

to de unitad 1 d.11g:raoiadnmant1 1ao1 v&lu•••-

ae ho.n divereit'io11.d.o tn.nto 1 c1ue. !\hora se ax-

plioan deec.\e ol erupo slloial n.l que -;>erteno-

oe, siendo yu un r•tlejo de la realidJl.d n.."\Oi 

onal, sino úe bien propaganda del pab. 

B:l na1ionalian10 oomo tal, delt••ra traduoir-
1 

¡
. oe 11•0 un aentimi1n:t1 de unidad qu.1 lleva -

de la ian1 a la patria 1 pe re el nao ioMlhmo 

1 pregonado aotualmente :J' ni) :!.epou:!a sict·.\hr~ 

i de un conoepto, nin• 4• izñer•••• 7 a11! no -

l 
11e reao~tan nlore1 pa1ir1oe, e• inventan. 

¿ Mndo .. un lu T&loroo tradioionalH -
1 
1 praeonadoa por el hiane ·u.oiona.l? Simpl•••n-

1 te 11tin ahl, en una ralo da laa tradiGion••-

1 11eltloanoo que •• roouerda1> por oostumbro 1 

I '"'" no por idonti4•i• 



s .. lvador 

Monioa 

l"olipe .-

Pennar en adornitol!I y en fiol!ltas, pero na -

,iJreea que eua iluminación ea un"' parte de -

nuestras cootrumbreis, de o.aeatra nao!.onali -

' 
!Pues pobri11mos utilizar menos recursos mone-

ltarioo 7 mis oreatividad ¿ no?. 

Eu.eno, pero vqyamol!I oon Felipe '1.Uien nos ha.

lblara do " ol otro naoionalhmo". 

Septiembre, mee de la patria o de los patri-

otaa, como ee prefiera, el aentido qu• n111 lo 

da depende del oonaepto n..'loionalbta de oada 

qolien o 4el aloanee que ha tenido la dituei-

ón de lo que ae debo entender por naoiona.lie 

me. 

En entea •oMn'\oa, el amor a la patria, la 

1

1 solidaridad el p.ieblo, el resoate de "l• xm

eetro", eon tea:ae 11ue ae han oenvertido en -

lugar oo:mtn dal diario ~contecer. 

¿ que eentido darles? , ¿0&110 interpreto.r-

lo:t? , ¿ que aigniticado tienen actualmente-

1 

t Ira in:> a ooino 

detetml'l de lo 

' hrtamoa del 
l 

naoionali•mo, amor a la patri:l 

rnt"etro?. 

hecho que somos ••xioanoa.$0-

. ! '1.Ueaoe 331 1011. momentos b'lioo• de la guerra 

de independencia, ahora pense:nos: las 119nmra 



~:onioa .-

-b1'n poner•• a pemar en loe peto• que 

la tie1ta im:ilioa, por ejemplo y t. rrop6ai'b 

1 del desplegado r¡ue a.oaba de DRlir ou la. ¡'lro 

t n-:.1. de na.rt• del regente de la Ciudad, la -

'

, oantidad de luz utilllalla para 1at1 nento

ee m\17 ooato••t 11e habla de •1111 de millo

' . nea de peaoe, a psaar de que an dicho des -

pleeado, Cama.cho ~olíz nt'irma que 110 va a -

' 
1 dilminuir el voltaje de luz en la1 oallee -

1 ,.ra el ahorro de la energ!a .•l•otrtoa. 

1 En tin, no oreo q,ue aea malo q,uerer ••l•-

1 brar la independencia de u.n ?"ta, aunque en 

· el oaao de K'xioe no ha7a muoho que celebrar 

, al problema •• presenta ou.ando •• 11r1'\end1-

, reaU.sarla oon r.ruob.t. pompa 7 t'antarrtaa, 
1 

l oo!l'IO ai ae contara oon el iJreeupuesto. para-

ello, ha7 que baoe ent4•iB en que todo lo -

invertido en una aola noche, muy bien pedr!a 

{ ••r eapl~ade 111 la imtalaoilll de enersfa -

r ellotrioa en zona• olvidada•, d11d1 8'1 JJWl-

· te de viata, e11a eer!a una •ejor fort1a de -

oelebrar ounlquier ind'-:>Ondencia, ¿ no ore-

en?. 

Yo ••io1 d.e acuerdo en que 1se dob•n .•t.1n -

der, prioridad.e• b•stom.• del pa!n n.ntes :'!U•-



Pe-.rient~s de nuestro cere111.o&ial taoe. tae -

enchil'"cl"-11; to.co:i b ... ñ..,d.0:3 co.-1 ~alea o moles 

1 con queso y cebolla y crema , lea taoH 1'9-

! fritH en aoeite y aoe11paña.doe de verdural!I-

'!be tao:>s cocidos al vapor o de canasta, la 

que•ad.illa•, la• tlautaa, entre lea ml• po-

i 
pulare•. 

1 

Muoho ee ba hablado do ciue el ,taco ha d•-

J jado de eer repr.,sentante de la. gastronom!a l 1101ioana, poro lo que • i se o abe e• 'lU• no -

ha deaap11reoido, az1n apeoar de la pxolifettl 

oidn de upenLliois da eo11id:t. -Uhatarrar don-

1 de se praparan bot deg, h1:nb1.1r¡u.eaae 1 ??· -

paan. fritne J la pol:ilaoi&n aexioa?\2. nunca eJi. 

gira un hot deg a un auoulente taee, por di 

veraa• ruanesa el preoio es 1111.ener, aon mu 

1 oh• m45 aabrosoa e indisoat iblo1:'tonte forman 

j parte de nuestr51. cultura. Aunque aotaalmen:-

tJ1 10111 •xpeud1o3 de hanbureuesaa son treou. 

entade• en au inayoril\ per jevene11 que oenoi 

ente o inoenoientementl! crmen encontrar un-

atatua aooial 1 :se pltlde :iaegurar que no tar 
1 
j daran ea aolioitar. ¡ u.na orden d• taoo11 de 

aal'Jl1ta• 1 ¡.~r favori • 



?-:onioa .-

SALVADOR.-

Konica.-

Salvador ·-

:·1onioa .-

- la booa?. D.lano !1Ueo eso es todo, gr='oi::is. 

F\J.es (lue rio11 tema f\loja.udl•!!. ¿ ou.'\le':' :o.in 

tu.s hooa favoritoo :Jalvador?. 

Pu.ea t•daa. 

A :n! me fntsoir.an l:>B do ue.ruit"'J con salsa 

Yo. se 1:.uhizo n.eu1'l la booo.. 

Dten ar.iiff:!e eso es todo :>Or hoy espera;:,:>e -

! ':,'J.O leo ll'"lya cuetado el programa t ¡iOrQUO lo-
1 
1 hicimos oon muoho onriño para uetf.des. 

Salvad•r .- l Reouerden que M1bioo no e6lo a. una bandera-

y un gobiorno. l~;::doo erea tu y uoted y J.toni 

oa y ye 1 en .noeotr•e esta la poeibilidtld de-

un oombio 1 oi tu lo quieres entre todos podo 

raoa hacer un Jll.~'1co a ••• Nueotra Manera. 

Monioa .- Oraoiaa per su a.tenoi&n -:¡ buenaa noches. 

:lalida. J:\lsioa Tbe Curo. 



PROGRAMA: ••oNDAS- m--DJ--OJADAAm'E•• 

OPERA!XJR 

ENrRA IDmrrFICACION DE !A ESTACION 15" 

ENrRA RUBRICA DE ENI'RA1Y1 15" 

DIJ"RA POEMA ~ 30" 

DISCO 1 lADO A TRACK 1 SUBE 5'1 MJA y FONDFA 20" 

LOOJTORA 1 Jc;uE TAL¡ llJENAS NOCllES, lllS SAlJJllAN COMO 

SID1PRE PATRICIA RODRIGUJ'Z Y CLAUDIA MEL!lIDEZ. 

COMO ~E 11ABRAN DAIXl OJml"A, mESrRO PRCGru\MA DE 

LOalI'ORA 2 

LOalI'ORA 1 

DISCO 1 SUBE Y PAJA Y D&sAPARECE 

LOalI'ORA 1 · 

LOOJTORA 2 

a• 

HOY GIRA EN 'lllRNO A !A MJJER ¿NO ES ASI CLAf.JDIA1 

SI, EFECTIVAMO/l"E PKJ:Y, HOY HA!llARD10S DE !A 

MUJER EN !A SOCIEllAD COlll"lliPORANEA. 

PARA EUD TIN!JolOS PREPARADOS VARIOS TRAMJOS 

COMO UN REPORl'AJE SOBRE ''EL PAPEL DE !A M.JJER 

LOS MEDIOS DE COMJNICACION MASIVA". : 

mBIEN TENDRD10S lAS .OPINIONES DE llUESTROS 

ClJLISTAS ACERCA DE ''EL rn1INIS10 Y !A 

lrnilllEIIJAD", "lA lliCORPOAACION DE LA MJJER DJROPF.A 

TIMA c;uE HOY TRATH!OS ES DE HIJOiA IMPORTANCIA 

GADORA DEL INSTI'l'.ml DE INVESTIGACir.tlES 

DE' !A U!W!, ACERCA DE "LA INCORPORACION 



OPE!WXlR 

Tl'AA AR!'ICU!..0~'1*-~CfY!i'·DEMJ:li" 2'30' 

~~'.;.,... 

LOa.rroRA 2 

'Tl'AA PRIMER BLOQUE DE CCffiJ\Cl:ALES. 

LOCUl'ORA 2 

LOCll!ORA 1 

RA CAt«!ION DISCO ''1'1JJER" AMPARO OCiiOA.. 3 '551 

O A TRACK 1 

I · 

TIXl'O, 

VN'fJS A UN CORTE COOERCIAL Y RmRESA'IOS. 

BUENO, ~ORA cpIERO cµE,E.SQJOJEN UNA C\NCION 

QJE LL!l>O A HIS MANOS DE UNA MANERA MJY ESP!X:IAL : 

HAN DE SABER AMIGOS, QJE !A Pl'll'ARACION DE CJ\DA 

UNÓ DE rm:m'FOS PROGRAMAS ESTA UDlA DE • .\NECDOTAS 

y ESTA. PORSJPUESl'O NO PODIA srn !A . IXCEPCION. 

!A SD1AN/\ PASADA, DESIUES DE HACIB UNAS ENTREl'ISI'il 

y PARA OLVIDARNOS UN roco DEL TRABAJO. FUIMOS A 

UN IIJGAR DONDE CANI'AN, aJlNl'AN CHISl'ES, TCCAN !A 

G:JITARAA, DI FIN • • • 

PHI J:SCl.IOlAMOS UllA CAllCION cpE IBA PARA EL : 

PRCGRAMA; ME QJSTO TANTO cpE U: PDJI !A u:rFA 

AL CHICO cpE !A CAN!'O, Y PA'lA HI SORPBESA NO 

SO!D ME DIO !A LETRA, SINO cpE ME !llJ3AIJl EL 

DISCO. PONGAN 11.JCHA A=CION DI !A LCTRA. 

EsrE DISCO ES DE AMPARO OOiOA, QUilll CAlll'A A !A 
11.JJER DI rooos rus ASPDCros, A LA q.n: ABRE !A 

VDITANA, A!A rtJf; FPJ\llcµD\ !A BARRERA; A !A QJE 

Ra1PE !AS ATJ\!URAS, A IA Q.JE SE cpmu; A SI 

(MI) DICE Ell:NA l1JNL\TúWSKA "AL IQJ!\L QJE ornos 
Sii FUSIL, AMPARO Al:lA Sii VOZ, Y ESTA ES 



OPERADOR 

UXlJroR 1 

LOC\!l'OR 2 

UJCVI'OR 1 

LOOII'OR 2 

UXlll'OPA 2 

=· 
ESPERO QJE ESrA CJ\llCION LES HAYA GJS!Aro Y LES 

HAYA HU:llO REFUXIOllAR fCOl.CA DE LA TRISl'E 

STIUACION DE CR.<:ER qJE LA MJ.JER ES DlCAPAZ DE 

PrnSAR Y DE SER MAS CIJE llN SIMPLE /llJORNO, 

PERO ESTO EN LA tr.IUALIDAD YA ll~ Cl!MBIAJX>, Pf;T'f 

SI, TIENES PA20ll, PERO ANl'ES CONSIDE!WWl 

lNNECF.$1\RIO, mcwso •. CUE JA MJJER $.JPIERA LEER 

Y EOCRIBIR. 

A PESAR DE ESTO, A TPAVES DE LA HIS!'ORIA LA !U.lER 

HA DESARROI.!A'lO 1.JIJPAPEL MJY IMPORl'ANI'E <!JE H.JCHAS 

'IIJ:ES 110 ES '!'ruAOO EN Cl.JEITTA, EN DIVERSAS • 

OCA~ONES HIZO A UN l.1'00 EL ROL DE MJJD>. QJF. LE 

HABIJ\N IMruESro, PAPA PARTICIPAR, JlJ1ll'O CON EL 

HatlBRE , Ell LA TRANS!'OFHPCION DE LA SOCIE!l/ID, 

LES V[J'{ A LEER ws crms Q!E, ME PAR!r.E, 

RE!UERZAN l.D DICHO: 

P.'IPA CARI.DS MARX "LOS G.'WIDES CAMBIOS SOCIALES 

SON IMPOSIBLES Sill EL FERMEN!'O FIMDIDIO"; Y PAAA 

HO OÍI MIN " !.'IS MJJERES COi'llTIUYIN LA MIT/>D DE 

LA SOCIEDAD, SI LAS M.!JERES NO SI: LI9EIWI INrONCES 

LA SC:CllllAD NO ES L!BRE" ¿ C(JE TE PARECE? 

ESTO ES )U'f crmro' y EN PAIABRAS DE TNI Fl'MOSOS 

PEWlDNAJES, COBPAN UN VAIJJR MAS SIGN!FICAT!VO. 

PARA REF0~1A~ EL Til1A, VAMOS A ESalCJlAP. EL 'l'!WlAJO 

"~~~ ~~g;,.~E.• QJE NOS 
P!Ul'APARON !A PERIODISTA VERONICA P!AA Y AIJ1A 

.JEFE DEL DEPID. DE REl.ACIOllES OJU!lJRALES. 

!A />UJ>JTlA FPANCI:sA EN M!XICO. 

Olll'INJN1JS DESRJES DE ESTOS MnlSAJF.s, 



OPERAIXJR 

LOC\1l'OR 1 

LOOll'OR 2 

LOC\1l'OR 1 

=· 
El! EL /IRTiaJJJ) Am'ERIOR SE MENCIONO A MARIA 

aJRJE, QJIDI GANO EL PlIDDDNOP.EL DE FISIC'A Y 

qJIMICA EN 1903 Y1911. PERO ELIA NO HA SIDO !A 

CA OOE HA mm:NlDO '.DIN lMPORrJ\NI'E 

ESTABA CERRADO PARA El, SEXO FIMENINO. 

NO SO!D ESTE AMBITO NOS HA AfllERTO $.IS 

ES EL CASO DE MIMI llERl>'\ Y ADEIA SE(UE)'RO, 



OPEIWXJR 

OO'RA RERJRTAJE'~~_!!\~~ 
MEDIOS DE CCHJNIC'ACIOll -E!HllXiCO " 

UXlJI'OR 1 

OO'RA TERCER BI.CQJF DE CC?1EllCIALES 

UXlJI'OR 2 

l..OOJTOR 1 

l..OOJTOR 2 

.LOCtrroRl 

LOCl1l'OR 2 

TEXTO, 

PiflA Y NORMA PATRICIA LOP!Z q.JIINES NOS HABLEN 

DE ESl'O: 

AMOS A UN CORTE CCliERCIAL 

qJE !'J\N PROl'IGJNIZADO ESTE CJ\MBIQ, 

S ALGUNOS TES'rll10NIOS RD:OGIDOS EN !A 

, AFORruNA!lAl!EN, Y CADA VEZ CON MAS 
IA, ESTAS .SE BASAN EN EL ENRicirrcnmmo 

SER llJIWIO, Y ESTA RE!llCIOll MAS ABIERTA HA 

qJE !A l1JJER DESARRO!LE UN DOBLE PAPEL 

ER Ol'llA. A conrrwACION ESCUC'HARll!OS EL 

an.o 11FEMINISiO Y FEMlNEIDAD", QJE PREPARAMOS 
CON !A CONOClllA ESCRITORA BREN!Y\ MORALES, 

EN EL qJE PLl\lll'EJ\Mos LO qJE !'ARA Nosornos 



OPEP.ADOR 

úJCtlroR .2 

llll'l1A RlBRICA DE SALIDA Y CRl:Dl'TOS 15" 

llll'l1A IDOO'IFICACION DE lA ESrJICICll 20" 

ES EL YUlJlAlltP.O Fll1lNISMO, 

OON ESTO DAMOS POR TEFMlNADO WE5"!'Ro PR03R"i'IA 

DE HOY, ESPE!WIOS ~ HAYA SIDO DE &J AGRAIXl, 

ul's ~S lA PROXlÍ1A ~. aJANOO, PARA 

ESl'AA. ACORDES CON EL l1!:S DE lA PATRIA, P.ABlAR!l10S 

SOBRE 11 l.AS TRADICIONES MEXICANA.11 • 

GRACIAS POR &J ATE:ll:ION Y BUENAS NOCllES, 



OPERADOR 

DISCO 1 lAllO A TPJ\CK 2 SUBE 10" BAfA '{ 

FONDEA. 

SUBE 3" BAfA 'l FONDF.A 

=· 

SOBRE EL Q.JE SE SUST!m'ABA IA SOCIIllAD IN GRAN 

PARl'E DE lllROPA, AB/\NDCtlO EL H00AR IN DONDE 

ESTABA REX:WID\ P!ú'A DEDICARSE A ~AR, PJ... 

TllMPO UN NJMERO CAM VEZ MAYOR DE M.J.JERES 

~ A !A UNIVERSIDAD 'l SE INVOWCRABA IN 

!AOORES~. 

ESrAS NUEVAS CctIDICIC!lES DE SJBSIS!'llCIA FEMEll1NA 

REPERall'IEROO DE MODO OONSIDERABLE IN !A VI!lt\ DE 
X I:W1A ORGAN!ZACION FAllILIAR~ lA RUJER .. 

DEJO" DE SER EN li.lCHOS CASOS !A QJARDIANA DE 1A 

CASA 'l !A EllJCAOORA DE IDS HIJOS, 

!A MAYOR LIBERl'AD DE !A liJJER INTilJ'lO 

IGUAlMD/l'E SOBRE 1A INSrr!UCION DEL MATIID'.ONIO 

Q.JE SE CONVIR!'IO IN UN Cotn'RATO TAN FACIL DE 

ANUll'<R crno DE DISOLVER. EL RESJLTADO I\JE UNA 

PERDI!lt\ DE !AS TRADICIONES 'l DEL APAIWID, 

rf.JCllAS VU::ES CONVENCIONPJ..., DE !AS RE!J\CIC!lES 

RES A !A QJERRA, 



PPDGPJiMA: "ONDAS m EL aJADRANl'Ell 

OPERADOR 

SUBE 5" BAJA Y llESAPARII:E 

SUBE MJSICA 5" Y BAJA 

SUBE MJSÍCA 5" BAJA Y DESAPARII:E 

Iml'!1INO TJIHBIEN UNA VARIJ>CION EN LA ALIMINl'ACION 

LA PROG11ESIVA llESAPARICION DEL SERVICIO DOMESrICO 

LA AUSENCIA DE LA MJJER DI EL IXliICILIO 

FAMILIAR, OBLIGARON A .UN RmIM!ll DE ALIMEN!'ACIOO 

BASADO EN CONSERVAS O EN P!ATILLOS Fl\CIU:S DE 

PREPARAR, cpE NO REQUERIAN LA CASI PODRIA 

IARSE AfllROSA DEDICl\CION DE LA ESPOSA AL 

<'IRA ONDAS DI EL aJJIDlW!rE, lJ>IJRA soro. 



PROORAMA: "ONDAS lll EL CUADRANI'E'' 

OPERADOR 

111.AS LEYDmA.S ~ m -FAANCIA11 

DIOCO 2 lAOO B TRACK 3 SUBE PAJA 'f FONDFA 

SUBE 511 BAJA 'f FONDF.Á. 

, NO SOl.JJ EL SDiO MASOJLINO HA COOI'RIBJIDO 

'ARA CONsmJIR qJE FRANCIA SEA'l.JJ qJE HOY 

ONOCEl10S: UNA POTIX.:IA DE FA'IA JEsllJMBR!IN!'E; EN 

LITICA, EN ARJ'.E, EL GU\MOUR ••• FRm::IA HA SillO 

• ESCRITOF.AS, POLITICAS, SANTAS, 
CES, Illl1llRAN ESrE VIAJE. 



OPERADOR 

KlSICA -SUBE S" B/IJA Y FONDFA. 

I, TEND10S A JUANA DE ARCO, QJE DESDE NI!lA SE 

DISTJNQJIO FQR SJ PIEDAD Y ARDIINl'E CARIDAD. 

LIBERO A FMNCIA DE !A OPRESION INGLESA, AlJll1AS 

PROPICIO !A CORlJllACION DE CARl.DS SEP'l'JMO q.JIIN 

!A TRAICIONO Y !A VINDIO A UlS WGLESES, ESDOS !A 

CONlllJIBON A !A HOGEPA FQR !IOCHICERA Y HEREJE. 

10 OBS'J'ANJ'E EN 1909 SAN PIO D!I!lMO !A COOVIRrIO EN 

SANTA JUANA DE ARCO. SW D1BAJ1GO, NO TODAS 

WSCARON EL BIIN DEL RJEBUl. 

MJJERES !WI DESTACADO POR !AS PASIONES QJE 

SO, u.ti/O A CAllO SJ OOIFLICTIVO MATRJMONIO, 

N EL CELEBRE NAPOUDN BONAPARI'E, A qJlEN um:A 

~Ló:il\UUM!O<L Y MI AMOR PARA TI NO PERMITE DES'.:ANSAR. 

, ¿CCMJ rumo DESCANSAR, CUANDO ME SCf1E:l'O A LA 

ION QJE DG!INl\ MI SER lNTERNO, ClJNIDO OOISlHl 

E 'IUS LABIOS Y DE '!U CORAZON LA LUMA ARDIENTE'I 



PROOAAMA "ONDAS nt EL aJADRANTE11 

OPERAOOR 

liJSICA SUBE 5" Y FCWEA. 

SJBE 511 BAJA Y FONDFA. 

SUBE 5" BA.!A Y DESAPARECE. 

TIXI'O, 

iSI¡ ¡UNA NOCHE ME HA ENSE1lAIXJ Q1JE TU Rl:I'RATO 

O ME HACE JUSTICIA¡ '!\J PARrIRAS AL MEDIO DIA; 
'rnES HORAS TE VERE DE NUEVO ¡ HASTA EN!'OIK:ES, 

BESOS MI ruu:E AMOR¡ PERO A MI NO ME 

EN L!N!AS 

SANGRE. 

29 DE DICIIMBRE DE 1795, 

ESrAS MUJERES NO SOLO llRlUJ\RON A TRAVIS. DE lA 

POLlTICA-FRJ\NCESA, SI NO QUE LOGRARON 

SOBRESALIR EN C1l'RAS DimPLINAS, CCJ10 SUCEDIO CON 

STAIJI l!El<MANIN tmpt:R, Es::RITORA FRANCESA, 

~ SE LE IUEDE CONSIDERAR CCJ10 lA PREUJP.SOFA 

EN LOS DIFICILES Y PROruNDOS CAMINOS DE !A 

C!Ell:IA, EL SEXO FD1F>ffil0 IMR.ISO UNA PMJfA QIJE 
NO HA SIDO SUPERADA. MARIA CURIE DESClJBRIO 

EN CONJUNCION CON SJ ESPOSO, IL POLONIO Y EL 

RADIO E HIZO LOS PRJMEROS EXPERIMENl'OS SOBJ<E 

LOS Ern:I'OS FISIOLOOICO!l DE ESTE ULTIMO. 

OTRA ESCRITORA SIMON DE Wll!A EN SJ OBRA ''EL 

sm.tNOO SEX01
', PlANI'EO EL TEMA DE lA 

REIVINDICACION FlliENINA. 

ON TODAS ESrAS PERSOllALillADE, ES POSIBLE 

IAR Q1JE lA MJJER CON SUS ENCANI'OS, CON SJ 

FRANCESAS LO HAN DEMOSl'RADO Y, LO MAS IMPORr/\Nl'E, 

DADO lA PPLJTA PARA N:APAf!. CON lA IDEA mcrA 

!A lNmUORIDAD FEME1l1NA 

ARA ONDAS EN EL ClJADRANTE. VERCllICA PIAA Y 

=· 



PROORAMA "CINPAS. EN EL aJADPJiNI'E" 

OPERADOR 

"EL PAPEL DE lA 11.JJER EN LOS MEDIOS DE 

CCHJNICACION EN MEXICO" 

DISaJ 3 l.ADO A TAACK 5 ruBE MUSICA 10" BAJA 

Y FONDEA. EN LOS MEDIOS DE COi'1JNICACI011 !A M.llER A 

OOJPADO FUES!'OS fl!Y IMroRrAlll'ES EN LOS ULTJMOS 

A.~OS, SON PERIODisrAS MAS Cc:t1PRCliCTIDAS CON SU 

AUDIENCIA O CON 9.JS L!CTORES, ~ TRAWO NO 

PCAf!A ClIANDO SE N:t:JrAfj rus ESPACIOS EN RADIO o 
EN TELEVISION O CUANDO TER1INAN DE ESCRIBIR 

rus NIJl'AS. AC'llJA!MEN!'E, !AS CXHJNICAOORES NO 

CAEN EN LO COMODO, SINO (;(JE 9.JSCAN NUEVOS 

BORIZOm'ES PARA SU AUDITORIO. SE TRATA DE 

PERIODISJ'.'S (;(JE SE CC!'IPRct!Sl'ill CON :::US PFINCIPIO~ 

PARA SERVIR A lA SOCIEDAD. 

FLOR BERrnGUER, CO!lWCTORA DEL PRO:llW1A ~La 

!1JJER EN VC!l. PJ.,TA", OPIN.i\ A L RESPD:TO: 

30'' •ryo CREO QJE, EFD:TIVAMENI'E VERONIC'A, ESro 

VIENE SIENDO, EN LOS ULTJMOS AROS, CAM VEZ MAS 

IMroRrANTE. SOBRE TODO TAHBIEN EL TIPO DE TlliAS, 

A REBASAMOS l.DS TEMAS 9..IPERFICIAIBS (;(JE SE 

EN !A Jl/UJIO, (;(JE ERA.'! REX:LTAS DE COCIJIA, 

NICOS DE C011JNICACION, EN ESP!l'.:IAL m LA 

ro, EsrA 'l'Oi"J\NIXJ UN PAPEL IMPORrANTE, SOBRE 

CON CUESTIONES MAS PAR'.l'ICIPJl.TIVAS ~ VAN A 

roID RESULTADO UNA SOCillWl !t'\S CONSCIENrEfr 

11.JJER MAS INFORMADA UI TEMAS RELEVANTES, NO 



FONDFA 10" 

FamFA MISHA llJSICA 1511 

CCHl EilA IXISl'IN Ol'RAS llJJERES QUE SE PREOOJPAN 

POR !A SUPERACION Y VAUlllACION DEL ro<O Fll1!N1NO. 

TAL ES EL CASO DE VIRGINA SDIDEL, ~mi SE : : 

IN1"ERESA NO SOI.D POR !A !iJJER QUE TMBAJA EN 

LOS H!DIOS, SINO TAMBIEN POR SU AUDrI'ORIO DEL 

MISiO ro<o, EL CUAL DESil1Pl1lA UN PAPEL lMPOITTAm'E 

DENTRO DE LOS H!DIOS DE DiruSION. POR El.ID, 

aJillFA CON UN D:1JIPO DE HJJERES QUE RESULTA 

RELEVAm'E PARA LOS os.rerrvos DE ru l'MIOO!lA, !A 

XD!. 

40" ''CONJUllrAR PJ. GRUPO MAS IMPORIAN!'E DE CON!lJCTOAAE 

GElll"E BASICAHrnrE DE TEgllISION QUE .AHORA EST/\N 

EN RADIO, llJllADO A CCMlJCTORAS QUE YA ESTABAN 

Af1JI 0010 JJ'.m:J: ARCEO, EVELill IAFUDll'E. 

El/l'ONCES, YO CREO QUE ESTA Dll"ICIL QUE AlillNA 

EST/\CION fUEDA INI"D3FAR UN PAC;UEl'E TAN lMPOIUAm'E 

DI: lilJERES COO TJ\lll'O PARA DECIR COiO TIENIN CADA 

UNA DE ELIA • ESO NO IXCWYE A LOS Hct1BRES, . 

PORQUE NO ES UJ•\ EST/\CION Fil!lNISTA l\IJNtpE SI ES 

UNA l'MIOORA DONDE !A PAIUICIPACION DE !A MJJER E< 

llJ'f IMPORl'J\Nl"E PERO TENIHJS EN1"REl"ENIMIEN EN 

VIVO COO EL PRO>RAHA DE JUAN CAIDERIJN, TENIMOS 

PROGRAMAS DE CXNl'ENillO CXJ10 EL DE BrCK'f JARERO, 

QUE ES UNA COOIIJCTORA JOVEN DE JPJ.IOCO; Y u:oNAROO 

SHWE!lER¡ S!.ll PROORAHAS DE CO!ll'ENIDO !UERl'E, COO 

T!l1AS DIFICIU:S Y COO IXPEIUOS, EN DONDE SE 

TRATAN TD1l\S NO SE, W DIME .. C1JAL¡ DESDE !A 

VICI.ACION, EL me.ESTO 1 lA ADICCIOO, PROEIUMAS 
PSICOLOGICOS. DIARIO TENIMOS PROGRAMAS DE 

!NI"R!:l"ENlMID, DE cam:NIOO, PERIODISrICOS 'f 

PAIUICIPAN IN 

CCJ10 cctlruCTORAS 



.. 

PROORAMA 110NDAS rn EL aJADRAf1I'E 11 

OPERADOR 

ENTRA mrREVISTA CON TERE VAf.E. 

TRABAJAN P~::J\N A LA VAOOJARDIA. 

TERE VNJ'., DIROCTORA DE ABC RADIO, RECIOO'IMENl'E 

CREO UNA IDEA INNOVADORA Illm'RO DE LA 

RADIODIDJSIOO 111l<IC/\!i~: 

40" 'SE TIWrA DE UNA PROORAl'.ACION CONSTTIUIDI\ POR 

CAPSUlAS; 110 HAY UN PRCGRAMA <;!JE WRE MAS DE 

ClNCO MlNIJfOS, EN ESTAS CAPSUlAS PRES!lITJ\MOS 

UNA PANORAMICA GENERAL DE LOS GIWIDES TDIAS QUE 
JNl'ERESAN AL HCllBRF. DE ESTE FlNAL DE SIGLO; 

LO MISMO HABl.RIOS DE AR!PI'J1I:'IURA, LITEPATURA, 

BIOL03IA, TERROR, AR<PllJLOOIA, DE CUESTIONES 

PARAPSICOL03ICAS, O ASTROLOOICAS; LA VAIUID\D 

DE TDIAS ES l1JY AMPLIA, TEND!OS ALREDEDOR DE 50 

TIMAS. 

HABLAMOS DE F!HINISMO ccrn HISTORIA, ClNE. SI A 

SIDO UNA lNNOVACION NO SOLO DE LA RADIO EN 

MEXICO, SlNO QUE NO CREO <;IJE IXISTAN NlNGUNA 

ESTACION EN EL MJNDO <;!JE CONTENGA LOS PRlNCIPIOS 

BASICOS DE PROORAMACIOO <;1JE NOSO!'ROS Hll10S 

<;1JERIDO ESTABLECER EN ABC RADIO ADIMAS COO LA 

PARJ.'ICIPACIOO DE GIWIDES PERSCW\LillllllES DE LA 

VIDA INI'El1:CnJAL MlXICANA <;IJE NOS ESTAll HACIENDO 

EL FAVOR DE A'IU!lAP.NOS Y ESl'O <;IJE EL PADIOESaJCl'.A 

TENGA LA OPOITTUNIDAD DE lro.ICHAR DE VIVA VCJl. A 

ARREOLA O A JUAll LOPEZ MCCTI:llJ!'.A. EN FlN, UNA 

GRAN VARIIDAD DE INrELICTUALES Y DE PERSONAS 

DESTACADAS DllITRO DE LA VIDA CULlURAL DE IUESl'RO 

PAIS QUE AHORA TIENEN VCJl. Y !A OPORIUNIDt'\D DE 

lNI'ERAClUAR COO EL AIJDrIORIO DE AJJ:. NrnA'!FJ3 DE 

ESTOS DIVERSOS TIMAS. ES UN PROYECTO flJY J\IJDl\Z 

k'IBICIOSO, PERO CON EL QUE NOSOTROS ESTJ\MOS 

MUY !MOSIONADOS Y ~ CONTINl'OS; POR TODA ESTA 

TRANSFORMACION <;IJE ESTA P.~CIENDOSE". 



OPEFADOR 

FOOilEA !A MISlA. .MJSICA 35" 

SUBE 3" BAJA Y FaIDFA 10" 

EN !A tcIUALillAD, lA li..IJER A SJPERADO UN PERIO!Xl 

HISl'ORICO QUE LE PRCl!IBIO ABORDAR TIMAS 

RELACIONADOS Cfll CONllJCTAS IRRmJ!ARES Cct10 

ALCOHOLISMO, DROGADICCictl, INFillELIIYID, 

PROS'ITIOCION Y HCHJSD<UALID\D PERO LOS ALCANCES 

DEL Sll<O mfilllliO EN LOS M!JlIOS DE DI!USictl 

NO SE LililTAN A ESO, SINO QUE 1W1 PENl:l'RADO EN 



l'!\(lllMMA : "ONDAS ni EL aJADRANl'E" 

OPE!!ADOR 

FONDFA 1511 

=· 
lNCWSO PODIMOS ENClllrl'FAR ni LOS MIDIOS DE 

CCMUNIC/CION, QUE LA PLAlll'A DE REPORTEROS ni 

OCASIONES, YA CASI SE lGll'ILA IN1'RE HCHlRES Y 

M.\1ERES, O POSIBL!l1ENTE l..OGAA SOBREPASAR LAS 

MJJERES; PORQUE Alll'ES SOLO ESrABA HECHA ni EL 

PERIODISMO EL AREA DE SOCIALES PARA LAS MJJERES 

Y AHORA NO, EL AREA DE SOCLl\LES SIGJE EL MISMO 

ESQUIMA, PRINCIPAUIDII'E MUJERES, Y AHORA, LOS 

QUE SE HAN DADO ni LlJ\MAR COWMNISIAS DE 

SOCIALES q.JE GillERAUfil!IT. SON HCMBRES, PERO !AS 

DEMAS AREAS EsrAllAll ALfJNJAS PARA !A MJJER, 

AHORA YA NO HAY PROBLIMAS ni CUAm'O A QUE 
PIE!iSill QUE UNA !VJER NO RJEDE llAB!AR DE 

POLlTICA O NO lUEDA ESCRIBIR DE POLITICA NO, 

YO CREO QUE HA llABIDO UN AVNK:E l1J'f GRANDE ni 

LOS ULTJMOS AflOS; Y TAMBim arnA COSA, UN 

AVANCE ni CUAm'O A !AS M.1JERES QUE HAii ESTIJDIADO 

!A CARRERA DE PERIODISMO ni AimNA ESClJE!A O 

UNIVERSIDAD. 

CCMl QUE HABIAH DOS PROBl.D1AS, UNO SER 
mRESAIXJ DE UNA ESClJE!A, O FAClJLTAD Y DOS SER 

, PERO AHORA TCDO ESO HA RFJ\ll1ENl'E 

DESAPARECIDO, !A GINl'E EsrA YA ni OTRO EsrADO 

DE ANIMO; m::wso EN LOS MEDIOS YA NO HAY 

NINGUNA RES!'RICClOll, CCMO ALC:MEJOR HUBO ni EL 

PASADO DE QUE SI ES N!IJER 110, PORQUE PENSABAN 

QUE !AS l11JffiES SIIMPRE 'l'DIDRillMOS MlaJOS 

PROBLIMAS. 

CREO QUE A !A LARGA SE HAN DADO ClJENTA QUE 
OR RESPONMMOS PROFESIONA!J1ENI'E MlaJO 



PROGJW1A:_ 1'otID\S. EN EL OlADRANI'E'' 

11FEMINISMJ Y FDiINEIDAD1' 

DISCO ~ U\DO 1 TRACK 2 SUBE HUSICA 

10" BAJA Y FONDF.A. 

DISal 5 !AIXl B TRACK 5 FONDFA 25" 

EN MEXICO, DESDE PRINCIPIOS DE SIGID SE DIERON 

MOVlMIEN!'OS AISU\DOS DE HJJERES ~ WSCABAN 

T!WlSFOJW\R SU PAPAEI. EN !A SOCIE!YID. KI:FAVES 

DE !A HISI'ORIA !A MJJIR MEXICANA Slll1PRE HA 

INTERVENIDO EN LOS DESI'lNOS DEL PAIS, BAflrA 

RD:ORDAR A !A MALm:HE, SOR JUANA INES DE !A 

CRUZ, !A CORRmDXlRA DOflA JOSEFA ORI'IZ DE 

IXl1INGU!Z Y LEONA VICARIO T/\MBIEN HA ESrADO 

PRESENrE EN LOS Cl.IADROS DE !A LlTERA'.IURA 

, Y COBRA CAlll\ VEZ MAYOR lMPORTANCIA 

EN !A mvESrIGACICW CilNI'IFICA. 

ES llPARrIR DE !A IlID\llA DE LOS SE:I'ENTAS, 

ClJANDO SE DIERON !DS PRil1EROS PASOS DE !A 

liJJIR MEXICANA EN POS DE SU LIBERACICW, Y SU 

IllCORPORACION AL TRABAfO ACTT.VO, EL DEREQ!O AL 

ESIUJJIO Y A SU REALIZACICW CCl10 SER HUMANO; EN 

UNA PALABRA SU A1.JTOAFIRHACICW. 

ESI'EliOV .llilll/l'O FlllINISTA A SDXl liJY POSITIVO, 

ruES HA PERMITDXl KI:FAVES DE LOS Afltis !A 

LIBERACictl MORAL E IllI'ELIX:"IUAL DE !A liJJIR, CctlO 

RJEDE CCNsrATARSE EN LOS CASOS DE MARIA ElDIA 

V/'!1.QJFZ NAVA, AC'lUAL Sll:REIARIA DE !A CONTRA!.ORIA; 

BFJ\TRlZ PAREDES RJIN3EL, GOBERNADORA DE T!A)<':AIA; 

EN IUESTRO PAIS LO DEFillIO CCl10 "!A 

ICW DE !A IGJALDAD DE CAPACIDADES. TAm'O 

¡rnmre.ll.IALES CCHl l'MOSICllAll:S, El/l'RE llCMBRES Y 



OPEAADOR 

DISCO 6 lAIJO B TRACK '1 rnrPA 11.JSICA 

=· 
WalA FROOrA1. COO'rnA EL HCMBRE, NI DE D!MOSI"RAR 

QUE !A lfJJER ES 9JPERIOR Y MDIOS PIJN, NlXlAR LI'. 
i'1MlNEIDAll CARACTERISfICA DE N\JESl"RO SEXO. UN 

FIMINISI"A, ES A~ PERSONA QUE SE PREOOJPA 

POR !A lfJJER Y SU RF.ALI1Y1D, • • D!MOSI"RAR QJIIN 

ES, QUE FUDlE I.roAAR Y QUE ES COMO UN SER 

C!JIDA SU ARRml.O PERSOOAL, LAS TABORES DEL 

OGAR y !A ARMONIA FAMILIAR, QUE rumm 
O!:IYINARSE PERFWl"AHEmE CON !A ll.JSQJID\ DE SU 

FONDEA 30" POR HOY. ES carmWIO QUE UNA lilJER SE 

SUBE 1-1.JSICA 3" BAJA Y FONID\ 

REPARE PROFESIONALMEm'E YA QUE ESTO SIGNIFICA 

POR EL HCliBRE MISMO, 1.0 ClJAL LE BRlNllA 

AIJl'OSUFICTireIA IGNORADA Y TIMIDA POR ALGJllOS 

IVIMOS m UNA EPOCA DE TRANSICION, DE GRANDES 

OS, DONDE ll\ lilJER JUll3A UN PAPEL 1-1.JY 

E SU CASA; ES UN SER H.JMANO Acrr;o CON Illl'ERESES 

NECESIDADES QUE ruEllE ACl\JAR PAf'A MODIFICAR 

IDA PAf'A TODOS, IXJIDE SE Rl\DI~ LOS RAS'.lOS 

QUE PlJll PERl'Wffi:lll EN NUEsrA SOCIE!lAO 



PROGRAMA: ''ONlYi.S EN D.. aJADMNI'E'' 

OPERADOR 

UN CONI'!XTO DE IGJAL!lAD lA!lOAAL, LAS 

SUBE 1-lJSICA S" 'f BAfA A FONDO 

BAJA FOODFA 'f DESAPARECE, 



comunicación abierta a tus intereses 
Alío 1 Mo.t JtDEJULIODIU"' 

DISEÑO GRAFICO EN PROTESTA 

NUESTBAUPRE'SION 

sn loª• prooeM>• eooialea de rel .. o 
g9n•ral.' e• de fundalwntal iq>ortanoiD 
brindar D lo• j6Y•n•• e•tudinnte9 d9 
oomnnioaa16n a11p9.aio• de partiaipaa16n 
, dmanrrollo 1 e.;ire•ión, 7a qa• la 
•oai•dad, r•quiar• de pariodi•ta• 
•igaro110•, !Maginati•o•, audaoea, con 
OO.LJGOidad dll or!tiaa., que dinften y 
coa.truyan las opoione• del pt1riodi-..o 
puro; •ntendiendo 1ht• ccmo la liblrtad 
de mnife.ter el punto de Yiata da cada 
ano d9 lo• colaborador•• dal diario 
uni••r•itario local •&:spre•i6n•. 
•1:1:preai6n• ti•n• como fin bu.car una 
nu .. a alternatt.a. de cwn1nioa.oi6n que 
pmraita •l plurali90 ict.olgiao. a.Jmt.
mo, pret.ndmoa qqa ••te p11ridioo ... 
dirigido a loa a1tudiant•• de la aorrara 
de OOIUlDiCllDidn de la IWBP ADaUan PD•• 
90ma• preoiMS111nta no110tro• qai•n•• lo 
•laboremos. Por otro lado, quar9ft>a dar 
• conocer a la poblao16n un!Tereitaria, 
intereuda en informar•, lo• aoon
teoillianto• 114• ral9Ycmte• d9 nuestro 
-.Dito de estudio J d9 la dillCliplina de 
oa11nnia.aidn en particular, ein ol•idar 
ola'!'o ••t6. tomar •n Oliente •1 eoonteoar 
naaion•l J IWntU.i, •onqua 90lo m fonia 
990Undarie, dando MJor rel .. anai.a e lo• 

HMALA Plliaw.J 

MARCHA MI11N 
Ampll•cd6n do taller"' 

=-~:,:r=-to del pert012a1 docente. 
,n1pMo a lm bofarim •· 
tlpuJado1 1 la 
.--.ic1p1ondo 
- .... a1..-c1a1o1 
po<'*-quolco~ 
de DiMOa Orlfi~ de la 
BNBP Aoatlln deimo
datce a• a~ de 
lo imllNol6a. BI pooodo 2S 
dojUllo,lal-do 
........ ~dala 

...rrmdcDidoOrtii<o 
•fectuatoo. una marcha· 

:i::-::-r:.~ 
altaa autoridadM en la 
rHolucl6D de au1 
~A-doquo 
111 ia,.U-0 Victar Palilo
cia. dit•tor de la BNBP 
,... ...... no¡<l ..... 'blrlo. 
..... prlmMm_ 
poat•loriMQl:a eooadl6 a 
•tond•r a um oomi1l6n 
_por ... ..-.. 
ahllucl. Lol~•lol 
qu. lleprcm f\leroa 101 

.... AlAMCllM.I 



iWN'i?ffi&' ""'* 2 

"DIFICIL DECISION" 
Por Patricia Rodrigues 7 

Jorge Jarutillo. 

NUESTRA EXPRESION 

hechos loaalea. Lo anterior ee euD'lamente 
~ortanta ei tomamos en cuanta que el 
indiTiduo, caino ante eooial, aa forma 
referentes para orearse una explioaoic5n 
del nedio en el que •et• irunerao, y que 
sus referentee no pu6den 1ter ab•olutoa 
o del todo oi•rtoa ai •e •nfrenta a una 
~renea que gira alrededor de loa inter .. 
&11011 puraonal•• del mrrprvvarioJ por allo 
el hombre debe elegir la forma oocn
hnioativa que asa b 111.11.a oeroana a eu 
realidad. BB por sao que en sote espacio, 
l!ihora n11oiente, no ae limit11r4n loa 
Donoeptoa que aua oolaboradorea quieran 
publicar, porque contamos con peraonaa 
r•eponaahlee de eu trabajo, oonocedoraa 
de au quehacer pariodtetioo y acxn .. 
pror1etida• con eua DOIJtlDfteroa univar
Ditarioa global.mente y comunicadora• on 
un aantido estricto. 

Oudo om'h6, eotre &ri""J 
-""'1~do 
prote11a, •1 edificio de 
JDbierao ea doDde 
Olperarca b11ta c¡v• I01 
•••11•1.i -·deo ho.u 
de1puk Ua bacbo que 
llamó la •lcnglóo. de J01 
"pectador• fue Ja w1-
rimoato do loo-.. 
to1; 'Ve11imo1 todot 
Wllidol de Dt&fO porque 
dado qU1 aueetro ctmpo • 
olw..J,dobomoo
do-!orma el deprimClllo 
••lado ea el que 1e ea
C\MIDtrt. auottr• ;arrcna•1 
puntu•ll116 Arturo 
Glllilnot,._ ..... de 
loprimma¡¡c.....i6a. 

• 



ENTRE COMUNICADORES 3 

"EN BUSCA DE UNAALTERNATIV A" 

Por Claudia Mel4ndH y oranda Moralea 

Uoo do loo pro\JlomQ o1 quo ""' onlmi!amoo loo 
.-udlabt• de Plf'iodilma 1 Comufticaci6c Colaictiva de 
laBNBP ...... U6no"¡"°nobo,Juo _..,ol¡¡laodo 
.tudiOI par.iU>aJ.~rollodol•lDl'll:lda-i6nJ•I• 
lonawciom: que ban auraldo ea •l campo d• 1. 
oomumo.ciéia • niwl mundial. 

Ba..UCIClftt.totomapn~•~&M 
1...,i-io Scclll y-...,•, imporlldo par el -
Mmuel Morllo Bcmmo, ootaWlloo o m..iollplor do la 
u.-~doMadtld,•_do_ 
""'-~do--do-do 
Tetl1 1 Mt~Olilo1 de ln'VCtll¡1111l6n 1 T.oría1 de la 
C.:..unloocl6a. 

BI objlllloo ... 1ro1 dol ....m.rion~aloo 
pon;c;p...._ lalmolcclolot'•quo.._ ponol .
do lal .,..._._do la ...udad - B.ic • 
lmportmto pon¡llO,. no.,.,-llmllunooa..iudlar loo __ ......._,_do_pel• 

- .. ~-P""'-1 - •Jomo• i. ....na¡• tt....,do..mr la 
rnlidatiil en la qu. .. t.mo. lmmnot 1 y '61.o lo 

.::e::::-~"'"-~' 

::--:.f'.:~=~...!\': 
dtKOIO do c=uno1 que c:~mxaten 1u foraacl6a 
~ 

Loobooo&loaquoamijoeloomlll&riolooooblmolv!vleo· 
do)'&.OCUD~oivll,docbodolaaaulol.-ala 
~do-~portramm!tlrloo 
...... ""' ..... ohl - ... 'que oe¡loban lo ""' 
..-... 1aT-dolaC:....-Si11""'1>areo, 
Hrf• muy alentador pua ao1oh01 qua iad• 
·~o1o ....... .,...-_ ..... 

·-·-do~ fl'lodoo1caan!illodoo parloop-...~oclooquo•-.. 
,.p11oann~do~ 



== ••tftMWfi!'i§!!lli!!iil 
4 CONTACTO CULTURAL. 

"RESEÑA LITERARIA'' 
Por !k>rna. Patricia Lópea 

-OoAnia:i.a•deJu.acOarda 
Penco IDI UDO c.'""""• qu. 
..o.Ja ,. pn>blcm41!... ,.,. 
.Wdclo,.ujet,7que,al 
..W.Otlempo,jue¡¡acoaloo 
..io... morwi.. .i¡.oi.. .. 
nuttta cultura.. 

P•loPl8 1 el pcnon•Ja 
ciMtnl de la blatoria, DOI 
muellr• a tra• de 1U11 
acta. un nucvo~det 
libertad. BU. 7 Oilbct1o (N 
a:m.ntl) rompen i:on loa 
e1qucmu atablccldot en 
\lm rclad6n amorom. PUC\11 
GUberto dit!ruta al com
probar que PlllomG lo por
tomce sn la medkm .a q,. 
WA11ttotreetflll~eatea 
todo• aquclto1 quo la 

- hl1I ... boo DO ata la lolodilldad, -
~qUCtcdotlOtDOI 
libre• de util.lr.ar nuc:stro 
cuerpo1 dar pto. kx leQ• 

tidoo """" mejo< """ plu-· 
c;a.Lablttoria¡ir.cntormo 
• la pMl6o, pato "" al lllilo 

: C::t::!i:t: i::it: 
queoen" el uno por .i. ctro, 
tinoqueGardaPooce Jocra 
crnr uoa hbtcrla con w 
coatecldo muy profum!o 
que aa1 haca rafluionar 
IObnloquob&comoo7lo 
que verdaderamente noe 
ptat1a hacw 11. oc ce& 
taramos en cucnt1 lot 
prejuiclot moral•• que 
podllao lmpodinool, "" UA 
momento dado, la 
reaUzacl&D da aue1ttot 
d.-.. 

Lamcntirae1otrockmc:nto 
inaiatente ea Mta relad6n. 
pue1 le. •ctore1 1c cg 
mw.lcan abii:rtamcnw todo 
tipo de accmtecimleatOt, lin 
temor • q~ loe llf1'1IDQ\K11 
do li:!Cb O rcprocbct ICD• 
timectlJM .. ht.pn ~
, .. O!liro olio<; de bocho, 
O liberto gcaa al o\Mnv 
como Paloma puede atrMt 
•••ualmente • m1.1obo1 
bombrc1, 1 b11ta tener 
relaeiooai1 tatimaa coa. al
¡wo de cllol en w ptCICD· 
~ puct •be quo c:lla lo 
dnico que butea • alimeo.· 
tar IU vooidad, li8lldo '1, la 
GoiH peno a a e¡ uc rcal
mm1l• la puede p:ll99f ita 

todol 109 1enti~ porque 
ollaullo.SC-. 

Pata mucbc:a, '"D•Mlma• 
auna~quowoonl• 
_,.....,.,.oalodcloo 
Umir.1 d• la llhM'tad; 1Ul 
cmbuFt el libro cal lm
pre¡oa do - quo 
'"UJpocoa_lo,,... 
tn...itlr ""' ..... inlcu
tkMd.~comola 

ternura. W.amor, ta amilf.ad. 
1 '°""'todo lo pui6o, aoo 
vimu y tratada• dctd. un• 
P"'('&Cllv• di!ernto. 

'/QUll ,,._ .. ., dobeil 
H•Y un olerto odio 111 
cumplirlo. Poi oao. )ID, 
h-.• Wmpo qu• Htoy 
""'111Mndoeldoberp«e/ 
amor, y el mundo .. INt 

......... -
Y• no dlJ1o: 'Tongo quo 
hlloartCoou•, •lno: •Qué 
bu•no qu• hoy podni 
h•a•r ea.rol' H•v un« 
«rortmt dD.,.noltl .in 
In do• •clltud••· L• 
ml!ma. quo ula• otrre 
UM ecp1 y una au•. 



"LOS HOMBRES DE PIEDRA" 

Por verdnioa Pina Jarillo 

Bu M&WJ, cl lnlbaja que cao el rnpaJdo de muoh" 
realiun 101 actoree horas de eatrenaml•nto 
.. pecialllta1 D:c1. e1ceoa1 c1pcclnl~ado. En el am· 
pcli¡ro111 a4o no c1 bientoartfrtkohay,Cnc:m· 
-...IDIWio ni ~00 mm::. bargo, mucha gente ao 
reconocido. S.to 1e debe prcplnl.da qua llC'\111 a aibo 
prioo:ipel.m;nl:a • la 11U8C'l!I· c1cc1111 pcll¡rou.1, &to 
c:ia do UD'I nma o rlndii;v.to oeuiooa la devaJuacilm dél 
queto.apor,yprotitjaaut trablljo de lot bombrct dc:I 
lnlcrc11;1; 1itua;l60 que piedra.pues 111 pcflala!I DO 
orisinavna..O.do~ ~robre.e caa
to1yem.idiau1en.trodela.m· tldade1 ridtcula11 por IUI 

blcnh: CD el que H realir.ai::lonetydobidoaello 
~o.Sincmbar¡o, 101 productores 101 

e1 J6aíco eatecder que la· 
labor de lot hombres do 
piodro .. de v!tol Ímpori¡m
cia en al mundo del 
~Yc.c¡'-'Clsue.. 
OOMI do plligro enriquecen 
'I aeiliun la trama de 
hlltDO'\.le!u 7 pallculaa. 

Por NO, Nl\llt:a iot9tf!Unt. 1 conoc:er I01 pen.u.menu:. 
de leo hombre ..,...wi.tao 
y~dolpeli¡m. 
Bltableoer, ademú. 1u dr
;umtanciu rotidimm 'l\W 
eltol dabeei eafreo.tar ea w 
aUA por dettacar en la ..,... 
rlc11ad11 profctl6n del 
dohlaj a. Para ello Jm 
ltODemea,JuanManuatVil· 
chi11 Ml¡uel Ccrvanh~•, 
Javier <:armma a t¡naelo 
06mal Rub babia.a 'I a. 
pon=a NI oplniOOCI l.;i;r;& 

do le. dotatlCI que mdeaa 
lll mUDda. .EaUI • el reeul· 
t.da de ... pootoo de vista 

prcfjc= e.to o!hlaoi6u .. 

::i~~c::~~~~ir:'\: 
1toncmi:n protc1lon11Jo1, 
cada u.o.o busca I• 
Mlltimacci6a de 8UI propiOI 
la~ De c:m. manm1,,cl 
mercado da trabajo quacla 
•bit:lfto aq c::ualquicr pw
lom que ec di¡a dobJc y 
quiera l.o.terveclr e.o. IH 
producclonc1 do cloc o 
tclm.i6c !;JUC iocJuyan CI• 
cerw c1'I peligro. 

• Para ua.r bombu 1 araw 
cJ. Ne~ rw1imr -.!d.. de 
altura o do c::ab.llo. wl
caduru o chequee de autol 
1 malacklotn, radodu de 
"-.111191¡ pl.!to. o hxre.n
dladu. .. MOeWio contar 

Javier Carmona, otonB!nSn en una. 

5 

Sin cmbuRQ....1a..c::o.tldad 
1lcmpro 10- aprecia 1 lt11 
hombreo de p;edno lo uben. 
Porque DO c:a tcil wni;cr et 
miedo 7 d ncmo.isno qvo 
ia:ipetan eta1 de reali:ar 
w.J¡um. ~ 10 tMCCaita 
capacidad para logmr la 
COCCOll.tHcl6n, iftdltpea· 
Rbtc en moa Ql'°"l ptU'I; 
lograr UD buftl tmbajo. 

YMquenoaetrata161.ode 
anictgar ia vida. 9Ú1o que 
leo dobl .. doboc, ........ 
c::oord.i:mno p:rfcctmmcto 
para e-vitar que 1u n:ra 
apuermfreate a la o4mara. 
Do - moda prcto .... el 
~oaS.Kbizq1.&0ntn 
doblando. Porque •• u.o. 

~Í:~t8an~ =::m: 
tia lal •ctm111 do pelig-o, 
li.o.o que wnbléa auatiruycm 
11 t.. mujerca. Al rnpc:k\ 
J1W1ManueJVi.-ch!l -6al6 
que •ao akte ninP tipo 
de rivalidad coa lat 
1t~ porque ellaa 

::=.~cr;:m11mo. 
Bl recoaocltrionto todrAa 
no llc¡1 1 pero 101 

prtictlocalct del peligro 
a&e¡utaA Mt&r cap:icitadoil 
a nlvcl mundia.J, por lo quo 
et 6n1co lDCOQVcnicntc pma 

· COll.aeguir la wlorit.a.eióa de 
N labor ct t. dcfuaj6n quo 
imp::. entre cllOL 
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Ch'A.8.A.OIC.Y, 

"DIFICIL.-" 

quo dapub no wopo to. 
arrepsotlmiw\:ot¡ mm. 
ha becbo~pii ea que• 
milentdo 1S aJWI1009oamo 
m1nlmo para •brli tu 

~=.:i!:~~~L.:l 
yoi¡llnol111DD000..i.,,.bo 
la pa1iblldad da que n 
cierre. Btl• comentarlo 
.. 1116 poi6uUoo, ,U, ombor-

C;' .. ":, ~= 
\o qu. m mucho.~· 
,-611el............,quo 
Linda uabl. d• bmcer.tl 
tallsr de fotoarw.ffL B1 
lncrefbl• qu. a p111r di 
.baber 1ldo creado para 

PcrioWmo '1 coa t.n ~ 
...,....,.. lo tm>pmoo que 

0%'\~ a:i~ t!'~ 
pcdmnc1 ••tan egclttMlo 
0!0?, pero..:iNO•tl bien 

• Doapull do uoa que otra 

~~~ci~~.r::: 
pr•••pKlalldad. 7 tomar 
tmt•rlaa de otra, que 11 
podcu:n:• tOm11r dC11, c¡y,e 

. o oda con lu oplal!w.1 1 

::i-.:~ C'J~~ 1: 
apoolol odmlnlttnot""'I• 
~ ... lodloaA 
Q\19-' ot lunn '°' mu1n 

31 de julio, r ol ml6""'1" I 
de•pto,r,.,.-., 
ua.a na mil que e1 
importaettlimo penaarlo 
bl•c. pu. dnp• di; la 
~-pta
-lmpoolbloobtoufuo 
..,.blo, 

Coll 11to, tumlna la 
plil'tln,..,olti;o a mi al
r.:!edar7wo que nno. J& 
una minorta, mucho• H 

·fumx> lolloado ol ponlcr .t 
lntar61¡ J°OI ul¡o loot•· _ .. p.;..iclotlü. ba<ot?, 

Dd::ufe podrl obtocor 
iatmim:i6:i ~•rw do 111 Cm. i;.,,;, lidedM aat .. del 

NlllSl'llU:VB!!Y!ION :~;:,!':,"!J.';'1'1• :~: 
•aA'lVl\AClOR DI TALLll\llP contr"'10• lo fonna 

en qu• ••to• fun
aionmn m i. mejor 

In la mrah• del aituaaion no ha mAner•t aan el fin 
;utaado 1ti•raole• llttgado adn al U• de •• i tor an lo 
lo• alumno• de trel\O que 11'1 de 1011 poaihle una aarie de 

:!::~ongr.~.1~nco-::• :~:::~ro:o fal:: ~~~;~:a ~:t::!!d 
fOZ'llidade• ant• •l mucho debido • lo• oomo ·110n1 el man• 
:Ur•at.or d• •et• poco• reaarllO• QU• t.aniJnianto al ttq11i
;tlantal. B•to tian• nua•tr• po,al m.auido dal 
:iln>nro que dantro uni••r•idad y •l llilSIO por parta de 
:t.1 plant.el etillt.• inar•rt•nto d• la lo• uauario•, o 
la libertad de matricula-de la car .. querer hacer no de 
11anife•tar•• ante rera. r.:e mejor qu!I •llo• cuando no no11 
11n hec:iho que P9?'• da9dll obora dmlan- oorreipDnda. Por lo 
3Gd.ica a una parte dmn>• moluoione• 1 pronto, noa toaa 
:Se la poblaai6n ••- no e11p1remo• • ten•r apoyar a loa ea• 
tudiant.il. La un gran probl9ma •n- t.udiantaa de la oar .. 
1aturaoi6n de ta oima. •• DllCaHrio rera d• DiHllo 
llera• ea, en que tanto Gr•fiao, ya qua para 
;lle:riodie110, un autoridadaa, como •llo• el heoho de no 
¡>roblens da •ieq>r• al111tno•. meetro• 7 ton•r lo• •uf i-
1:11 cual no le trab•j•dorea, ••• ciant•• taller•• 
tcmu10a la impar- temo• al t.anto dal tn• oanMCuanoiaa 
tancia debida ... ta buen funcionani•nto 1m7 grn•• dllbido a 
naraha dab•rta •r- de: lo• t.all•tt•1 de rpe la ~or part• 
rirno• 00110 qua e.toa t.eng•n un deau ~~atl•jo e• 
1jsplo, 7a que •i 11 a a t •ni" i • n to .pr.ai .... nte aht. 
:>ian nu••tra •IMauado, 7 da qui, 



HABITAT METROPOLITANO 7 

"CONTAMINACION AMBIENTAL" 
POr Lua Mil. Rubio 

Lor.ttodo--¡,.,p¡dobi.....Jiadoa 
do """"" modldoo Q1IO podrioa """"'. ~ ÓI ...-io. & lo Cudad do M..ioo, • da-oituodoo, 
pot'Í""plo,-olproJOCtDdo-douoa 
llDidod .._.........., Q1100D 1m piommaimodo 
rr. dol Umparia ta ~dllD.P., lillemmteo la 
....ma llO lo pwll'ita. 



8 NUESTROS AVANCES 

"DISCO COMPACfO" 
Por Patr iaia R.odrtguaa. 

Bnladb=lcladeloe80'1ol 
Dhoo Computo (DC) 
w¡16como la m.oj01 opci6o. 
pua q~ ¡uataA da ta 
mll$i"1! ¡rabada ~·e ha 
ezool1nt1 calidad d• tu 
tenido, 7 fue hata bace 
·~looob.000 
cuando apatodó .. ol-
GldD d• lo• pahH 
l1,lno1morlo1no1. Bn 
M61too lo mll 8Vl.0Mdo ee 
teoao1oefa ditoo¡rAOoa 
lkpri.co m\I)' pocx> lic:m~ 
ya quo la Sonopron 
ld-flbrico dedllool 
'J ~1=. -' la prlmcna 
planta do dbooo =npo-

:1 ª:~º Í.111ln~t~: 
-. do! dloco .. <Clo
que al m11mo nivel 
lc:c:nol6¡lco de lmuebo1 °""" pa1,.. del l!'undo. BI 
bocho do establecer una 
planRa do DC en Mbl.c::o 
rnbl~ adcmt.1 una snm 
impcrtaacia 11ocm6miOA 
puo1 concu.-rda c:on la 
Polllk• do mode<olz..!óa 
do nuellro 40bieroa oo 
HCat diviHI para UD 
produolo qi.ac ,.. pueda 
!abricaneoacloo.tlluo!OJ 

:~r:n:mlºU:{!j: 
Sonopre11 y 1ua aUflVH 
~.talaclon ... 

SONOPllEBS y mus 
NUEVAS 
lllSTAIACIOllE8 

{ocado dolldc hace tiem.po a tra&ciooale:I, la prcducc:i6a 
producir diacol y ceasette1 do dltoo1 compac;:ta1 c:a 
~n~p;af1yq\IC.~ :mucbomAlcompltjaydiD-
ha011a!oJmedioofr•ouet- oll. So requiera 
vielca de maaufactura a m6.ipRQill6a ~ aada mpa 
muubu e1omp16fa1 dl1- del pt'CCOIO 1 rtalirarlo ea. 
querao.-1'"- hadando 1111 lupt coc ¡rao .-pola, 
•ua OC en AleawUa. '"La ocmo on 1a mojor lila do 
ri;tpucahl do tu dk¡uc:ru bo1plt1l1 ooa el fla de 

=:a~!~~~:~t: ~d~'Rí!:odcw::!::; 
rapldmi .. i. loo pod(doo, .U-ot de ptoduccióo de 
Pot.OOempnamoaawtla DJ.u Pter:... Su pt00110 
po&ibWdad da lnlttJar aqu1 do fabrh:aci6n puede ter 
on M6xivo 11 maq\llno.rla dl¡ltalc:n~iononlido\ 
!'""'tooliw'el~de deodooupbocl6olwOl1u 
producción• 116al6 Lula· ri:prod\ICOi6a¡ o • puedo 
Arla, diroolor ¡cnonl de I• ti.... a partir do •oa clni. 
o~ .. & OC1\ubre d.l ~ .. decir q1l!I DO .. 

~=:=~ 1 ~~~.~tp!= 
1 p¡rtir dnlif1 te mandar6n camlama cuando •• pau. 
itl~a~para eac:inta•W1·~dl¡i.-
1;11.pa~ladóa. & febrero~ l•li do1pun do un 
cito al5.o '° inició la cuidado10 control, H 

CocatNcci6o de la plaftta, ¡n.bu:ila~CICr:I. 
qvo q~ dt:ntro do 111 \IDI plua de vidrio por 
inetalacionc:I actu.Ji;;, do la media d• UD raro lh•r. 

~.~~:A:i ::;~~~~ :~ri:std°.: 
proy0:eto1 en esto me• m.tkuloacl ~ huta 
quodu totaimooto •Jumda que la i..ron..d6o dl¡ltel 

~~.~:t~~ ~.:=::na~ al-
Arlaa. Actualm1at1 la 
Soaopreu produce OC 
para oompant .. coma 
BMO-Ariola, Pccm11 .. , 
PHrle111, BMJ Capitel 1 
otr.1 monos importantes 

PllODUCCION DE UN 
oc.. 

, OC SONIDO EI'&RNOT 

OOICW "1 "'Jo IAMr el DC 
DO il;oo rv!doo do foodo aJ 
eft 1u 1upuficle; ae ha 

ra~:~~~~ea: 
Soa.oprell .. una dNlal6el 

de la complll5.1a alemana •A dlrereacis de la 
Berte1'1mao que 1e ha en- fubrlcaclón de [oaogmmas 

a .. re1 plr al roce de 1a 
•auJ• pu11 •l lbw 101 .. 
aKnlckioC~latupcr
lklc del dbico. Bn C\ICUlto • 

la calidad del 1onldo1 
vocero• de Pbilllp• 
UOS\lrllD que 01 p:rfMo. 
Sln cmbl.rso. la Nlmbu11 
firma brit!tUca, IM8W'6 que 
\ID• nrlo di: pruob111 
!tonkoopoaouondllde111 
calidad JI que lm Deque• 
wodi«oo haco clllco a6oa 
111omo1111aroa a pordcr 
cWllldadtl del toftldo a lot 
trtt~deut.lliutiiit 

.PRECI0111 PIRATUlA Y 
AVANCIUI TEC. 
llOLOGICOS, 

Bn w IWadaa do dlAcol de 
la clW.d de Mblco ca.· 
""'""""" DC de precioo 1 
¡lnerOI mudcale1 mu7 ...-
Alojednl Cervaot-, jete 
de .,.-dern-M ... 
IU1, c:cnaidera que la mayor 
dtrwctaja de OC .. que 
.tono a 1oh11:laa1r, a la 
piraterfa de cuHlt•, el 
problema de la lld•lidad del 
loaida: •ooocl c;iompado lct 
...._cbqmdoum.m1.trlz 
que no deM rWdol. co • 
oavicla 1 o•I' muy bien 
m.-lado',· 

A'1, 111 h:caolo¡1a 1l¡uc 
..........., • ....,..slpn-

::~.::·=.! 
IUulo do! n11ouo1 1 
a!i•atrH ecouHltaD al¡o 
mojor q.,. d DC 11"1 ""° 
aprimlrto lo au quo 1c 
puodo. 



• Estas>JCe<iendo-

.~~ Pclw de poesía.. 

. ;· . .' 

EXPERIMENTAL 
Proyecto Legible 

Mexico, 3 de Septiembre de 1990. 

Desdo el momenlo n1smo de la ....,aclán, 
~ai< ale<Jó y acusó a los 'IOl>em<nles de 
!<watt por el mal manejo de las larifas de 
petróleo en beneficio de los páses 
occidentales y por esf¡r l!fl fawr del 
~ Estehetho-...1e sacó a 
reU:rel~~enteenel ...m 1ra11o, e1 cua1 Porti! de 1a pnllisa 

~alt!::.S.~~ 
colorial; los imal>arisf as abogan por su 
rMfitociOO y PDl"QUe sus riQue1as 
.. 1ura1es beneti:ien a todos: K"";it no lo 
maba hacionm y halla que cmi!lartP. 

En fil no importan ahora lUM tia J<tO 
silolosmatiwsQUelierooorigenaesie 
conflicto, tas consecuencias <JJe ésto ha 
ac.reado son precisamente las (fJe ~ 
hlcell pensar Y refleláonar sdJre el futuro 
dt ""51ro gWiel¡, Porque no hay nada 
llÓ5 terri* a lo QUI! se debo oofrool• el 
horiw1 Q.Je .. TM. a otro ~sotweuiuir, a 
pens.- QU! cPzás N'Lm no 4IOM1mos a 
..,. la puesta del sol. no ..,....,.. a senl'r 
latr llleSfro corazt!n al ritmo de la alegr(a o 
dtlalristeza.. 

Posillemenle el conffclo del Golfo 
Pérsico se sWcione pc:r vía pacÍfica o 
.....,,.,esoúnoloS-.loc¡uees 
ciertos~ creci!flte tMDI'" y~ 
en 1JR nos enmrtrll'OS Slllidos a níz. det 
mismo. l'!ro fililnenfe """' QUI! -QUI! lodo mo ~ IMllls se dtbe al 
"'1)\ll'eso.allsociedildilllls!riaizada,ala 
-·-..i.",nohao,ique
~ 'JO pnfiefo Slf 11ciulzada como los 
~·. pues et>s no tienden a la 
dtstrtl;Ci6n de su llfog¡¡ esQecie, nosofros 
sL 
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Elesla11operio<ístico 
.de.lns:.mtr.nt.a. 

Nora Laura Islas. 

En los tltimos años hemos cocwivida con 
una prensa obsoleta !JJ! ~ liega a 
elJOklcionar, QUE! sbb pr~ta los i'ltereses 
y las preocwaciones de tas eites 
ittercambiando mensajes entre los 
poderosos y dejando fuera de la jugada a 1a 
sociedad, que sin embargo, ~ buscando 
maneras diversas de ~se i'lformacOi. 

la ilcapacidad de ofrl'Ct>I" íleas frescas, 
de rl'OOIJar termas tradcionales, de 

=sic~e~=s,e~s~a/: 
mexicanos. la prensa en México se ocupa 
por mantener sus relaciones con las ciases 
domiiantes y reSPonder a sus i'lfereses.no 
importando el ejercicio real del periOOs¡oo, 

Nos encontramos coo oeriódicas 
pamtorios, megáfO!lOS del PQder, Do esta 
manera se hacen necesarios cambos oue 
transformen la relación 
prens.Mislema/oOOiemo. ......, de 
illtemano sabemos we mientras exista 
ónero de por metio. las renoi.J~ 
iltemas, en ambos sentidos, son utoPfa5, 

H.,, dlJeños de oeriodcos ""' rieqan oue 
los sntirias se ~lementan con ln 
"slbsi<lio" adlcioMI '1J! .trate loS coslos de 
tas nóminas y, as1 se incrementan sus 
ganancias • 

. Eslamos hablando de concesiones, 

~~~~fe'~ 
h& con el POder y retomen el dí!logo con 
la sociedad para formar verdaderamente 
QIJinión "'1iica y no ooioi<Ín poi\ica, cifrada 
entre las effrs de poder y nada más. 

Editorial 
Experimental es 

un. proyecto surgido de 
la necesidad de nue\.1as 
formas de leer y 
escri'bir las cosas que 
interesan. a los que de 
alguna forma sonl.os 
parte di! la comun.idad 
unú•ersitaria. 

Somos ambiciosos y 
queremos tuchar por 
defender la libertad de 
escribir 11. uestras ideas 
y sentimientos, 
cualesquieran que 
estos sean. 

Emprendemos la 
búsqueda de la dicha 
de las palabras, ds la 
realización at 
plasmarta.s en. un. 
papel, encarando la 
posibilidad de no decir 
nada. 

1 1 

' 

J -- ..... . 

Ir 
....... :~: .. ~: 
~r:-:~ ... 

i 

' __ , 

~ (dgu sobre Barra Lbre
~ EdithO.C • 

En d'as recientes fv..lo lugar un 
acont-to digno de ser comontado por 
iodos los ~ nos jac1am:>s de ser 
partidariosdelporiodis...,escntoy por 
<1Jé na? de C)(JJelos QUe no \o son. Me 
refiero a la presentacfOO del 5t.V)Jemento 
culhrci Barra lilre creada y elaborada p0r 
esltd"1tes de periodismo de la 
EN:P-llcatián. Gente "" deoola a leguas 
il9enio, creatMdad pero Me fado deseos 
de exPresarse 1J mmestar a otros ~ 
interés por transrifr su sentr. 
est~ª1 &::0 ~1:\:; lo~~earee~ 
necesidad de encontrar lll nu.e"° cauce a 
todas las ioQuietuOOs de nosotros, 
estuiantes de la CDmtllieación. Sil 
enbargo. seria converiente recalcar que 
esta idea manejada por los ~os ha 
sido la mtsma balo la cual hao surgido y 
des~ecido otros orotJCctos similares, 
empero hay entusiasmo y ganas de hacer de 
éste a(go más real IJ tangble hacia la 
coleon..;ci.d. 

Barra \l>re lrala de ii9Ún modo,•
con los es~as tradicionafes en Clliflto a 
estio ltl't"ario se refiere, encontramos 
Sl'Cciones como Netarnorfosis, 
Poemasoc¡tismos y Refleacciooar entre 
otras, C\JJOS nombres nos dan a entender 
QOe son escritos re.titas y sobre todo con 
oo m<l'lejo ~ ~ji! más be, más 
el<Pla<J.00 y meoos cooswv;;dor. 

Este ór9lfl0 iltormatiw, coo ióoas 

:,~ ~e.'=t:k~~~ 
ptlSar a ser el de un <iario existente en 
donde todos y cada uno de los esftKiantes 
de periodismo ~s con nuestras 
imot"esK>nes cJe' mt.llda Ql.M.' oos rodea. por 
~as~ éstas nos parnccn. 

OmtCTONO 

Of'iClOO OOCEJW; R05M'O MDIDOlA f, 

SIJ60flECTOR: JUAH l.Of'EI HtmW1>E2.. 

~ HOAA LAmA ISl.ASR. 
SAL.W'IDOfl f, CllRMOt"'- n. 

COffSE'JO rnrroow.: ROSMIO MOOOlA F, 
,A,IUtU>PElH. 
MJA VEGA P. 
ALEJAAORA 5AUUM f, 

COUIBORAOOR[S.: ROC«I CA51Ell.AMOS 
LJIUlllllOlllAl<l 

H'R[SX)H: ~~SftlCtltl H. 

OIR.tCCIOK: AIJ, ALCl\HFOF\ES Y SH. J\JAH 
TOTOLTmC. HAUCUJ'AM [l)O. MEX. 



De áabbs ciases y otras cosas. 
Hora Laura Islas. 

11..si esto~ tes cuento 
eslllatistoriacierta, 
ustedes si !Peren me creen o no, 
pero no le cierren la puerl a al ciablo, 
si IMY lllil noche a su habitación-'' 

Q
M~t~ 

IÍ1inamente no he llOlido 
dormir bien, fantasmas rojos 
habitan en ni cabeza. He ido 

. conetpsjci¡logoyélmeha 
""<' 1 hecho hablar, hablar, hablar, 

A hablar-

\"a.cita. 

ron't:Yf~~'9:~~~'rst11:':rSé00 :~¡~~~ 
existe y en conseouencia edsU l.Olo lo""" lo procb:eo el ciablo, y no 
se puede Ntar lo fJje exiite, Jo (JJll tiene i1fkJencia en nosotros, no 
se puede evitar la reaidad y la rNidad es C1" Satanás no habita en 
el ilfiemo silo m semos nosotros-

2da. cita. 
-hEi visto c6mo el elemento ciab6ico !e mantiene vivo al pasar de 

k>s años en las refigiones, y mifntras esas rei~ones se sigan 
cfiversmcaooo sf Que segijrañ hab!endo iKJigos de lo malgno. 
sat;wmes. luciferes, etcAtera. Estos CIÑ90S de lo maisP> son bs 
c¡ue me hacfO daño, me hacen sufri', como me ticieron sufri' en la 
Se9nfa Guerra ltnial o en Vietnam. ""' lasliMn porque se sirven 
de la Ley y la irc>onen de acuerdo a criterios ~as y además 
alJ.rlos son ;oOgos de las dctmas-

3ra. cita. 
...mis sueOOs --wando puedo dorar-, son nisterios~ a veces 

sueiio QUI! soy el Cristianismo y lego al llU1do y le Qlito al-e la 
dese-wa, la orfandad. pero no le <Jilo el riesgo del mal, ,; la 
angustia ciab6lca y dÍ! esta manera ~ el l1'iedo OMa 
i1statril" ni reilado. mi Poder y aeo demcrios que se materiaizan 
en crinenes, hambre, niseria moral y fisica y por et temor a esos 
demonios, la gente se pone en Iris manos. 

otras t.leteS sueno C1Je soy algún meóo de cifusión Y ejerzo ni 
ilfluencia en la gente. le triWl:Wto engaftos, menti'as, 
desilformacidn y asi soy la presencia del ciiblo en el llUldo y 
l!sdiWo ouelilos. y caiceto el i>re _... croo confusión y 

~P=a~~T~ill:IMlades delosgctieroos 

4ta.ctta. 

me:! ~ri1l:f r~miedo~z~. t:er'~l,. ~:-~~ f=: 
para Iris ani9os. para nis acreedores. s; no tengo valer social 
entonces estoy iooerto y si estoy rooerio sociahente no soy nada. 
No es esto diab61icamente socio doctor?. 

5ta.cita. 
..hoy tuve ganas de escuchar rock pero nis fantasmas rojos me 

lo twohtieron, me ájeron QUe la rOOsica tiene el mismo efecto QUI! las 
(io'ogas en los procesos ment~es y me levaron a escudJ¡r lila 
conferencia de 111.os hijos de oto~· para 11Je me !fiera cuenta de los 
coáles son las consecuencias psiool6gicas que depara el esoochar 
rock: 

~'f.l~t"¡,¡la~~concentraciÓn 
-Sobree1Ccitación 11Je produce eufDria. histeria o ak>cilaciob 
-Netrosis o hasta psicósis sobre todocuandoser:onmN música y 

-t~ia al suicicio con la audicOO cotidiana y prolongada de la 

-=~:'fresistflles de desfrucciÓn, vanddlismo, desnués de 
CO!ltierlosderocl<. 

cuam sainos de la conferencia estuve pensando si mis 
fantasmas rojos no serian de Pro Vida o de alguna otra orgilfizacioh 
rara. Creo QJe no, de lo contrario me td!ieran regalado el ibro 
"fuena para M'1

, 

6fa.ylltinacita. 
Gracias doctor, hablar me ha <Jilado l1'JChos fanlilSlllaS de 

~~~~f~en~~·J:=.~~ coobati' a esos 
~lat~~s;;~~or=i=t¡·~~de~ 
encuentro?, ~ dónde esteh fantasmas rojos. ~ ciablos, 
etcétera... 

La~diab61ica 
llirclia\JelascoH. 

V a propÓsito de diablos y brujas, la .._tia áabóica de la que 
tanto se ha hablado, a parir de la rriseria moral y psicológica de la 
época. no tiene porQUe ser m desCIJJriniento conterrc>oráneo. 

Hiche1't, en 1B62 detna asl la eXlllofaciil de ix>iett.des y 
netl'osis con files reigiosos: 11 de dOOde procede la bruja? -Del 
tien1>o de la desesperaciOO,de li proftroda desesoeraciil que 
i:rovocó la ;ijesia, la bruja es ll1 crined'. 

Es illiscuftlle oue la iglesia so sirvió y se ha venido siWndo del 
n»edo oara poder levantar su reilo y PQdem. 

iQué rei!lión ouede existir si'I demonios, ni genios e~ñados en 
''nuestra peráción'', al contrario de Ja boodad y la grandeza de las 
''ávridades tutelar5', laménse gobierno. rei9Ql, o como sea?, 1.= falos~ .:r~ :.,.....~...:,, ~ 
lila mejora en las cosftlnlres y kls ~los, lo que 
si9ifica.., método ideal para iTw1'r un do<Jna, 

Así; el eenento !labó6co se iltroduce en la mitología y ad<Pere i.m 
papel t>Sencial, sm Dios no hay Diablo y vi.sceversa, uno e)(lllica al otro 
y aniJos se complementan. 

Como proYOCCiooes del i>concieote, los esWitus malgnos se 
transforman en otras criaturas vivas encargadas de tentar y 
molesfaraklshonins, 

Sea como sea, el corrbate bien-mal contn.1::1 en ~ tras 
cómicas, medios de corru1cación, etcétera. Así; exisfa o no ef 
ciablo, el mal parece ser iMerente a ooestra nahra'eza y el hombre 
vive todavía de cuentos, Uneras .. .de suefios-

Hentras lucifer exclama ''No me someteré...no aceptaré más 
esta servidl.Jrbre...hoy dejaré de ser esclavo"-



,. 

~ 
la Posi>~idad de erot1smo1 mi aparíciOO 

~e~:t~eeiol~~Ji::e ~~1di:i9~a~i 
uno Penetra en la 
fantasía erótica del 
otro, cediéndole las 

""""' Lo maraviloso de 
ni reside 
Precisamente en la 
mterencia existente 
de mi Presencia entre 
hambre y mu,ier. ~ún 
cuando se propagoon 
tantos indicios de 
liberación Femenina, 
que su fin últioo e 
ilusurio es Pegar a ser 
ig1Jak!s at sexo 
®Uesto; estañ 
presentes diferencias 
sexucíes enormes, il 1 
causa nia...Vo et1 
proceso !amado 
erotismo. 

Sil duda las 
diversidades entre 
hombres y mujeres - _ 
soo el sedimento de milenios de Nstoria y 
opresióO. Lo sé-iltlf:OaS solo unas décadas 
QUe estaó carnbiMOO las relaciones entre 
Mlbos sexos, y estay se9Uf'o de Q1Je aque.llo 
cpJe hoY os parece natural y perl1inc dejará 
deel<isti'~g(Jndía. 

S~ me han esfutiadlJ durante años COITlO 
1.1'1 estado, como un fenómimo, mas os lo 
aseguro 5'1YUl1 proceso. Me he daJo cuenta 
que- es la prinera vez en la historia de la 
tunandad, en QUe mujeres y hombres se 
observan a fondo oara intentar 
compremierse, y así tratar de identificarse 
con" otro, asumlendo su rol. 

Ciertamente es por esto Que son 
imDOrtantes las lifercnci:is reinantes en 
aQUeUo Que cada sc><o tiene de e:;pecífico. 
deoecuhar. 

liomúre tJ mujer:, cada uno crea sus 
nltos...La ~ión feinenina se alimenta 
de imá9fnes y hechos fantá'siteas, El 
oafiafuo de las mujeres oor las cremas, los 
perfumes y las pieles, füne mucho más que 
•;er conmigo, QUe con un significarlo suciaL 

ERas tienen una sensibilidad táctil muy 
.st.fJrfrior a la de los hombres. Es aquí donde 
h~ acto de presencia. La piel es la zona 
erogena femenina por e>Cce~a. M'i acciOO 
hilce QUI! elas estén mas ligadas a los 
olores, la oiely el contacto. 

Mientras en lo mascurm ouOOo decir Ql!e 
~n general mi atción es más visual, más 
;eniial. 

~~. duda lo vida seil.Ual emotiva, álT1oro;a 

~:'~~6::os ~~~~rse:rX °Js~i~~~~s: 
tota1meo1e diferente con respecto a la 
=~k::\I. 

nuel:.;a ª~~iir~'t ~~ i:tS:~~coeJ~ 
ella!>1 las figuras o.ue ordenan al atirendzaje, 
seran re~rados mas no destruidos. tlo 
se podr;fu liberar de las &ferencias entre 
hombres y mujeres como si solo fuesen 
ilusiones ... y IJJ haré de ooevo acto de 
pr~a. 

Una sellualidad libr;~Cortés. 

La liberación 
sexual ro Kéxico no 
fue lll proceso 
geoeraitado en los 
al'ios GO's y ?O's. Con 
et arrbo a Méxio:o del 
''buom sexual', éste 
sólo fue retomadooor 
el estudiontiMlo de 
clase mf?dla, 
identificado ton las 
ideas progresistas, 
tijos de univmitarios 

e hablaban de se>Co, 
acia y libertad. 

'los~~:~nt 
su seKuaidad como 

'oose o como una moda 
más. La hración -J 
los valores ahde<lor 
de la virginided se 
asumieron más como 

proclama QUe como actitud vita~ lo que 
derWó en defectos negativos: maci'es 
sotteras, abortos peigrosos, re-lacK>nes 
agotadas, etcétera. 

A las genera::mnes recientes, ,,as de 
hoy'\ les ha f(!cado un deba te un poco 
menos soterrado sobre el sexo, oero sus 
razones para ronservar la virginidad están 
hoy, en la resistencia que e>dsfe en los 
jóuenes a cret-r en la efectividad de los 
<I1ticonceptivcs y a la persistencia de 
actitudes mactistas en forno a la vi'giVdad. 

Si!>U' habiendo un rechazo de chauas y 
chavos haciJ el uso de anticonct>Ptiuos por 
mitos acerca de la senstilídad. la 
estiontaneidad y el "tilacer nanrar·. 

La contrb.JciM de LnOJ educacioó 
1-istituciooabada, en este sentido, ha sido la 
causa drecla de los !hedos y el 
retriHniento we se tienen, con res¡¡ecto al 
sexo dentro de la sociedad mexicana. En el 
libro de fexfo gr ah.rito y en los conte~s 
de los planes de estudio de la edúcaci6n 
oúbúca en general, no se ha hecho nada para 
inlroducir una informaci6n e~pecíficamente 
sexuaí. El derecha a la uida tJ al amor we 
nos prOOlOl.>Vt'n nuestros gobernantes es 
mtJIJ liMadGi en la utopía tecnocrálica et 
piacernoc.iie. 

la idea ~ rePrirrdr al mexicano refuerza 
el comporla<riento de los todalña lllllChos 
que niegan su scxuafidad. La 
respoosdbidad di? modificar esta situaci&l 
Je¡¡ende de cada ooo de nosotros y de la 
forma en qoo asumamos socialmente las 
distintas sexuañdades de ~s 
oonfürm;n nt:i:s1ra 5oci~dar1, 

f~~ Esto solo es el principio. 
~ Salvador f. Carmena. 

Erase un Vo, en un mundo feliz, aw 
viajaba sin problema en t11 fransporle gris, 
con rayas vino, con asientos de piel tJ 
tablero de er.cino. f1 Vo ~~a presto al 
lado de su amada, ela con pasion se cisp~o 
a oremiarlo can oo beso por su nobfe a<:cion. 
-!Rüiinqg!-

5'511 IUi. . 
! Malcito deSt>ert~, ;.isto ahora, 

bueno, hay que levantarse; hoy es lunes, 
tengo oue Uegar temprano -a1Jn9u,e mi 
mente esta en b mejor cfist>osic1on de 
CDmenzar la mañana con animas prestos a 
tbr este dia lo meior, mi w::rpo s.e nie9a a 

~ ~:S ~ana:!~~a~ a1~nc:~aª~ 
esfueno logro arra~rarme hasta el baño, 
cinco minutos df.wues despierto. 

Va con el animo rep0esto me W,J la 
primera rasurada d~ Ja semana, y la primera 
cortada, prueba inagelabAe de QUe M soy 
<iestro con elrasirador m.n.ral. 

-6,131\.M.-
Que me IJQl.J a PQl'\er?, El roo~o otrrce 

rna gama de posiliidades para eleqir, tom~ 
una al azar, ml' \listo pr~urcs!J \,-1,,'""':! ;¡ 

~~r·YO:~~·~ª~~~ 
sab6 hay aue Wdar la (nea. 

-6."27A.M.-
En ~ calle, el aire 90klea mi rostro Y_.h~ 

castanear mis Gentes, pero el trio no 
importa al contrario, le da sabor a la 
aventura cotidiana de trasladarme a !a 

~~ no pasa, bueno no ha!J pásai 
tengo 1~ l'ienlras espero recuerdo 
cuando los camiones eran propieaaci privada, 

=~:ndo~~~;~h~~ d:~;r~easng~ 
=;ra~ ~~to~,~~ ~ec e:0~9i,Ja 
muchas rutas en l.Mla sota zona y ninguna en 
al9\l"IQS rurbos, las tarifas enn 
_.,.,l'J'l""le arbitrarias y la gente 
comenzo a protestar. 

-6'50 A.M.- ' 
So~ ha pasado un eamion~ el cual no 

admit1a ni media persona mas, esp¡:.ro el 
s!gi.ien1e pero uoy a legar t&'de-
-en 1901 el president~ Jase Looez Portaki := ~~~-:ar1r~s':~c~~ 
~~'~ Ca~~~ ad; ~da~~ 
camioneras se tizo bajo el nombre de Ruta 
IDO, QUe en ese momento era la mejor de la 
Wdad, iba de Reforma a Chapijtepec y en 
donde los dueños tenian iriPOrtontes rn:xo5 
con el gobremo en nrno, cor.cidencia? ... 
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-vienedetaoag.4, 

-7'12 A.M.-
Naya, por fin uno donde puedo subir!, 

bueno casi, lo ik1ictl Que cabe de mi en este 
ttansporte es mi J>i@ .. izQUierdo 1J ni brazo 
derecho, todo lo demas esta en~ att. Me 

ur. suuerheroe 

oblema ahora 
lransbafdo. 

""" hacer menos dos, 
pero en esta ocilSÍOl1 hago !res. Cuando 
Ueg{I al orimero hay tanta gente aue mi 
moral cae por los suelos, pero decido 

4~d~~~ ~=ºQue tomar un 
colectivo~cual11alleoo,viajooarado... 
..estos transportes surgieron en 1978 
cuando las rutas de e~ reslitabal) 
ilsuf1Cientes y se ~s d~ 
POPU{armente 11oeseras", yo creo ~mas 

~;~r e~~t~~c~~e ~~ala i=ari~i 
oue se apretuitlban en los \IK!jos 1J 
d<slarl~ados Cl>evrolets ~ FordJ de sus 
primeros tiemPos-

-7,45 A.M.- , 
Para estas alturas lo t.inico QlJe' me 

iriteresa es negar a la escuela, para al 
menas, entregarle mi tarea al profesor y 
explicarle mi retraso. 

o ~a~~:a~r:.~: 
tambien. me pr~to entonces si seria 
conwniente naciooa!l?ar este transoorte 
coleciivo, rri autorest1uesta es un rotmdo 

~·~t~. :~\~ ~~ :i~~en S:c~~ 
rutas importantes, pero de tgual forma es 
cierto que son una car1Ja para ~ Estado, 
que las lridades lucen desctlidadas; bueno 
Ya existe ll'I plan QIR los: ha mejorado y 
hasta les ha omti!do paisajitos, oor '°5 QIR 
nos cobran $200 mí:;, elos ~en ®e e\ 
incremento es por los sis1emas 
anticontamitantes que poseen los camiones, 
¡;ere zi esto es cierto por que subio 
tambien el precio de ~s lrolebusos.el metro 
y~ trenigero?. 

-8'~ Ae~~~a. Lle<JO deSJJuÓs de dos horas 
doce minutos, y~ no tengo animo ~e entrar a 
!a ;!aze, total QUien QUiere or al vieJo 

=ri~ ~~e·iJ~~a ~;,:t~;n~~~ 
1Junt a es mas, nu 1Jienso tomar ninguna clase 
~ .. ,l'Sfo, solo es el Pri'lCiDio. 

Asi'eslauida. 
GabrielaCataros. 

Aoeoas acababa de le<Jar de lraba)ar 
cuando le commicaron a Maria que un vecino 
había faBecido hacia \llaS horas, atl'IQOe 
estaba cansada se aistd' para presentar 
sus condolencias a k>s fanúes. 

Tardó"' mOOto en legar al iug..- a doode 
~ oelaban, no Olliso enlril' en la habitación 
donde se encontraba el ataúd, su miedo a la 
!Tl\Mfe se k> Impedía. 

Oeciifiá permanecer en el Pasa!o. aht, las 
muchachas iban de un lugar a olro lleva'l<lc y 
ofreciendo café a las personas QUe l\e9aban; 
los níños se eocontrabirl jugando y las 
100jeres preqootahan Por' fulana o mengana, 
at>r'O\ll"Chando el momento para comentar 
"'9<ínchlsme. 

Bebiendo café pasó media hora, la !;ente 

~º=~~~~t~~ 
~fr=e~ ~a ~~!s~:f 
sedirigidasuho9ar. 

En el trayecto pensó ooa vez más en la 
frase de una candOO: "-el áa más 
~ante de su existencia, fue el de su 
rruerte-"1 ya Que sólo en estos momentos, 
es cualdo lJlO repMa ro la vida de los QUe 
nos rodean y es tani>ién cuando meditamos 

·~es:S~~=~J~ 
edad o cuál era hll familia?, cosas- que 
nunca nos habÍamos preguntado antes. 

Marfu ie9Ó a su """'°' mud.-odoso de rooa se metii' a la cama; aoo en esos 
momeotos twó lJ'I ~to para el 
órfunto pero r;Ípidarnenfe QUedÓ 
orofundamenh~ dormida olvidAndose d! todo 
por completo. 

.~'¡~ PoluodePoo.ia. 

. J.' 

Cuanto tierrw>o he perdido 

esperando la muerte 

~ausente, 

<ieiranle, 

Ahora sucede QUe Ya 

rnilutobajolassoolwas 

de la descomposlciÓn 

deilllbula sin rumbo. 

Hef)el'ádorninr.ierto 

t"1tas""""' esperada 

y he f)el'<ido la vida bajo 

~matizdeinsolencica'\Ce2fral. 

Con~ atán do or"""9ar 

esta1rag¡lsenlencia 

en" cis:Cll'so cotidiano 

conele5¡l9jo_ 

-·-
Sobreviví a nis d•fectos 

con fría calma 

lrienlraslas<iedad 

el< sos!""° me ae«:haba 

no~ QUe hi?Ct!r sil eles. 

Tan desnuda, 'ri!l\Sllarente-

LOLA 



CWYbl IÍI dKmi, ,¡...,..,.,, 
ri sQ.iera era el nismo tierrtio; .. :;.:;=~ 
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" La UNIVERSIDAD es un ligar donde se -
pulen las piedras y se empahn los diamantes" 

R.G.lngersol 1 (EU). 

11 El Hombre es e'1 verdad un animal gre .... 
gario; puede que le gusta !)asear a solas, 
pero odia·quedarse a solas en sus op1ntones 11 • 

ANONIHO 

UATE TU TIEUPO. 

Por"11g•lluCrvr. 

JA.I:, et dtl dUCOMOI. 
IU ILLll('J, IJ lo.a lllli.iildt.a 4(1n lo• qUL 
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t.~ dt: tu.b:iJ e> qae lld!t qut 11.tutdu, to ccn ; 
C4 CMtúl4J de dú1CM qut. u llCCUM(O !f4• ' 

!'t!! =,",;!Ae~ei~~c!úicr'~~r.Í:,df. 
1dulto&, ti;'>.'.1..U IJ u .t:rini:z en curnta. pn (44 

~.&'.At't~ n~!, ~Í~:~i;~~· •w-" 
·uid.IM dt hart'l no:ctmnm.tc Lo qur lo.a 

¡,1cJipn 111 1t11 •Ofll'"'º d1.tr1v11úuufr. JIJllll/!4 lit 
~0110.:.Ulo lt 1111 11.1.d.to q¡¿r di:i.v.«1. Ct'H lM· 
CA ~"cuµ.iri41l cCJtO un p1Uo. Cr-:1.tAApc
.:o .al, de At6d'1t llQllW.u o aiju dt •l edad 
¡111! u eo~it Ult LA WM dcvocU11 qUL 
,., 4cWna. Hrtda dla.tJt,u .au aturc.l611 c11411• 
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:¿_((11 (WUtJ•• due.llllC. llO ~.:IJ/ O(M CCIU J'"" 
·e.to:. V tM•ido deapir11.:.it, ubc. qur. toda t..2_ 
'IC•IZA...t'. Jt. l~ll\'0. 

lldit1.Jt'H. do.;la ~t lJJja de dut.111ua.~. 
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tltfl>l"'• Cu1111J.J (o• 11.~tcjt..a ""•en •ú1r lu 
itlf.(.ic•'U rt11.t1,U 4UC. JtjOll. UCl1f'M Ull fi.t.;;" 
·.u:, ~ t.~ (1Uc.t qwc .ac .UtJlt tn,«Mlc u la 
ÚÚt.C' Q11f CUC'tt.f,¡. 
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r&t:, Vltu(ll Vo""'fü« l""Jc:.t• AJVl.1>11ru alter 
'c. dlH. 

Sr. .t:cltM.la qu~ .U..tt11.(llll. fat 11&1t'UI" 
ll'"JWiuijt, AIUIQUt' td(O H4 ~ dtt.h 
11c.1l1. i"'º"'" ..... ,fC curura q•11• ta .. u.:i..I 

~= ~t:~ ~}~~: 1: • .úl!~~~~ .. ~~r.$idit~~-
..:11 fJ111 t'lr,un1tti ... ·"h e111ui.(1• ht td.itt¡¡,111 

I .a1oti1,•, IWo'\~1 .... -.1rt '"'"."''"''mi l111 .. "º' 
·: ,,.;.!,¡ J\1•'·'•' """'"f\W'I. 

. •l.8 fortuna ea un. cristal; brf. 
lla,peran~·· -·-

•S. hombrees de por si una 
drcunstanda ateniJante•. -

•El amor u como Don Quljo-
le: cuando 1wcobfHIJuldo u 
que esti para morir•, 

JacHo a.n..-,,,..,164). 
-~-. 

·la vid• .. brev•, el Arte 
largo,la-tugaz,olox· 
perlmonto pollgn>10, ol ~ 
dHlcll•. 
~d90Ub(41CNOO&C.J, --

·La locurauunaluerzadela 
natura)eza par1 bien o par1 
mal, mientras que la boberfa 
u una deblfidad de la natura- ' 
leza sin contrapartkfaS •• 

ttalo CaMno (llilZHlil6$.. 
•~IOtl(l/i.no, 
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IVILIZACION O BARBARIE 

Por E 1v1 a L.Spez 

l4 •oc.le.dad luunaM 114 •voluwnado a -
14V~ de.t. .Uempo,dud• ta. edad d• ta. ballba
:. hD.J.ta. llUU.tllD• dial.. üto U, Ita. Up<c
tcul.alt. ci.vlUza.ci6n¡ 

l'eA.O, ¿Jl.e.a.lme.n.te. pode.mo4 de.c.üt. que. v.i.vi 
14 vi wt mundo c.i.vi.Uzado cuando l.4 v.iole.n":" 
'4 u.U a ta. oltd•n c!e.i. dla, <n cuatqu.lCJt t!!_ 
ut d< llUU.tllD pta.n<ta.1 

Si. lt2.CWt/t.Ú7106 a. alguna. de.Qitti.ci.6n de. la. 
tla.blt4 11c.i.v.U..C.za.c.i6n", wcontJulltemo4 po1t -
:emplo, que. Ae. .te. de.nombta. 46.C, '! a. la de.-
i¡¡Mci6n d< u.n gll.O.do pall.ticutaltmen.t< e.leva-
' y compt.e.jo cie. n.ivel cu.t..t.uM.t". CleJL.to, vf 
Uno4 w W?4 lpoc.a. de. un compl.e.jo 1t.lvd. cu.t
<ll<lt, dond< ta. t•cnologla adqu.lCJt< gll4do• d< 
:onc<a 6.i.cc.i6n, qu• janwf• e.t. p!lop.i.o homb~• 
•116 alcanz~. ~ cab• p!l<?gWltM, j(!)I ~<aU-
.td uta ha •.ldo boneó.(c.i.o ~ ta •oci•dad7 
J u CA'.~, que. mi!e..6 de. pe!L6ottah mueJLe.n de. 
ll11M< <Ü<11WtmW< <n lo• pa1Au dwominadM 
tbdUM.'1.0Uado.s, que. .6U/lge.n con6UW.6 en.tite 
tclonu como lJUth. y Ehtado6 Un.ido4, polL po
UJL el doni.úWJ 11W1cf.útl. 0 4.út .i/I. mu.y le.j 04 , 
la. vue.Ua. de. la uqtWta: cuaUan a WUt rruie11., 
' golpoan • .ln~o ta. v.i.ot.an. ;ú ju.to lta. 
VL a tW.U.tlt..a. .tioc,,.ie.ciad "c.lu.iUzadtt"dupu.€.6 ál 
1tol 

Eh a.hu. vez, palUUl.6j.lc.o pWOJL que. la c.i. 
l..l..ú.cz.c.J'n en todo 4U 1itntido, ma!tQue. una e.=
,..,. d.l6CJt<nc.ia en.t<e ta. M.CÁDnU de.t. mu.ndo 
.lmp.(da UM. conv.lv<nc.ia pac.l&ica e>i.tlt< lo• 

1mb.\u. Ya que.1 4e. ha. oca.6.lonado j'UJtto con 4~ 
mpl<jo nlv<l c.uttwial, g"'11tdU con6ta.g~--
lon<' ttllld.úttu y antago.;..""' •acial<'. 11• 
uteJtd 4ue., m.le.n.tJ144 4t el.e.va e.t. nivel te..cno 
1gico y canu4.<co ... ta. •ocitdad, lo• va.lo 
u dt ~u poto .cA4n dUapoA•ci•ndo, d4ndo.--
1p•cto• dt ta. elv.lUza&4n Qu< t<ngan coM<· 
u~c.la.6 glt4\/U o ntga.ti.Vtl.4, al me.no4 ptVl4 -... """""' ... , ...... , ... 



AMOR, AMOR, AMOR.· 

AMOR,AMOR,AMOR 

YA ESTABA YO APRENDIENDO, 

A AMAR MI SOLEDAD 

ME ESTABA ACOSTUMBRANDO 
A NO BUSCARTE MAS 

NO INTENTABA YA MIRARTE 
EN TODOS ESOS ROSTROS 
QUE EN EL MIO ANHELABAN 
TUS RASGOS VISLUMBRAR 
QUERIA ESCUCHAR LAS LETRAS 
QUE EN TU NOMBRE SE UNEN 
Y NO BRINDARLE A NADIE 
MIS ANSIAS DE VIBRAR ...... 

PORQUE VOLV~TE ENTONCES 
CON MAS FUERZA QUE ANTAÑO 
PORQUE TE ENCUENTRO AHORA 
EN ESE ROSTRO CIEGO 
QUE TU IMA.GEN SE NIEGA A REFLEJAR 

AMOR, AMOR, AMOR ..... 
PORQUE VOLVISTE A MI 
SI ESTABA YO APRENDIENDO 
A AMAR MI SOLEDAD 
ME ESTABA ACOSTRUMBANDO 

A NO BUSCARTE MAS. 
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CRITICA SOBRE EL CURSO 

SUJETO 1 

Sobre este semestre de Géneros Periodísticos de 

Opinión (Articulo y Editorial) debo decir que quedé 

satisfecha con lo que aprendi, realmente sent1 · que 

aprendi a hacer las cosas. 

Para que esto sucediera tuve que pasar por el 

proceso lógicamente, ensenanza-aprendizaje. En un 

principio comenzamos con hacer un repaso general de los 

G~neros que ya habíamos visto y a hacer una clara 

diferenciación entre los Géneros Informativos y los de 

Opinión. se hicieron comentarios y platicas entre los 

Equipos para después exponerlos en grupo. Esto en mi 

opinión, es muy bueno porque nos damos cuenta de las 

distintas opiniones y puntos de vista que tenemos. 

Surgieron en muchas ocasiones polémicaS y a veces 

era muy padre, aunque otras veces como que nos 

enojabamos. Respescto a las actividades que se hicieron 

escritas por Equipo. me gustó mucho trabajar aai. 

especialmente cuando inventamos qué habia hecho Dios el 

séptimo dia en un cuento en el que teniamos que hablar 

sobre los Géneros Periodisticos. 



En lo que se refiere a los trabajos que hicimos por 

equipo de 10 y 11 personas. fue lo que més me gueto del 

curso, aprend1 muchisimo con esto. De esta parte lo que 

mas me agrado fue el programa de radio, me identifico y 

es lo que realmente me atrajo. 

Estos trabajos de Rad~o. Periodico Mural, TelevisiO 

y PeriOd1co Volante; pienso que nos sirvieron bastante 

para reforzar lo que ya sabíamos y aprender muchii3imo 

otras cosas. Aunque estas actividades fueron un poco 

pesadas, fueron una gran experiencia y ademas de mucha 

utilidad. 

En general todo el curso me pes.recio bueno. creo que 

la cordir.adora hizo muy bien las cosas. nos enseno bien, 

tiene los conocimientos y aptitudes para dar la claae. 

Este curso me gusto mucho y agradezco a la coordinadora 

la pacfencia y el interés que tuvo en nosotros y a la 

profesora porque a pesar de la gran cantidad de tabajo 

que tiene siempre estuvo al pendiente de todo. 

SUJETO 2 

En esta autoevaluaci6n quiero explicar lo que fue 

para mi esta materia. 

Primero que nada quiero decir que trabajé muy a 

gusto con todos mis comp~fteros con la protesora y con la 

coordinadora que es sin duda una excelente adjunta, 

porque es mas que eso. es una buena companera y 

considero que sabe muy bien lo que esta haciendo ademas 



de que maneja muy bien la teoria, aei como la practica, 

ya que nos daba muy buenos consejos de como dise~ar 

material periodístico. 

También estoy muy conforme con todos los trabajos 

que hicimos en equipo y en el grupo en general. Ya que 

nos permitió ver el desarrollo de todo un grupo. 

Considero que trabajamos mas que en otras materias 

y aun mas que otros grupos de esta misma materia. Ademas 

considero que el esfuerzo no fue en balde ya que pudimos 

aprender a trabajar en un equipo grande once personas. 

que no es nada fácil porque cada quien tiene diferentes 

puntos de vista, pero logramos superar grandes 

obstaculos y pudimos trabajar con armonia, con alguno 

que otro problema pero que al final pudimos superar. 

Hacer un programa de radio, como fue "Corte 

Editorial" trajo consi9o el principio del trabajo en 

equipo. el hacer los articules de tal manera que fueran 

para una emisión de radio. que fueran cortos y al mismo 

tiempo interasant~s. asi cqmo de un tema de actualidad y 

que estuviera encerrado en nuestro editorial, ademas los 

mismos comentarios que se hacían eran editorializados. 

El segundo trabajo fue el periódico mural 

"Degeneración en Generación" lo primero que se trató de 

hacer es escoger el material adecuado y que ademas 

resaltara a la vista y llamara la ~tenci6n~ y 

posteriormente se trabajó en los articules y escritos 

que se presentaron. 

El tercer trabajo fue a mi juicio y al de los 



demas compafieros (seguramente) el mas pesado y 

laborioso. el programa de televisión, este trabajo fue 

sin duda el que mas tiempo nos absorviO ya que lo 

pensamos muchisisimo para lograr un buen programa. 

Lo primero que se hizo fue buscar un buen formato. 

es decir. el contenido del progr~ma, para poder insertar 

los articulas y asi imponer un edltorial~ fue asi como 

surgió "Visión Joven". que intentó ser un programa de 

jóvenes hechos por jóvenes. de esta manera pensamos en 

un tema para manejarlo en televisión, se eligió entonces 

hablar sobre la müsica, asi fue como pensamos en hacer 

entrevistas, reportaje y una meaa redonda en torno al 

tema, en dicha mesa redonda se iba a articulizar y 

también se esbozaría el editorial con las pr"'guntas que 

hacia la moderadora de dicha mesa redonda. 

A mi me tocó participar como una experta en müsica 

y de esta manera articulizar, yo siento que fue un tanto 

dificil ya que se trataba de pensar no como yo sino como 

otra persona experta. asimismo no se debia perder la 

espontaneidad de los prticipantes. Trabajar en la 

edición del programa me trajo ademas la experiencia de 

aprender a hacerlo. 

En el cuarto trabajo que fue el último del 

semestre, teníamos que hacer un excelente periódico 

volante, para cerrar con broche de oro, después de hacer 

el programa de televisión sentimos que el tolleto, seria 

m6s fdcil y en cierta manera asi fue. Nuestro trabajo se 

; 



llamo "Espacio". en donde se trabajaron diferentes 

aspectos. ya que fue el escribir articulos para que se 

revisaran. y despUes se seleccionaran para entrar en el 

folleto. 

Escribi un articulo sobre la danza. una crOnica que 

habló sobre los vendedores ambulantes y también un poema 

de mi inspiración. como dije antes estos trabajos 

pasaron por la etapa eliminatoria. es decir. que todos 

los companeros del equipo opinamos sobre todos los 

escritos y de mi material sólo fue anexado el poema. 

En general con todos estos trabajos aprendi cosas 

totalmente nuevas para producir. ademas considero que es 

muy bueno haber tenido un curso asi ya que me permitió 

saber manejar el articulo y el editorial en los 

diferentes medios de comunieaciOn. 

Creo realmente que trabajé al igual que mis 

compafteros de equipo. esto me permitió haber aprendido 

no sólo a manejar los contenidos en la teoria sino 

~mpezar a manejarlos en la practica. 

Para la elaboraciOn de articulas y editoriales. 

siento yo que aprendi lo esencial. ya que considero que 

estas materias (es decir. géneros period1stico8 tanto 

informativos como de opinión) permiten ir adquiriendo 

experiencia en la practica ahora pienso que podré hacer 

mejores articulos en la practica profesional. 

Mientras tanto yo considero que si he aprendido y 

ademas de que a traves de esta materia he podido tomar 

la gran experiencia en la-realización de programas de 



radio y televisión asi como per10dico mural y volante. 

Esto en realidad es muy valioso para mi. 

SUJETO 3 

~ 

dificil 

estado 

verdad no se por dónd~ comenzar, y es tan 

evaluar de manera objetiva algo en lo que has 

tan metido. Bueno trataré de empezar por el 

principio: 

Durante las primeras clases me senti confundido, no 

sabia nada de nada ni a dónde ibamos. ni cuales eran los 

objetivos a alcanzar. La coordinadora hacia ·las cosas 

muy f6ciles. pero la verdad yo no encontraba sentido al 

curso ni a las cosas que hacíamos en clase. 

Después las cosas empezaron a cambiar, el trabajo 

se complicó y mi interés renació, las nuevas 

perspectivas 

participar en 

eran 

medios 

fabulosas, producir. 

de comunicación, creados por 

nosotros mismos~ vaya que seria un reto lo que no me 

gustó. si he de ser sincero. es el el Equipo fuera tan 

grande: once elementos a coordinarse era todo un evento. 

pero estaba entusiasmado que no reparé en ello en esos 

momentos. Y comenzamos a trabajar ... 

Laborar en un Equipo tan numeroso no es nada f6cil. 

pero cuando a este Equipo lo bahan tan.diversos puntos 

de vista y elementos con tan fuerte carActer, la tarea 

se convierte en tit6nica y si a lo anterior le agregamos 

que de ese Equipo de once, nueve son mujeres. 



francamente el panorama se pintaba muy obscuro. 

A pesar de todos los contratiempos. salimos avante 

nuestros trabajos fueron producto de un gran esfuerzo 

conjunto. 

de sobra. 

no tanto creativo porque creatividad 

sino de coordinac1on. Cada uno 

tenemos 

de los 

elementos aportó algo siempre el periOdico mural. el 

volante, los programas de radio y de televisiOn, llevan 

en cada linea y en cada segundo de transmisiOn kilos y 

kilos de sudor. lagrimas r1tlas y "sangre". 

Finalmente puedo decirte que me gustó trabajar con 

ustedes, aprendi mucho mas que hacer Articulas y 

Editoriales, aprendi a participar, a convencer, a 

ceder. a trabajar y a sacar lo mejor de mi y de los 

demda. Aunque no siempre nuestros trabajos fueron 

Optimes. todos cuentan con calidad y con mucho carino y 

me siento orgulloso de todos. 

La Evaluación es positiva. si todas tus hipOtesis y 

tests diddcticas son acertadas, sólo hay que afinar 

detalles, pero vas bien. 

No me arrepiento de haber tomado esta materia con 

ustedes. les agradezco todo lo que me ayudaron a saber y 

conocer de esta carrera ambas son muy buenas en lo suyo. 

Felicidades. 

SUJETO 4 

DespUes de terminar con una materia se comienzan a 

experimentar varias sensaciones, que van desde la 

expectación de los primeros dias hasta la satisfacción o 



verguenza de haberlo concluido. 

Hacer una critica al respecto de una manera 

objetiva, fria. resulta algo complicado pues intervienen 

nuestros prejuicios, predilecciones, etc., pero en fin 

asi son las criticas y he aqui la mia. 

VerAn este ea el primer curso de taller que puedo 

tomar, ya que por desgracia reprobe el taller de nota 

jnformativa y como son aerjados. pues ahi esta la 

consecuencia. 

Asi que me encuentro en algo casi novedoso para 

mi. gente nueva, gente conocida con qujen trabajar, 

bueno, adelante. 

Qué fue lo que aprendí de este taller. Entre 

muchas otras cosas a escribir un articulo, un editoriai 

a poder distinguir sus caracteristicas a diferenciarlos 

entre si, a conocer cómo se van insertando en diferentes 

medios de comunicación masiva. Entre muchas otras cosas: 

- Aprendí a trabajar en grupo. 

- Aprendía pelearme con mi grupo de trabajo, 

- Aprendi a divertirme con mi grupo. 

- Aprendí a enorjarme con mi grupo. 

Aprendí a ser mas humano. 

Una de las cosas que personalmcntre mas me sirvió 

fue el estar escribiendo constantemente. ya que tenia 

ciertos problemas ·con mi ortograf ia y creo que los sigo 

teniendo, pero ya estoy en el camino de corregjrlos, aei 

que si se encuentran con algunos errores; esto no es una 



disculpa Marquenlos. 

Me parece que fue de gran experimentación el haber 

realizado los trabajos en equipo. se pudieron descubrir 

varios talentos que tal vez desconociamos. Esta fue una 

de las partes del curso que mas me agradó; espero que 

loa demas equipos se hayan divertido· tanto como 

nosostros. 

El talento esta en la sintesis. por lo que tratare 

de no extendenne demasiado. 

Fue un curso agradable. un poco cansado por el 

tiempo que tentamos y por el ritmo de trabajo. Un poco 

aburrido al principio por todo lo que fue el estar 

viendo la teoría. pero en fin. era necesario. 

Fue provechoso haberlas tenido como profesora y 

coordinadora. 

En .cuanto a las fallas todos las tenemos. tanto 

ustedes como yo, como todo el grupo y como todo el 

mundo. pero a quién le importan. 

SUJETO 5 

El curso me agradó mucho. aunque considero que en 

la parte en donde ae nos integró por equipo se debió 

haber dado mas información sobre los aspectos técnicos 

de los trabajos, porque creo que fue la parte donde mas 

dificultades tuvimos. 

Por otro lado. me agradó que la coordinadora 

siempre estuviera de buen humor y que nunca se le vio 

triste o cabisbaja, eso también ayudó mucho a llevar el 



curso adelante. 

Las platicas de la profesora sobre sus 

experiencias en el medio donde trabaja fueron muy 

constructivas ya que nos permitiO conocer un panorama 

muy general de lo que representa el dmbito laboral. 

Ademas quiero comentar que al principio del curso 

las clases me resultaban un poco tediosas. pero a medida 

que fueron avanzando me resultaron mas agradables. 

Por Ultimo quiero mencionar que es un buen punto 

la forma de ser de la coordinadora con los alumnos. eso 

le va a ayudar bastante a la ella misma. porque 

transmite confianza a los demds. 

En general el curso fue bueno y agradable. Espero 

que también haya sido provechoso y enriquecedor para 

ustedes. 

SUJETO 6 

Creo que dar término 1:"'1 curso periodisticos de 

opinion. con una opinión sobre el semestre, resulta muy 

conveniente. A lo largo del mismo la consigna fue hablar 

de un tema como si fuésemos expertos y eso es 

precisamente lo que somos en el tema que ahora nos toca 

desarrollar. 

Comenzamos el semestre algo desconcertados. pues 

las primeras clases nos dedicamos a redundar sobre lo 

que eran los géneros periodisticos. sus características 

y cómo se dividían, vueltas que finalmente acabaron por 



asegurar estos conceptos en nuestras cabezas. 

El siguiente paso fue hablar e investigar acerca 

de lo que era un articulo y un editorial. Todo esto lo 

hicimos de una manera practica. cosa que me parece y me 

parecio excelente. pues fueron muy pocas las veces que 

acudimos a un libro. Mas bien nuestros conceptos se 

formaron a partir de escuchar la radio, de leer 

periódicos 

tarde, en 

importancia. 

y de ver la televisión. actividades que 

nuestros trabajos. resultarían de 

mas 

suma 

La verdadera actividad del curso dio comienzo 

cuando el grupo fue dividido en tres equipos. los cuales 

trabajaríamos de ahi en adelante Juntos y presentaríamos 

cuatro trabajos: un programa de radio. uno de 

televisión. un periódico mural y un folletin. 

Cada uno de los trabajos tuvo su complicación y 

sus satisfacciones; no sólo aprendimos como se 

articulizaba y editorializaba en los medios, aprendimos 

a trabajar en equipo y eso significa saber escuchar y 

saber opinar. 

Empezamos a conocernos y a conocer nuestras 

capacidades y preferencias por algo. Aprendimos a ser 

mas críticos e indiscutiblemente sabemos qué es y como 

se elabora un articulo y un editorial. De esta manera. 

el curso nosólo cubrió la estipulado por el programa. 

fue mucho mas completo. 

Es curioso que ahora que miramos o escuchamos 

nuestros trabajos seamos capaces de criticarnos a 



nosostros mismos e incluso, en los trabajos de los demAs 

encontremos con facilidad cosas que antes parecian 

complicadas. como lo es la muy mencionada 

editorial". 

"linea 

El trabajo fue mucho. el esfuerzo incalculable y 

las horas pocas y dificiles, pero todos podemos decir: 

lo hicimos ... y en realidad no tan mal. 

Finalmente, opino, que tue un curso rico en 

experiencias y que esto es solamente el resultado del 

esfuerzo y del interés de las dos personas que lo 

dirigieron. 

SUJETO 7 

Me pides hoy que te critique sabiendo de antemano· 

que no hay razon para hecrlo, que todo cuanto me es 

posible· al respecto es hacer un reconocimiento a tu 

trabajo y al resultado del mismo. 

Pero en fin. sea lo que sea, versa si: Si mal no 

recuerdo. la forma en que se llevó a cabo el semestre 

fue la de dividirlo en dos Etapas, la teOrica y la 

practica, por llamarlas de alg1in modo. 

Duarnte la primera (y para ser sincera) siento que 

no se avanzo mucho. al menos no lo que yo esperaba. 

Quiza hizo talta un mayor grado de lecturas tanto 

metódicas -es decir. sobre la forma de trabajar los 

Artículos y los Editoriales- como lo que son trabajos 

formales, esto es claro. con su respectivo analisis en 



clase. 

Ah pero de la segunda etapa si que no puedo hablar 

mal con respecto a los logros obtenidos, ya que como tu 

lo mencionaste la Ultima vez que hablaste con el grupo, 

los trabajos finales en equipo son la muestra de lo que 

te digo. 

Y bueno pasando a otra cosa. te voy a platicar como 

me senti trabajando en Equipo durante este semestre en 

la materia. Cuando me preguntaste acerca de si estaba de 

acuerdo o no. en trabajar con los chicos del equipo, mi 

respuesta fue sincera. En ese momento habia toda la 

disposiciOri del mundo para hacerlo (y siempre la hubo de 

mi parte aun cuando el trabajo no abarcaba a la 

totalidaddel loa miembros del Equipo), pues solo lou 

conocia de Vista y me caian bien. as1 que por ese lado 

no habia problema. 

Después. con el tiempo. llegué a conocerlos un poco 

mAs... su flojera y falta de iniciativa me 

decepcionaron. Lo que pasó al ~inal sólo me hizo 

terminar de conocerlos. 

Pero bueno. no quisiera seguir hablando mal de 

ellos. sólo queria decirte que mi experiencia con el 

Equipo 

embargo. 

sirvio 

no resultó como tü y yo lo eaperabamoa. 

el traba.Jo se hizo. y a mi en lo personal 

para la experiencia de trabajar directamente 

Sin 

me 

en 

éada una de lo que pueden ser las preeapecialidades de 

la carrera. pues aunque ya habia decidido irme a medios 

escritos. con ésto confirmé mi decision. 



También quiero agradecerte que de algün modo hayas 

permanecido en un vinculo directo y constante con 

nosotros (todo el grupo). no sólo como alumno. sino como 

campaneros y amigos. pues esto contribuyo mucho en el 

búen desarrollo de los trabajos realizados. 

Bueno. pues espero no haberme visto muy chayotera 

contigo y muy mala onda con otros. pero eso es lo que 

siento y pienso acerca del semestre que 

terminando. 

SUJETO B 

estamos 

Cada uno de nosostros. en el rnomrinto en que 

asistimos al prim~r dia de clases. sin importar la 

materia que ea. y tornando en cuenta nuestra posición de 

estudiantes nos cuestionamos: qué. tan buena o mala puede 

resultar la clase. si el maestro es "barco" o no. o si 

sera dificil entender el contenido de la materia. Y la 

materia de Generas Periodieticoe: Articulo y Editorial. 

no fue la excepción. 

Estimo. que la inicio del semestre. en ambas 

partes profesoras-alumnos, hubo interés por trascender 

la materia en algo mas que un curso. donde la opiniOn 

era el elemento primordial. Considero que al principio 

la teoría estuvo fundamentada en una buena bibliografía 

y bien explicada, por parte del profesorado. Juzgo por 

tarto. que hubo reciprocidad en cuanto al aprendizaje y 

eneeftanza de la teoria. 



Conforme transcurrieron loe meses se propuso un 

proyecto con el fin de realizar diferent~e tipos de 

periodiemo -periódico mural. programa de radio. programa 

de televisión. gaceta- donde cada equipo tenia la 

oportunidad de practicar fundamentalmente loe dos 

géneros periodieticos. articulo y editorial. y con ello. 

externar su opinión. 

Considero que fue muy buena la idea. debido a la 

cantidad de conocimientos que se obtuvieron. en la 

ejecución de cada uno de los diferentes géneros. aai 

como en la realización de producción. edición. etc, de 

cada uno de los programas. 

Creo en general. que el curso fue muy bueno y que 

el grupo salió con buen nivel de aprendizaje, Concluyo 

entonces que cada una de las partes puede s~ntirse 

aatisfe.cha por lo hasta ahora logrado. 

SUJETO 9 

Ea muy comün en estos dias escuchar a los 

compafleros decir "ya terminé una materia"; pero· cada 

quien habla como le fue en la feria y a mi en la materia 

de géneros periodisticos me fue asi: 

El cureo se dividió en dos etapas: a) teoría y b) 

practica. en la primera parte hicimos un andlisis de la 

división de los géneros (de información y de opinión). 

Esto parecía redundante porque era repetir lo que 

habieunoa estado haciendo loa semestres anteriores. sin 

embargo eeto me ayudó a tener bien presentes lae 



características de la nota. la entrevista. el reportaje. 

el articulo y el editorial. 

Después vino. desde mi punto de vista. lo mas 

dificil. poner en practica lo que habíamos aprendido 

sobre el articulo y el editorial. Si. empezar a hacer 

mis pininos. Creo que esta parte fue la mas dificil por 

no estar acostwnbrada a plasmar mi opiniOn en torno a un 

tema. ya que en los otros géneros sólo era cosa de 

acomodar las ideas o la información. pero jamas una 

opiniOn mia. 

Una de las clases que me gusto mucho.· fue cuando 

hicimos una caricatura. con recortes de revistas que la 

coordinadora nos habia pedido una clase anterior. Senti 

que era mucho mas fAcil expresar mi opinión por medio de 

estos recortes que en forma escrita. 

Un dia que llegué a clase la coordinadora nos 

empezó a explicar sobre unos trabajos que iban a ser muy 

importantes para nuestra formación. estos eran un 

programa de radio de televieiOn un peri6dicomural y un 

periódico volante. Esto fue lo mejor de todo el curso. 

Al principio en el equipo estabamos el sujeto 1. 

6, 10. 25. 6 y yo: mas tarde se hicieron equipos nuevos 

y estuvieron con nosotros el sujeto 4. 2, 24. 22 y el 

17; trabajar con ellos fue emocionante porque hubo de 

todo. 

El primer trabajo que nos toco hacer fue el de 

radio (lo hicimos en un fin de semana) en el cual todos 



pusimos lo mejor de nosotros mismos; escribimos 

articules padrisimos y mas tarde hicimos la grabación en 

la casa del sujeto 4 entre risas chistes y un ambiente 

agradable. 

El segundo fue periódico mural, el objetivo del 

equipo, fue hacer algo diferente y cr~o que lo logramos. 

El tercero, el programa de televisión, el mas 

dificil por ser demasiado trabajo. Grabamos un fin de 

semana, un jueves de 9 pm a 8 am, del viernes. Los 

integrantes del equipo empezamos a desesperarnos porque 

las cosas no salian orno queríamos. Por obra de Dios, 

tenninamos'el trabajo muy contentos. 

Y por Ultimo elperi6dico volante en el cual cada 

quien tuvo la libertad de expresar sus opiniones y de 

exponer a la critica sus trabajos disenados en otros 

semestres. 

Asi fue este curso cargadismo de trabajo.pero a la 

vez con una enorme cantidad de satisfacciones. 

SUJETO 10 

Cada semestre puede ser una oportunidad para 

obtener logros ya propuestos. Sin embargo, no siempre se 

aprovecha el tiempo para conseguir lo deseado. De alli 

que es necesario marcar en cada principio de semestre 

los objetivos y las metas a alcanzar, a pesar de que, 

muchas de ellas no se logren. 

En el transcurso del semestre 90-II, el trabajo 

realmente fue arduo y consecutivo. Fueron muy pocas las 



oportunidades de dejar pasar un dia sin trabajo escolar. 

Y si hablaaemos de alguna materia en especial. diriamoe 

que la clase de Géneros Periodieticos de Opinión fue una 

materia de especial trabajo. 

Asi pues, aprovecharia para dar una palabra de 
felicitación a la coordinadora en especial. Seguramente 

te preguntaras por qué?, de modo que te diré una causa 

entre mucha otras. Y es que, creo que te encuentras 

trabajando como adjunta de la profesora. de manera que 

actuaste no sólo como adjunta sino como mucho mas. Te 

mostraste siempre muy responsable. 

El curso fue en un principio ''floJo''. Y digo floJo 

porque los trabajos eran no muy laboriosos, e incluso 

veces un poco aburridos. Pero al final fueron de verdad 

trabajos y labores de indispensable disposició~ y que a 

su vez requerian mucho tiempo empleado. 

Por otro lado, quedó muy clara las ganas y el 

interés que la profesora y tU tenian respecto al grupo. 

Es necesario compensar tus ganas de trabajar. de querer 

poner en practica los conocimientos. con la mucha 

experiencia que seguramente tiene la profesora. 

Es indispensable que se inicie el curso con 

entusiasmo y se termine con mayor entusiasmo todavia. 

El proyecto pedagógico que se puso en pr&ctica pudo 

dejar algo en el aire, pero en el mayor de los casos se 

cumplió y se logró abarcar el objetivo principal. 

SUJETO 11 



EL INICIO DEL CURSO 

En realidad fue muy tranquilo. trabajos en equipo 

muy sencillos. poca teoria. algunos ejemplos, pero no se 

dio una explicacion muy a fondo del propio tema, lo que 

ocasiono recurrir a los libros especialistas en: 

Articulo y Editorial. 

REDACCION DE LOS PRIMEROS ARTICULOS Y EDITORIALES 

Fueron un poco vacioa. pero creo que también tuvo 

mucho que ver el tema del cual se tenia que escribir, no 

era muy profundo el escribir un Articulo o un Editorial 

sobre un "Articulo" del Periodismo en México. Para mi 

fue un trabajo dificil. sinceramente el hacer un 

Articulo o un Editorial de los contenidos de la clase o 

de sus dinámicas era un poco obsoleto. Realmente no 

logré jamás redactar algo sobre eso. Par~ mi estilo. se 

me hacia· fuera de lugar el escribir sobre un lanchero y 

sus condicines, o sobre la forma de trabajo en el salOn. 

En verdad se me hizo algo tedioso,, pues de antemano 

personalmente sé que cada uno de nosotros tenemos 

nuestras propias ideas y forma de ver las cosas, 

inclusive de interpretarlas. y eso me parece 

maravilloso, el no ser tan igual a los damas, incluso no 

tan similar a mi misma, en ocasiones. 

Creo que este tipo de trabajos no contribuyó a 

aclarar las dudas. en lo que a redacción de Articules y 

Editoriales se trata ... sólo una opinión personal. 

PUNTO DUDOSO: UN COLLAGE7 



Hasta la fecha no logro comprender el por qué de 

esta actividad. si era para despertar la creat1vidad. 

creo que se dio a notar con mucho mas énfasis en otras 

ocasiones ... pero para mi fue la actividad mas 

interesante que se dion aunque no tuviera nada mas con 

lo demas. 

PARTE PRACTICA DEL CURSO 

Ciertamente esta parte. se dio con mucha mas 

acción, mas interesante y aqui si. creo haber reforzado 

los conocimientos sobre Articulo y Editorial. 

A pesar de todos los contratiempos vistos dentro de 

alguna seeciOn del equipo. creo ahora ya al final. haber 

hecho algo bueno. A mi manera de ver. el Periódico Mural 

que hicimos fue el que llamó mas la atención. tenia 

contenidos, creo que si estuvo completo. No cayó en la 

vaciedad. ni en el amontonámiento de letras. 

El programa de radio. creo que fue mas por fallas 

tdcnicas. que por otra cuestión que no salió como 

quisieramos. Aún cuando la parte necia del .equipase 

aferró a hacer el formato que llevó. hubimos algunos 

otros que no estuvimos de acuerdo, creo que estuvo bien. 

y sinceramente doy mis respetos al primer programa de 

radio que se presentó. 

El foleltin. a mi gueto fue lo que mas me gustó. no 

nos limitamos en escribir lo que imprimimos y pensamos. 

ni a informar lo que ya ae sabia de la ENEP o a 

fusilarnos las citas o frasee cólebrea de Hip6crates del 

"Muy Interesante". 



Todo lo publicado tue nuestro, absolutamente ~odo 

tarnb1en fue Articulo. inclusive alguna poesia mia. en 

general creo que todo fue de calidad. 

El programa de televisiOn nos costo sudor, hambres. 

desvelos y unos cuantos dolores gastriticos, tu sabes 

porque, la parte necia del equipo, que siempre nos tacho 

de irresponsables con el paquete incompleto y de su 

presencia ausente, cuando mas la queriamos y creo que 

eso es ser mucho mas irresponsable. porque al no hacerse 

lo que ellas querían y no ceder a lo que la mayoria del 

Equipo pensaba que estaba bien, ea una falta de madurez 

y poco critico au capricho. 

Sin embargo. a pesar de ser el trabajo mas p~~ad~. 

fue el que menos nos hizo enoJar, y se trabajó mds, 

mucho mas agusto, y tu lo dijiste, que te hubia parecido 

un trabajo excelente... GRACIAS creo que lo 

ameritabamos, no?. 

Bien, tinalmente agradezco tu apoyo y paciencia en 

algunos momentos. Aprendí mucho y sirvió para adquirir 

mucha experiencia en todos aspectos. 

A ti y a la profesora (una maestra muy buena onda) 

muchas gracias. 

SUJETO 12 

El Articulo y el Editorial son parte importonte 

entre loe Géneros Periodisticos, es importante saberlos 

desarrollar y aplicarlos en el momento preciso. 



En esta curso, pienso que se intento formar el 

habito de escribir ar~iculos y editoriales. sobre todo 

para aprender a hacerlos. creo que cada quien sabra s1 

lo aprendiO. 

En lo personal me sirviO de mucho el escribir, 

aunque fuera de cualquier tema. ya que el tomar la plwna 

y el papel se hace cada vez con menos miedo. 

El haber hecho el tipo de trabajos que realizamos 

creo que va a ser algo inolvidable ya que fueron 

trabajos, que nos indicaron realmente que es lo que 

queríamos o que nos gustaba mas de la carrera. 

Por la parte de haber aprendido creo que me 

quedaron muchas cosas. y por la pa1~te de haber trabajado 

en equipo fue algo que no me gusto mucho. 

Cuando en un Equipo los integrantes ya se conocen 

creo que no hay tantOe problemas y si a veces se 

presentan pues con mayor razón en un Equipo en el que 

loe que se conocen son sólo algunos. se quita la 

posibilidad hasta de opinar de decirle a uno que lo que 

se piensa esta mal y la verdad es que a uno le quitan el 

animo para trabajar. 

Tal vez por parte de los profesores deberia de 

haber mas interés de cómo se esta trabajando. en cual es 

la actividad de cada quien no sólo fijarse en un reporte 

que quien sabe si diga lo correcto ya que ni el mismo 

equipo se entera de lo que ahi se escribió. 

Bueno pues ni hablar. una experiencia mas que de 

algo ha de servir y pues sobre todo quisiera decirle a 



la coordinadora que me gusta su manera de trabajar y que 

sus propósitos son buenos. y a la profesora que la 

admiro por sus conocimientos. 

SUJETO 13 

Resumen de experiencias ... en un semestre. 

Experiencia no. 

Nueva forma d? aprender. La clase sera impartida 

por la adjunta de la profesora. No me agrada la idea, 

esperare a ver qué pasa. 

Experiencia No.2 

La maestra llega al final de la clase para ver en 

qué quedó todo. La adjunta le hecha ganas. Empezamos mas 

o menos bien. 

Experiencia No. 3 

Adjunta y maestra unifican criterios con los 

alumnos. Primeros trabajos de contenido flojo. no me 

siento motivada. Las clases bien. 

Experiencia No. 4 

Trabajos por equipo. La adjllnta promueve diversa& 

tareaa y retine a los "grupitos" en tres grandes Equipos. 

Me agradan las ideas y formas propuestas para empezar a 

trabajar. No conozco a nadie del nuevo equipo. espero 

que me pueda integrar bien. 

Experiencia No. 5 

Aqu1 empiezan verdadera.rnent~. las experiencias. 

Creación de un periódico mural entre 11 personas. Seis 



personas "corrigen" articulos y 5 trabaJan sobre el 

formato. Primeros enoJoS y fealta de disposicion di: 

algunos. El trabaJo quedb bien. me gusta. Ahora sigue 

programa de radio, 

Mas experiencias. 

Dos semanas para preparar el contenido. Discusiones 

Y mas discusiones. no se llega a nada claro pero se 

pierde bastante tiempo. Falta mucha disposic1on y las 

reuniones para "unificar" criterios en cuanto al 

contenido se vuelven reuniones tensas. Hasta aqui tomo 

una actitud paciente. No quedo satisfecha con el trabajo 

realizado. -decididamente no estoy agusto con el equ1po. 

Hablaré con la adjunta. 

Después de hablar con la adjunta me si11nto lll•l3 

tranquila y satisfecha con lo que he podido hacer y con 

la manera en la que he estado participando. Es~e trabajo 

lo valoro mucho y después de rehacerlo quedo todavia 

mas contenta. En este programa de radio quedan muchos 

esfuerzos y aprendo que no siempre se debe trabajar en 

equipo y menos si no se conoce a las personas con las 

que se va a trabajar. 

Siguiente trabaJo, otra experiencia. 

Periódico Volante. Por fortuna en este trabajo hay 

mayor contacto con la profesora, elld revisa los 

J\rticulos que se tienen y particularisa en cada caso 

los errores. Que bueno que no participan todos los 

integrantes del equipo, malas caras y pérdida de tiempo 

se superan. aclaro que no participan todos porque sus 



escritos no fueron elegidos. En este trabajo aprendo 

mucho. Aprendo a proponer ideas y a apoyar las de o~ros. 

Defino algunas inquietudes y me inclino por otras. 

Decididamente me gusta este trabajo. 

Por U.l timo. 

Programa de televisión. Nuevamente juntos los 11 

integrantes y nuevamente divergencias. Desgraciadamente 

en este trabaJo ya no se unifican criterios y no hay 

coordinación grupal. sin embargo. participo en el 

contenido del programa y en conJunto queda bien. El 

tranbaJo terminado 

agrada saber que 

participan. 

no me satisface del todo pero me 

los demas integrantes por fin 

No es necesario analizar puhto por punto lo 

aprendido, puesto que los resultados se veran en el 

camino. Para algunoe significara un curso mas. yo lo 

valoro de esta manera; Errores y Experiencias se 

conjuntaron este semestre como en los demas, pero si es 

posible rescatar ideas, creo que rescataré algunas que 

puedo aprovechar. Lo que espero es no caer en actitudes 

similares a las de varios "compafl.erosº y si seguir 

participando en las actividades que se me propongan como 

hasca ahora creo que lo he hecho y de lo cual me siento 

satisfecha. 

SUJETO 14 



Como toda critica debe ser constructiva, em 

esforzaré en hacerla lo mas sincera y personalmente 

posible. 

Cierto es que durante todo este semestre estuvimos 

ensayando con el A1~r.iculo y el editorial varias tecnicas 

para manifestarlo, claro que antes tuvimos que 

entenderlos y definirlos de los demas. Esto parecia 

monótono y repetitivo en un principio pero el objetivo 

se logró con dlterentes ejercicios y métodos. a lo 

cual vino el ambicioso proyecto presentado por la 

coordinadora a real izarse por el grupo pi lotn "X". 

gracias al cual aprendimos mu~hisimo mas que si hubiera 

sido una simple clase y un simple taller de geneors, y 

espero en adelante. sirva para corregir detalles y 

perfeccionarlo para grupos venideros. 

A mi parecer el proyecto presentaba demasiada 

dificultad y obstaculos para realizarse. Estuvo bien 

estructurado y sistematizado. pero no se tomo en cuenta 

que en l~ practica no todo seria tan fAcil como se 

describia. Pienso que fue muy facil decirlo y no tanto 

el hacerlo. pero lo importante es que se aprendió, 

practicó y se logró. 

Con respecto a la clase'. pienso que nos se deberla 

de ser ~an rigido con el horario, ya que soliamos 

aburrirnos cuando las clases duraban las tres horas 

exactas y no aprovechariamos al J..00% la clase. 

5610 resta agradecer a quienes hicieron posible que 

ei Articulo y Eaitorial sean ahora 'totalmente 



diet1ngu1bles del resto de los Generos Periodísticos. 

SUJETO 15 

Me parec10 una clase a veces algo cansada. debo 

aclarar que solo iue al pr1nc1p10, poco a poco las cosas 

se fueron tornando mAs agradables e interesantes. 

Las actividades de radio. periódico mural. folleto 

y Programa de televisión. nos dieron la oportunidad de 

conocer mas profundamente su elaboreición. 

enriqueciéndonos al realjzar dichas actividartes. Ademas 

que nos permitió reafirmar nuestras inclinaciones sobre 

alguna preespecialidad. 

Considero que el hecho de combinar el articulo y el 

editorial con estas actividades fue mas completo, que si 

solamente hubieramos realizado los Articules y los 

Editoriales. 

Es muy cierto que la elaboración de los trabajos o 

actividades. no fue nada f6cil, ya que carecemos de los 

conocimientos adecuados para su realización. lo cual en 

detenn1nado momento causó desesperacion en el grupo, 

pues el compromiso con la coordinadora y con la 

profesoraera grande. asi que hicimos hasta lo imposible 

por cumplir. 

Por otro lado, creo que la coordinadora debio de 

plantear mejor los objetivos reales de todo el curso. 

había ocasiones en que yo no entendía lo que se buscaba 

cuando se realizaba tal o cual cosa o actividad, esto lo 



comprendimos mucho después, tal vez, si los planteaste 

pero se notó en casi todos que no habíamos entendido. 

En general trabajamos mucho, pero con gdnas. tanto 

la coordinadora y la profesora, como todos nosotros, el 

curso no fue la excelencia, pero si se aprendió 

bastante. mucho mas que cualquier otro grupo de Géneros 

de Opinión. 

SUJETO 16 

Profesora y Coordinadora: Antes que nada quiero 

aclarar que mi critica al curso, no es de ninguna manera 

"barber1a 11 pues i'o que diré sera sólo aquello que 

realmente pienso. 

Esta materia me dejó un sentimiento dd grb.11 

satisfacción tanto como persona y como escudiante. 

Gracias. a esta nueva forma de trabajo descubri algunas 

capacidades mias que antes ni siquiera me imaglnaba que 

pudiera tener. En los semestres anteriores, pensaba que 

lo mas adecuado para una persona con mi caracter serian 

los medios persuasivos. pero no, 4hora se que existen 

otras alternativas. y que quizA podría desempertarme 

bien, profesionalmente, en cualquiera de ellas. 

Yo tenia la idea de que los medios escritos no era 

para mi porque se me hacian un tanto aburridos. ademas 

creia que yo no tenia muchas aptitudes para introducirme 

satisfactoriamente en este campo, pero afortunadamente, 

ustedes me ensenaron que con ganas de hacer las cosas y 

un poco de orientación. todo se puede lograr. 



Por otra parte. el ritmo de trabaJo también rue 

diferente al de las otras materias y aunque al pr1ncip10 

me parecio muy exagerado porque sentia que no podria 

cumplir con tantos trabajos en tan poco tiempo. el 

resultado final fue muy bueno y afortunadamente. hubo 

mayor comprensión por parte de ustedes. 

Laborar y convivir todo un semestre con el mismo 

equipo. es una experiencia muy agradable pues aprendi 

mucho de cada uno de loe integrantes y, al mismo tiempo, 

nos divertimos enormemente. 

Sin embargo, seria conveniente disminuir· un poco la 

carga de trabajos en equipo. y aumentar otro tanto los 

individuos ya que de esta manera se podrían detectar mas 

tacilmente los problemas de redacción que tenga cada uno 

de nosotros. Combinando.mejor ambas cosas se podrían 

obtener muy buenos resultados. 

En general. puedo decir que aprendí mucho mas que 

de lo que yo esperaba aprender en el curso. 

Al principio pensé que el tipo de actividades que 

estabamos realizando no tenia que ver mucho la materia, 

y a decir verdad, los campaneros que cursaban con otros 

profesores opinaban lo mismo, pero poco a poco, conforme 

se fueron exhibiendo nuestros trabajos al resto de los 

campaneros. las opiniones antes expresadas fueron 

cambiando, y finalmente reconocieron ty reconocimos) que 

lo estabamos realizando valia la pena pues la 

experiencias agradables y el aprendizaje que obteníamos 



de ellos eran enormes. 

En cuanto a ustedes, como profesoras. deben 

sentirse realmente orgullosas de su resultado final pues 

no solo cumplieron muy bien su labor docente. sino que 

se acercaron mucho a cada uno de nosotros y rompieron 

con el esquema profesor-alumno, lo cual de ninguna 

mariera hizo que se perdiera el respeto hacia ustedes y 

se establecieron relaciones de amigos. 

Espero que sigan desempenando su labor con esa gran 

responsabilidad y carino hacia sus alumnos. como hasta 

ahora lo han hecho. t7racias. 

SUJETO 17 

Considero que el curso fue productivo en términos 

generales, subiO poco a poco su nivel .hasta alcnnzar su 

climax .con la presentación del Periódico Mural, el 

Programa de Radio. el Video y el folleto. 

La realización de dichos trabajos permitió aplicar 

nuestros conocimientos sobre el articulo y el editorial, 

a desarrollar nuestra capacidad critica respecto a las 

actividades de los otros Equipos. a reconocer nuestras 

fallas pero también a valorar nuestros aciortos (aunque 

hubo excepciones). aprendimos a convivir y a trabajar 

realmente en equipo. a pesar de existir en algQn momenco 

diferencias. salimos adelante. 

Por lo tanto. considero que el programa de 

actividades fue pesado pero instructivo para cada uno de 

noso~ros (o por lo menos para mi). tanto en el aspecto 



educativo como en el social. Asimismo. fue importante el 

combinar la teoria con la practica, ya que. esta Ultima 

es vital en el ejercicio de nuestra futura profesión. 

Otro aspecto positivo en la realización de las 

actividades mencionadas. fue el apoyo de la 

coordinadora. quien nos asesoró. impulsó y criticó de 

manera objetiva para mejorar nuestros trabajos. Al mismo 

tiempo que nos daba libertad para estructurar loe mismos 

y mostrar nuestra creatividad. 

En suma. me gustó la agenda que realizamos. porque 

pocas veces tenemos la oportunidad de desarrollar 

nuestra creatividad en combinación con loH conocimientos 

teóricos. y aqu1 lo realizamos. 

SUJETO 18 

La forma de trabajo que desarrollamos durante todo 

el semestre en el grupo "X'' de la materia de Géneros 

Periodisticos de Opinión I. me gusto porque nos permitiO 

conocer un poco de lo que es la elaboración de un 

producto comunicativo; sin embargo. creo que hubo 

algunas fallas en la planeacion. la organización y los 

objetivos. 

Me parece que el curso. anque en general estuvo 

bien. hubiera sido mejor si se hubieran utilizado menos 

clases para la exposición de la teoria, ya que 

hubiéramos tenido m~s tiempo para entrar de lleno a 

escribir Articulos y Editoriales. Si bien es cierto que 

desde el principio se busco que empezaramos a soltar la 



pluma haciendo reportes de las clases, creo que lo mejor 

hubiera sido que esa soltura la adquiriéramos mediante 

la prdctica de los Géneros de Opinión. 

Digo esto porque, en lo personal. sentí un salto 

muy brusco entre la Etapa de teoria, ejercicios y 

reportes de clase, y la Etapa de realización de 

Productos Comunicativos en los que ya debíamos incluir 

artículos y editoriales en forma y muy bien escritos 

para poder exponerlos a la opinión pllblica. Creo que 

faltó reforzar una etapa. intermedia en la que se nos 

hubieran dejado firmes los conocimientos de como se 

escriben los "Géneros de Opinion y en la que se nos 

hubiera criticado individualmente nuestro9 trabajos pa.ra 

detectar y corregir fallas tanto de redacción, 

ortografía y sintaxis, como del manejo de los Géneros. 

Esto provocó una contusión en los obje~ivos del 

curso; es decir, nosotros en un momento dado perdimos de 

vista que el contenido de los productos comunicativos 

que elaborabamos era lo que debiamos cuidar y pulir por 

ser lo m6s importante, y nos preocupamos mucho mas por 

la elaboración, la estética y la producción de nuestros 

trabajos. Afortunadamente esto se detectó pronto y se 

logró mayor calidad en los escritos gracias a las 

revisiones y correcciones que se les hicieron antes de 

su publicación. 

Por otro lado, la forma de trabajo en equipo, como 

la practicamos al inicio del curso, me parece excelenee 



porque eran pequenos grupos y formados libremente por 

amistad o afinidades academicas. En cambio. no me 

pareciO correcto que para la segunda parte del semestre 

se nos agrupara en Equipos de mas de 10 personas y sin 

derecho a elegir con q4ienes queriamos trabajr. ya que 

esto provoco algunos problemas. fricciones e 

inconformidades dentro de los Equipos. 

En general. el curso me gusto porque aprendi muchas 

cosas mediante la experiencia de realizar los periOdicos 

volante y mural y los programas de radio y televisión. 

ya que aprendi aspectos tecnicos y de elaboración que 

ignoraba y que me van a servir mucho para otras clases 

de semestres próximos. También me pareciO muy positivo 

que se nos impulsara a hacer pablicos nuestros trabaJos. 

pues ellos implicó un mayor esfuerzo y preocupaciOn por 

hacerlos lo mejor posible. ya que por primera vez 

sentimos la responsabilidad de exponer a la opinión 

publica nuestros escritos y de aceptar las criticas que 

a ellos se les hicieran. 

Asi. la forma de trabajo, el ambiente de constante 

debate y critica que se dio en el grupo. y las 

experiencias que tuvimos a lo largo del semestre 

hicieron que. en mi opinión. el curso haya sido bueno y 

muy positivo porque nos dejó un conoc1miento m6a amPlio 

y global de trabajo periodistico. y los resultados se 

concretizaron en nuestros periódicos y programas que. en 

su mayoria y dentro de lo que cabe. fueron de calidad. 



SUJETO 19 

Al termino de cada semestre siempre aprendemos 

cosas nuevas y este fin de cursos, en es~a materia, no 

iba ser la excepcion y como no se nos iba a quedar 

grabado lo que nos ensenaba si en ocasiones me parecio 

que fueron muy repetitivos los temas vistos en clase. 

Me hubiera agradado que nos dejaran mas Articules y 

Editoriales, pero individualmente para que asi al 

revisarlos la profesora o la coordinadora nos pudiera 

dar cuenta de nuestros errores y poderlos corregir. en 

cambio trabajar en equipo de tres o cinco integrantes es 

algo contlictivo. con 11 personas mucho mas dificil y el 

intentar que entregaramos los trabaJos cada semana 

resultaba lmposible. 

Los trabajos que realizamos en Equipo. nos lo 

dejaran corno si fueramoe expertos en la materia. no voy 

a negar que nos sirvio de experiencia. pero de todos 

modos dejarlos realizar un programa de radio y uno de 

television fue una odisea. ya que no eonociamos y mucho 

menos contabamos con los elementos necesarios para hacer 

un buen programa. 

El periódico mural y el periodico volante fue un 

poco mas facil de realizar (aunque tambien euvo sus pro 

y sus contras) en el primero nos tuvimos que limitar en 

cada articulo. ya que 

ut1lizariamos un mayor 

si los poniamoe completos 

espacio en la pared: en el 



segundo trabajo no sucediO esto. aqul nuestro problema 

fue el realizarlo en computadora. 

Un reconocimiento a la coordinadora y a la 

Profesora quienes siempre estuvieron al frente del 

grupo. teniéndonos paciencia. ayuctanctonos; aseeor6ndcnos 

gracias por todo el apoyo. 

SUJETO 20 

Hacer una Evaluación del curso de Géneros 

Periodísticos de Opinión I significa un compromiso. no 

por el requisito u obligación de entregar un trabajo 

m~s. sino porque a través de ella se podra visualizar 

con mayor precisión que tan satisfactorio fue el trabajo 

durante un semestre. no sólo en relació a lo aprendido. 

sino también en la cuestión de las relaciones 

interpersonales y grupales. 

Para ello. trataré de ser lo mas objetiva posible 

en mis apreciaciones. que conjuntAndose con la de mis 

demas campaneros pueden significar una buena ayuda para 

los cursos siguientes. 

Observando el temario que se dio al principlo del 

semestre creo que este se cubrio en su totalidad: sin 

embargo. se le dio demasiada importancia a la primera 

unidad dedicada a la direrenciación entre los Géneros de 

Información y los Géneros de Opinión. Esto significó que 

en los trabajos finales el tiempo fuera mas restringido 

a pesar de que requerian mayor atención por la 

complejidad de su elaboración. 



Posteriormente. e 1 trabajar por Equipos loe 

conceptos de Articulo y Editorial, el realizar 

ejercicios y examenes lndiviáuales y grupales ayudó 

que quedaran. en un nivel teOrico, totalmente bien 

claros dichos conceptos. A su vez. ésto fomeneto que la 

elaboración de loe primeros trabajos prácticos tuera mas 

sencilla. 

En mi opinion personal, el trabajo intelectual no 

fue algo totalmente constante en el semestre. pues (como 

se criticó en su momento) en los segundos trabajos 

entregados por los tres Equipos se margino el contenido 

de los Articulos y Editoriales y se le dio mayor 

importancia a la producción y presentación de 1•:>3 

mismos. 

Afortunadamente, ésto se captó por todos y en los 

trabajos sucesivos se logró un nivel superior en cuanto 

a loe contenidos sin descuidar la forma que también 

tiene gran importancia. 

Me parece muy importante haber.aprendido a realizar 

articulas para los diferentes medios de comunicación. ya 

que es algo totalmente diferente que tiene que adecuarse 

a las necesidades propias de cada uno. En ésto tue muy 

valiosa la cooperación de la profesora y de la 

coordinadora a quienes pudimos recurrir cuantas veces 

lo necesitamos. 

Pasando al area motora. creo que tuvo su 

complejidad por la inexperiencia del grupo para la 



elaboración de programas radiofOnicos, de televisión y 

de diagramaci6n de un periódico. Esto se vio reflejado 

especificamente en el caso de nuestro equipo tEquipo 

ExpresiOnJ en el programa de televisión donde nos 

enfrentamos a muchos problemas de tipo técnico y de 

producción. 

Al mismo tiempo, el enfrentarnos a problematicas de 

este típo ayudo a que nuestra formación intelectual no 

se limitara a lo dado en clases. sino que hubiera un 

esfuerzo extra por parte nuestra que complementó de 

forma muy valiosa lo aprendido dentro del aula. 

Algo que considero muy ~nriquecedor del curso tue 

aprender a trabajar con personas con l~s que nunca lo 

habiamos hecho. pues ello en la prdctica prof~e1on~~ 

sera de mucha importancia. 

En nuestro caso muy particular puedo decir que en 

general las relaciones fueron cordiales: casi siempre se 

obtuvo una cooperación por parte de todos para concil1ar 

intereses en cuanto a la lim1tac16n de temas. politica 

editorial, etc. Asimismo. en el grupo se palpo un 

respeto e interés por el trabaj~ de otros, lo cual se 

comprueba en las criticas que siempre fueron 

constructivas. 

Tambien se vio la madurez de cada uno de los 

Equipos para aceptcr las criticas y corregir los errores 

cometidos en los trabajos que se presentaron; asi. se 

vio como fue subiendo el nivel por ejemplo, del programa 

de televisiOn o de radio. 



Eeta forma de EvaluaciOn es totalmente pertinente 

pues no solo se tomaron en cuenta las opiniones de la 

profesora o de la coordinadora. sino la de todos los 

companeros, cosa que reaulta mas valiosa pues un solo 

trabajo, se ve de diferentes puntos de vista. 

Con ésto, el ambiente de respeto en el que se logro 

trabajar desde un principio llevo a que las relaciones 

interpersonales y grupales fueran muy satisfactorias 

durante casi todo el semestre. Probablemente. hubo una 

pequena crisis en cuanto a las relaciones cuando se se 

planeaban los trabajos. 

Sin embargo, todo fue solucionado 

satisfactoriamente gracias a que habia canales sólidos 

de comunicaciOn, puesto que se abrieron los espacios 

para dar sugerencias en cuanto a la forma de trabajo: 

ademas se mootr6 la mejor dispoeicion y el entendimiento 

grupal. 

Por lo tanto las relaciones con el grupo en general 

fueron desde mi punto de vista muy buenas. siempre hubo 

cooperación, respeto y disposicion. 

Finalmente creo que lae palabras sobran. nuestros 

trabajos que se presentaron a tiempo y con la mayor 

calidad dentro de nuestras posibilidades, son muestra 

del entendimiento de un equipo de ~rabajo, 

SUJETO 21 

Puedo decir que en general el curso me pareció muy 

interesante e instructivo. aprendi muchis1mas cosas 



tanto de mis companeros como de mis profesoras. 

La primera parte del curso fue un poco reiterativa 

a veces un poco tediosa. pero puedo asegurar que todo lo 

que se refiere a teoria me quedo m6s que claro. Esto sin 

embargo. me pareció muy importante. porque nos sirvio 

muchisimo ya en la practica. Nada de la teoria se dejo 

de lado. se abarcaron todos los puntos y quedaron bien 

precisos. 

Nuestras profesoras mostraron ser unas importantes 

guias en la cuestión académica. La profesora. experta en 

la profesión deb1do a que encuentra en conta~to directo 

con ella, aportó cosas valiosas a la clase, con su 

particular manera de exponer. amena, nada aburrida y a 

veces graciosa. Con respecto a la coordinadora. puedo 

decir que mostró una excelente manera de manejar al 

grupo. ya que con su forma de ser, flexible, que siempre 

supo llevar las riendas del grupo. MostrO una gran 

capacidad de guiarnos y alentarnos cuando parecia que el 

grupo ya no podia terminar con la segunda parte del 

curso.Sin esa manera de ser de la coordinadora, tal vez 

no hubieramos realizado todos loa trabajos, ya que 

desgraciadamente aun seguimos arrastrando vicios de 

4lumnos clAsicos. 

En lo que se refiere al trabajo por equipo, puedo 

dec1r que no fue del todo mi mejor momento del curso, 

pero fue muy importante, ya que de no haber trabaJado en 

Equipo difícilmente se hubiera logrado lo que finalmente 



se obtuvo. 

Lo de trabajar en equipo es importante, pero ahora 

si que cada quien habla como le fue en la feria, y puede 

decir que el haber trabaJado en esa tonna con personas 

que no conoces y menos que conoces su tonna de trabaJar 

y que igualmente no te conocen a ti, resulta ser no del 

todo bueno. 

Mi experiencia en esa parte ~el curso tue un poco 

desagradable ya que no se me permitio realizarme como yo 

hubiero querido. siempre tuve que estar sometida por las 

personas que llevaban el control del Equipo. las pocas 

veces que logré participar no era tomada en cuenta pues 

s1mplemente mis opiniones pasaban desapercibidas, creo 

que no fui la Unica, me percate de Z o J personas -en rui 

misma situación dentro del Equipo. De esto resulto la 

incomodi~ad del trabajo. 

Sin emabrgo, los resultados finales del semestr~ 

tueron buenísimos, por parte de todos los campaneros. 

sobre todo tomando en cuenta que muchos de nosotros era 

la primera vez que realizabamos to.bajos de este tipo. 

Me llevo una gran satisfacción de lo que se logró 

este semestre ya que fue el que mas nos adentró a lo que 

en si es la profesión. 

SUJETO 23 

Es quizA el semestre mas pesado hasta ahora. sobre 

todo esta materia, sin embargo, valió la pena. puesto 

que yo aprend1 dudo que mis campaneros de otros grupos 



lo hayan logrado. 

Recuerdo que era casi mitad del semestre y la 

materia se me empezaba a hacer aburrida y poco 

ilustrativa en lo que a escribir articulos se referia. 

no obstante siempre habia polémicas y dinamicas en torn~ 

a los ejercicios dejados dentro y fuera de clase, pero 

hacia falta ese ejercitar mas plenamente la escritura. 

Definitivo.mente a partir de los trabajos (periódico 

mural, periódico volante. programa de radio y de 

televisión), la materia cobró sumo a'trautivo 

importancia aunque nos quitaba tiempo para las damas 

materias. pe1~0 los resultados buenos o malos para rni son 

un triunfo. pues ahi comprendi que la parte teóricu del 

programa si nos habi~ servido. ya no era tanta la 

dificultad al momento de plasmar nuestras ideas como al 

inicio del semestre: nuestras ideas ya tomaron plena 

forma y lo mas importante. definimos nuestro estilo para 

abordar lo que m6s nos guata o disgusta de este mundo. 

Ademas hay algo muy importante -bueno asi lo 

considero-. gracias al apoyo y asesoramiento de una gran 

persona nuenca perdimos el interés por asistir a cada 

una de las clases aunque estas parecieran un poco 

tediosas. simpre nos impuls~ a sequir adelante y a no 

desistir de nuestros proyectos. creo que sin ella, 

difícilmente hubieramos hecho lo que hicimos y sobre 

todo nos enseno a valora~ nuestros trabajos por 

insignificantes que estos fueran. me refiero a la 

coordinadora. gracias por todo. 



Por otro lado también aprendí. lo dific11 que es 

trabajar en Equipo y adaptarse a las situaciones que en 

un momento dado pueden suscitarse. 

En general. el curso fue muy bueno y aprend1 lo que 

queria ESCRIBIR sin tanto problemas. Por lo que 

respecta a la profesora. considero que sus criticas 

fueron muy valiosas y nos ayudaron a superar nuestros 

errores. 

SUJETO 25 

El comprender la teoria acerca de temas como los 

Géneros Periodísticos de Opinión puede resultar una 

tarea ne· muy dif1ci l, basta con comprender que: la 

infonnacion es la materia prima del periodismo; asi los 

Géneros Periodisticos de Información se encargan de 

dotar al lector de noticias. entrevistas y reportajes 

que lo acercan al conocimiento del acontecer mundial. 

La tarea de los Géneros de Opinión es no menos 

importante puesto que ellos son los encargados de 

influenciar a la llamada opinión pUblica. 

La tarea del articulista y del editorialista 

conlleva. una carga de responsabilidad muy grande. se 

trata de profesionistas de los temas que abordan, que 

tratan de convertirse en una especie de orientadores de 

conciencie.a. 

Existen diferencias sustanciales entre el Articulo 

y el Editorial, pero la principal es que el primero 

obedece a un criterio personal mientras que el segundo 



reflejalas politicae de la instituciOn que lo publica. 

Podriamoe decir mucho mas acerca de loe Generos 

Periodisticos de Opinión, pero lo principal aqui es 

resaltar que. a diferencia de otras materias de estudio 

en que la teoria es esencial. en los Generos la teoria 

es mas bien una guia. una estructura ... pero esta teoria 

solo llega a aplicarse correctamente y a perfeccionarse 

a través de la prActica. 

La practica es pues la herramienta mas importante 

de todo aquél que pretenda llegara escribir 

correctamente. 

Durante este curso se l legO a la aplicación 

practica de los conceptos adquiridos, a través de 

escritos al principio simples que después fueron 

exigiendo mas hasta llega~ a convertirse en Articulas y 

Editoriales propiamente dichos. 

En el periodo final del semestre se realizó las 

aplicación de los Géneros de Opinión a casos concretos: 

Un programa de radio~ un programa de televisión. un 

periodico mural y un·peirOdico volante. Este trabajo 

resul t6 dificil pues los alumnos no contaba.mas con los 

elementos teóricos ni técnicos para la realización de 

este tipo de pr6cticae, sin embargo* fue por esto mismo 

que los trabajos se convirtieron en un verdadero reto~ 

cada Equipo puso lo mejor de su parte para realizar un 

producto no solo mejor a los anteriores. sino mejor a 

los de los otros equipos. 



Gracias a esta competencia sana y ademas a que fue 

hasta entonces que cada miembro del grupo def 1nió qué 

preespecial idad de la carrera queria estudiar, se 

lograron trabajos de mucha calidad. Aun con las 

limitaciones tecnicas. 

Resultó interesante comprobar, cómo la pr4ctica va 

ligada intimamente con la teoría. Por lo tanto estoy 

convencida que lo que aPrendimos en este curso, con los 

trabajos que realizamos y las experiencias que vivimos, 

se traduciran en conocimientos muy firmes, que no se 

olvidaran f4cilmente. 

Tal vez dentro de algunos semestres volvamos a 

revisa"r nuestros programas y periódicos. y ya no neos: 

pa.receran tan buenos como ah•)t'"a. Sin embargo, al 1r,t110:! a 

mi. el hacerlos me sirvió para darmo cuenta de lo mucho 

que me gusta mi carrera y de la amplia gama de· 

posibilidades que posee. 

En general, el curso me pareció muy bueno porque 

traspaso las barreras de simplemente ensenarnos qué es 

un ·Articulo y un Editorial. Nos dio mucho mas. a todos 

nos costo trabajo, pero éste se duplicó en 

satisfacciones. 

SUJETO 26 

Los resultados del curso fueron finalmente. 

satisfactorios. Al principio no alcancé a comprenaer de 

qué se trataba la mecdnica. mediante la cual se llevaron 

las clases preliminares; situación que. no puedo 



negarlo. me molesto un poco. Yo tengo la convicc16~ de 

que para aprender a escribir es necesraio practicar 

todos los dias, por eso al principio me pareció que se 

perdia mucho 

Artículos y 

tiempo. que nos hizo falta escribir n1As 

Editoriales. con la intenciOn no de 

dominarloa. sino de conocerlos un poco mas en la 

practica es decir familiarizarnos con ellos. 

Creo que a veces se dieron contradicciones. porque 

en una clase se decia una cosa y a la siguiente se 

cambiaba de idea; estas modificaciones originan 

confusión. pero creo que esta situación logró superarse 

adecuadamente. La segunda parte del curso: Los Programas 

de Radio y Televisión y los Periódicos Murales y de 

Folleto, le dieron un giro muy interesante a la clase. 

De esta serie de trabajos. puedo decir que aprendi y me 

diverti muchisimo: en verdad resultaron muy positivos. 

Entramos en terrenos desconocidos y nos adaptamos a 

ellos. porque era absolutamente necesario hacerlo. Sin 

embargo, vi un inconveniente: el trabajo en Equipo no 

fue parejo; la carga de trabajo no fue la misma para 

todos, algunos fueron muy irresponsables y siempre 

inventaban pretextos para no colaborar. creian que con 

dejar sus escritos mal hechos, para que el restQ del 

Equipo los revisara. era suficiente; ol resto del 

Equipo, la parte que trbbajaba, tenia que revisar todo 

el material y no sólo eso sino ademas, entregar el 

trabajo con una calidad aceptable. 

Las discusiones en clase fueron muy positivas; es 



necesario conocer los aciertos y los errores, la critica 

constructiva siempre sera importante. Las aportaciones 

de la profesora. asimismo fueron enriquecedoras, prueba 

de ello es que los trabajos fueron rneJorando en calidad; 

no se volvieron a cometer errores que ya hablan sido 

visualizados. 

Pero todo tiene sus pros y sus contras. en este 

caso fueron mas los aspectos positivos que los 

negativos. Lo Unico que no acabo de digerir es la 

irresponsabilidad de algunos de los miembros del Equipo. 

siempre estaré en contra de eso. 

Me agradó este curso, dentro de todos los Géneros 

que he tomado en la 
0

ENEP ACATLAN. éste ha sido uno de 

los que mas aprendizaje me ha aportado, el otro fue el 

de entrevista. 

Por otro lado, debo decir que dentro del grupo "X" 

me sentí muy bien. porque siempre hubo respeto entre las 

personas que lo integramos y eso. creo, es lo mas 

importante. 

SUJJrrO 27 

La manera de llevar el curso con practica es. de 

entrada, muy interesante, ya que se dio mucha agilidad 

al semestre y nos permitió conocer cómo se pueden dar 

los Géneros de Opinión en los diferentes medios de 

comunicacion que existen. 

El hecho de hacer programas de radio y televisión. 

periódicos murales y folletines, nos obligaba a pensar 



la mejor forma. la mAs adecuada o la mas original, de 

presentar al pUblico un Articulo o un Editorial. 

intentando no descuidar las caracteriaticas esenciales 

de cada medio. y no alejarnos de la Política Editorial 

que nos habiamos fijado. 

Sin embargo. considero que, como todo nuevo 

proyecto. tuvo algunos errores que. lógicamente, se 

pueden corregir. 

En un principio el tiempo fue una agravante enorme: 

al ser una gran cantidad de trabajo y una fuerte 

responsabilidad responsabilidad. pues había que cuidar 

todos los detalles a la perfección: forma. contenido. 

polltica editorial. formas de elaboración y 

presentación, revisión del material (tanto en el Equipo 

como con la profesora y la coordinadora), correcc16n, 

etc. todo se convirtió en un gran reto. 

Por otra parte.creo que en los dos primeros 

trabajos se puso mAs cuidado, en un momento dado en la 

fonna que en el contenido; y siento que, por un 

instante, se fue un poco de las manos (tanto en los 

alumnos como en las profesora) el objetivo del curso, 

sin embargo, lo pudimos retomar muy bien en los Ultimes 

dos trabajos. 

La idea del cuso es muy buena. pues nos dejó 

experiencias excelentes. tanto personales como 

académicas. sin embargo, pienso que un poco mas pulida 

quedaría muy bien, sobre todo en relacionar la teoria 



con la practica. pues pienso que la mayoria del grupo se 

quedaron bien claros los conceptos, pero es muy dificil 

llevarlos a la practica. 

Quiza lo que falto fue un poco mas de practica al 

principio del curso: pues deberla de haberse hecho mas 

articulos escritos al principio del semestre, de manera 

que a cada uno le quedar muy claro cuales son sus 

errores. Ya después pasar a la practica de estos Géneros 

dentro de los diferentes medios de comunicaciOn masiva. 

de esta forma se irian puliendo los conocimientos ya 

adquiridos y se irian adaptando a la forma y las 

caracterist~cas de cada medio de comunicación. Creo que 

de esta manera saldrian productos comunicativos mas 

completos y mucho mas interesantes. con una coordina.:ic·n 

perfecta entre los conocimientos del alumno. eus ideas y 

la ayuda y asesoria de las profesoras. 

SUJETO 20 

El fin de semestre ha llegado y es necesario hacer 

una evaluacion o analisis del trabajo realizado a lo 

largo del semestre y fue precisamente en éste que nos 

sentimos muy presionados y no solamente en la materia 

que tu nos diste sino en las demds que corresponden al 

sexto semestre. 

Tal vez por eeta razón las tareas enr,omendadas en 

clase se hicieron un poco difíciles pues as1 como 

tentamos que cumplir contigo también teniamos que 

cumplir con los demas profesores. y por no descuidar 



alguna materia. en ocasiones el trabajo se juntaba y 

resultaba totalmente agob1ante cumplir con todo. 

El trabajo se realizo y resulta totalmente 

satisfactorio ver el fruto de tanto esfuerzo que se vio 

recompensado con la satisfacción tanto de la protesora 

como de la tuya y por supuesto de loe companeroe del 

grupo. 

Aunque detras de un Periódico Mural y Volante o un 

Programa de Radio o Televisión hubo horas de trabajo por 

parte de cada uno de los miembros del grupo. Resulto un 

tanto dificil acoplarnos para trabejar juntos pues somos 

tan distintos en caracteres como en capacidades que en 

el Ultimo trabajo que realizamoe llegamos a tenor 

algunas diferencias al grado de que el equipo se 

dividió. Pero realmente no importó. pues lee que 

quedamos nos dimos a la tarea de realizar el trabajo de 

Televisión. lo qud sirvió para que los lazos de amistad 

que nos unian se hicieran mas tuertas y constatamos con 

quienes realmente se puede confiar hasta el final. 

En cuanto a la primera parte del semestre. el 

método que utilizaste resulta un tanto desconocido para 

nosotros pues ya estamos acostumbrados a otro tipo d~ 

sistema de ensenanza. Pero esto no quiere decir que no 

me haya gustado. al contrario. la frescura que muestras 

en tu método resulta innovador pues como inicias tu 

carrera como ensenante, no estas todavia contagiada de 

los males que aquejan a los profesores que ya tienen 

algunos anos ensenando. 



Estoy satisfecha con lo aprendido en el curso pues 

de alguna manera se cumplieron los objetivos planteados 

al inicio del semestre: plasmar nuestra opinión en una 

hoja de papel, independientemente de que los lectores 

estén de acuerdo contigo. sin embargo. esta opinión debe 

tener fuertes fundamentos, o no? 

Espero que la amistad que surgió entre nosotras no 

quede a.qui y sigamos contando contigo cuando lo 

necesitemos y viceversa. 

SUJETO 29 

El inicio del curso me pareció un tanto·aburrido ya 

que sólo hacíamos cosas que para mi eran 

intrascendentes, pero despuás me di cuenta de que 

finalmente tenia un obejtivo. 

Con respecto a los trabajos. me gustó hacerlos por 

Equipo pero no con tanta gente hubiera preferido que 

fuera un Equipo de 6 o 7 personas solamente. Ya que hubo 

muchas discusiones entre los mismos. 

Estos trabajos sirvieron para darnos cuenta del 

area que realmente nos agrada, en lo personal. lo que 

m4s me gusto tue el diseno y la producción del programa 

de televisión, ya que me diverti mucho y fue ahi donde 

valoré mas mi trabajo, 

Me gustó la forma de trabajar de ustedes. aprendi 

nuevas cosas. tanto de la Coordinadora como de la 

profesora. 



nivel orqanizacional de los Equipos de trabajo. Esto me 

parece muy importante ya que cuando alguien demuestra un 

interés tan personal por nuestro trabajo. ponemos mayor 

cuidado en lo que hacemos Clo que debiera convertirse en. 

un habito). desgraciadamente el numero de alumnos que 

somos en la carrera esta relación alumno-profesor cada 

vez es mas dificil. 

Respecto a la profesora me parece una persona 

sumamente agradable y simpatica y como profesional. sabe 

de su trabajo y siempre estuvo a disposición del grupo y 

al tanto de los diferentes trabajos. lo que demustra que 

nunca existiO falta de interés por el progreso en el 

aprendizaje del grupo. 

Pasando a la segunda parte del curso, considero que 

fue muy provechosa. ya que habiamos gente que hasta el 

momento no realizabamos algün programa de radio. 

televisión o un periOdico. por lo que hacernos 

responsables de algo a.si desde el momento de pensar en 

la Politica Editorial a seguir. hasta cuidar el minimo 

detalle tocuparnos) en cada programa o trabajo resulto 

muy productivo. fue a.si realmente como aprendimos las 

diferencias entre un Articulo y un Editorial manejados 

de acuerdo al medio. la polit1ca* recursos. etc. 

De manera general. repito, el curso fue muy 

enriquecedor particularmente por las charlas con la 

profesora, tanto en el grupo como con el Equipo. de las 

cuales aprendimos y conocimos mucho del ambiente 



periodistico. asi como por la experiencia de hacer 

trabajos que no hab:lan real izado, con equivocaciones 

seguramente, pero experiencia al fin que es lo maa 

importante. 

SUJETO 31 

El curso estuvo dividido en teórico y prdctico. En 

la parte teorico aprendimos lo que son los Géneros 

Periodísticos. de Opin1on e incursionamos en ellos. .~ 

diferencia de los Géneros Infonnativos que ya 

dominabamos por loa semestres anteriores. 

La coordinadora nos enseno los componentes y 

características que forman un Articulo y un Editorial. 

asi como las diferencias que existen entre ellos y los 

tipos de Articulas que hay (Articulo Editor1a1 ~· 

Articulo de Fondo). 

En .un principio me pareció muy repetitivo tratar 

las características de estos. pero en cuanto los 

Articulas personales entregados. creo que fueron muy 

pocos. 

Los Editoritlles los entregamos por· equipo y fue 

interesante porque en un mismo equipo habia diferentes 

puntos.de vista sobre un mismo tema. y habia que llegar 

a un acuerdo para vertirlo en un escrito que 

representaría los intereses de todos los participantes. 

La parte mas atractiva del curso fue la practica. 

pues se realizaron Artículos y Editoriales de manera 

diferente a los atropa grupos. ya que debian de ir 

dirigidos a algün medio de comunicación (radio. 



televisión. periódico volante o muralJ y esta ria 

expuesto a la critica. 

Aqui. trabajamos en Equipos muy numerosos. pues 

siendo de 10 personas nos faltaba espacio o tiempo en 

algunos programas para acomodar todas nuestras ideas: 

por lo tanto. los Articulas fueron pocos y cortos. y 

algunos realizados por 2 o 3 campaneros. Sin embargo. 

hubo cooperacion e interés por realizar los trabajos, 

as! como opiniones y criticas de los demas equipos lo 

cual nos impulsó a mejorar los siguientes trabajos en un 

sentido de competencia y companerismo. 

Pienso que por parte de la profesora hubo siempre 

mucha disposición pues las cosas y ejemplos que nos daba 

y su disposición para ir a visitarla al periódico o 

llamarla por teléfono para disiparnos alguna duda 

fueron muestra de su profesionalismo. 

El grupo en general se mostró entusiasta ya que las 

propuestas de trabajo de la coordinadora. fueron 

innovadoras. y a pesar de que algunos trabajos en equipo 

nos costaron mucho tiempo y dinero. todos cwnplimos con 

el trabajo. 

Por mi parte. pienso que me faltó hac~r mas 

ejercicios aparte de los trabajos en clase. sin embargo, 

aprendi lo que es un articulo y un editorial. a hacer 

guiones de radio y televisión a estructurar un periódico 

e investlgar algunos temas. pero creo que tengo que 

ejercitar mas mi plllma para llegar a tener un estilo 



propio. 

SUJETO 32 

Tratar de explicar mi sentir con respecto a la 

forma en que trancurriO el semestre, no es fdcil. sin 

embargo. me parece una buena oportunidad para e~presar 

mi oplniOn al respecco. 

He de ser sincera y confesar que al principio no 

alcanzaba a comprender el objeto de dejarnos tareas como 

fueron el diseho de un programa de telev1s10n. uno de 

rad10, el periódico mural y la gaceta; me parecian que 

nada tenian que ver con la clase de géneros de opinion 

que seglln yo. debia tratdrse sólo de la forma de 

escribir artículos y editoriales. 

Sin embargo. ahora que f inalm~nte he 

estos trabajos. me doy cuenta que no fueron 

sino algo planeado con anterioridad puesto 

lograr construir uno de ellos. fue necesario 

concluido 

capricho. 

que para 

elaborar 

diversos articulas y el editorial respectivo. al mismo 

tiempo que me pude dar cuenta de todo el esfuerzo que 

requiere producir cada uno de los programas y el trabajo 

arduo y constante que se necesita para elaborar una 

publicación de cualquier indole. 

Por otra parte el hecho de trabajar en equipo me 

hizo ver que no es nada fdcil hacer un consenso de 

ideas. pero 

trabajo ya 

enfrentar a 

si es necesario adaptarse a 

que tarde o temprano nos 

personas que tal vez no son 

un grupo de 

tenemos que 

de nuestro 



agrado, pero que por cuesciones laborales 

producir y convivir con ellas. 

debemos 

El hecho de que la clase se utiulizara un nuevo 

proyecto pedagógico. es muy gratificante y puedo decir, 

sin lugar a dudas que los resultados han sido 

satisfactorios. 

Por la parte que le corresponde d quien estuvoal 

frente del grupo. realizó verdaderamente un gran 

esfuerzo y demostró su responsabilidad al no faltar al 

aula escolar. 

En general puedo concluir que el semestre que 

termina se .aprovecho al maximo en lo que a la materia ~e 

géneros de opinión se refiere. 
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