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INTRODUCCION 

La posibilidad de almacenamiento del mensaje, la consutta inmediata del mismo, la 

facilidad de manipular el equipo, la sensación de romper tiempos y espacios, la 

sencillez de comunicarse tanto a nivel Individual como grupal, la emisión de 

noticias en Imagen y sonido, y la posibilidad de mantener la misma comunicación a 

través de circuito cerrado, hacen del video el medio de comunicación masivo más 

apropiado para dar a conocer los mensajes educativos de forma más fácil y eficaz. 

La participación del video en el rubro educativo se refleja por ejemplo, en las 

telesecundarias, donde se han obseNado buenos resultados, e incluso se han 

realizado estudios en los que se dice que no hay gran diferencia entre la educación 

tradicional y la educación Impartida por el video y las asesorlas de su instructor. 

Pero a pesar de todas estas caracterlsticas, el video no ha tenido mucha 

participación en la capacitación, por lo que surgen diversas preguntas: ¿Cuál es el 

papel del video en la capacitación de personal?, ¿Cómo saber si el video puede 

Influir directamente en las acciones Individuales? Y ¿Cuáles son los efectos que 

puede provocar en el espectador? Estos cuestionamlentos son diflclles de 

comprender, debido a que cada uno tiene diversas fuentes de explicación, pero 

todas se engloban en un sólo Interés: la utilidad que puede brindar el video en la 

capacitación. 

A partir del crecimiento Industrial que registra nuestro pals a mediados de este 

siglo la capacitación de los trabajadores se formalizó, esto es, comenzó a existir 

demanda de obreros calificados para satisfacer los requerimientos que originaban 

la tecnologla y el desarrollo de las empresas. Asl, se crearon diversos Institutos de 



ensenanza a los que aquellas acudieron para satisfacer dichas necesidades. 

Aunque ya se practica la capacitación en la mayorla de las empresas, ésta no ha 

tenido el suficiente desarrollo; es decir, son contadas las instituciones que han 

establecido programas permanentes de educación para sus empleados y también 

son pocas las que han comprendido que es necesario que sus trabajadores 

conozcan aspectos técnicos y prácticos del trabajo que van a desarrollar, asl como 

la implantación constante de nuevas técnicas en su ámbito laboral. 

La falta de personal calificado en el pals, hace necesario que las empresas 

establezcan programas periódicos de educación, que brinden la ensenanza 

necesaria para que el trabajador se desenvuelva con mayor eficacia. La 

capacitación es un medio capaz de encauzar al personal de una empresa hacia la 

automolivaclón e integración; sirve también para educar, y esclarecer el mundo 

material, al que, como ser social se enfrenta. Pero a pesar de que, en la 

capacttaclón se pueden adquirir conocimientos y cuestlonamientos más claros, asl 

como perfeccionar habilidades y aptttudes, este medio por si sólo no puede 

modificar el entorno laboral sin más; ésto último sólo es posible cuando la 

capacitación se conjuga con ciertas circunstancias y condiciones concretas 

(polltlcas laborales, apoyo económico, etc.). 

Históricamente la formación de personal de mano de obra calificada, habrla sido 

llevada a cabo a través de métodos convencionales basados en la transmisión y 

aprendizaje emplrico efectuados por los mismos trabajadores; la desventaja de 

este sistema es que carece de profesionalismo y actualidad. En tiempos más 

recientes la capacitación se vale de otros medios, que van, desde las 

transparencias (fotograflas en diapositivas) hasta equipo de computación. 



Particularmente, me Interesa la aportación que el video proporciona a este 

respecto. En lo que sigue me ocupo de algunas consideraciones sobre esto último. 

El presente trabajo va, pues, encaminado a mostrar la Importancia que reviste el 

video en la capacitación, es decir, las caracterlsticas de este medio y la aportación 

que éstas pueden brindar al campo educativo. En términos más generales, para 

tratar de conocer y comprender la participación que los medios masivos de 

comunicación tienen en la sociedad, realicé un acercamiento a las diversas teorlas 

de comunicación masiva, (en especial, a los planteamientos funclonalistas de 

donde van a partir una serie de explicaciones sobre los usos y gratificaciones de 

los medios). Esto lo desarrollo en el capitulo primero. A partir de esto, intento 

obtener un perfil del video en cuanto a sus posibles funciones sociales 

(principalmente mediante comparaciones entre televisión y video). Esto es tratado 

en los capltulos segundo y tercero. 

Como ya Indiqué, entre las funciones social!!s del video, la que me interesa 

destacar es la que se refiere a su intervención en el ámbito educativo. Pretendo 

obtener alguna Información sobre este particular con la realización de un estudio 

de caso concreto. A través de una serle de cuestionarios aplicados en el Instituto 

Mexicano del Petróleo, aspiro lograr una perspectiva más amplia del uso real del 

medio en la capacitación. De las observaciones obtenidas a partir del estudio de 

caso referido, se encontró que existen algunas deficiencias en la forma de evaluar 

la capacitación en el IMP evitando, con ello, el uso adecuado del video. Por lo 

tanto, se sugerirán algunas alternativas de solución en el capitulo quinto. 
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CAPITULO! 

1. MODELOS COMUNICATIVOS SEGUN TEORIAS DE COMUNICACION 

Los estudios referentes a Comunicación de masas abarcan su producción, 

organización, composición, estructura, dlstribucl6n, evolucl6n hlst6rica y funciones 

en los sistemas de mensajes de la sociedad; dichos estudios parecen llevar en su 

evolución a una especificación teórica de la propia disciplina. De modo sintético, se 

puede resumir la serle de estudios que constituyen las Ciencias de la 

Comunlcaci6n tomando como criterio la dirección que le dan cada una de estas 

tres propuestas te6rfco-metodol6gicas: análisis funcionalista, análisis 

eatructurallsta y el materialismo histórico-dialéctico. Cada dirección no se 

contrapone necesariamente a la otra, sino que solamente se presenta como 

distinta. No es objeto de esta lnvestigacl6n el descubrir qué propuesta tiene más o 

menos valor con respecto a otras, ni teórica, ni metodológicamente. Lo que agrupa 

a cada una de ellas es el companir un objeto de estudio creado a partir de una 

situación concreta, a saber, el nacimiento de los medios masivos de comunicación 

en e1te 1lglo, y su creciente desarrollo que se traduce en un conjunto de 

modificaciones Importantes en la sociedad. 

SI revisamos cuales son los fundamentos teórico-metodológicos de esa serie de 

estudios, encontramos que tales bases provienen de disciplinas establecidas 

previamente. Asl, vemos que las Ciencias de la Comunicación se relacionan con la 

Soclologla y la Antropologla a través del análisis funcional practicado en tos 

medio• masivos; con la Llngillstlca, la Lógica y la Pslcologla a través del 



estructuralismo; y con la Economla Polltlca por medio de los estudios inspirados 

por el materialismo histórico dialéctico. 

Esta descripción no pretende ser exhaustiva, ni rlglda. La utilidad de ella radica en 

posibilitar la reflexión acerca de determinados enfoques, posiciones y 

planteamientos referidos a un mismo objeto de estudio (la Comunicación). Asl, de 

la aparente dispersión de las propuestas funclonallstas y estructurallstas, por 

ejemplo, habrla que reconocer que, de acuerdo a las ralees de cada formulación 

teórica, se producen distintas versiones referentes a un supuesto mismo objeto de 

estudio. No es lo mismo un estudio fundamentado en la Llngülstlca, que en la 

Economla Polltlca, por poner otro caso. Lo que busca cada una de esas 

propuestas es aportar explicaciones sobre aspectos distintos de un mismo 

problema. 

Los limites expresos para esta Investigación son los que se pueden Imponer a 

cualquier estudio dedicado a observar regularidades en el funcionamiento de 

cualquier objeto en la sociedad. Un problema fundamental de los funclonalistas 

siempre consistió en encontrar métodos adecuados (clenllficos) que proporcionen 

dalos fiables que midan la influencia de los medios masivos en el público. 

Tradicionalmente, a la postura funclonallsta es fácil ubicarla en un grupo de 

investigaciones -sea el área que sea- que tienen por objeto la descripción, tanto de 

las estructuras como de las funciones de Instituciones. 

Por decirlo sintéticamente, el análisis funcional es, antes, una tentativa 

metodológica, que una propuesta explicita Intencionada (es decir, un discurso 

ldeológlco) con relación a una situación concreta. Para constatar lo anterior, sirve 

recordar que la mayor parte de la literatura funclonalista tiene como hilo conductor 



la búsqueda de un fundamento clentlfico en el sentido usual, para las disciplinas 

que estudian a la sociedad. 

1.1. Revl116n de la pl1nte1mlento1 funclon1ll1te1 r•l1tlvo1 1 101 medio• 

m11lva de comunlc1cl6n 

La idea de crear una disciplina dedicada exclusivamente a los fenómenos 

derivados de la comunicación en las sociedades modernas, requirió de dos 

condiciones; la primera: una tecnologla relativamente avanzada que produjera los 

instrumentos necesarios; y la segunda, un nivel concomitante de alfabetización de 

grandes masas, que les permitiera utilizar la información difundida. La aparición en 

loa aftos 60a, de datos fiables y numerosos sobre la estructura y circulación de la 

Información mundial, da como resultados la construcción de modelos y esquemas 

comunicativos propios de la Socfologla de grupo y Psfcologla social. V 

precisamente Schramm menciona que sobre la base de datos fiables puede ya 

ensayarse una teorla global de los masa-media (Moragas, 1990: 62). 

Los estudios sobre comunicación de masas se vuelven más completos al 

Incorporar la premisa relativa a la multitud de Influencias comunicativas ejercidas 

1obre el receptor. Si las primeras Investigaciones de tales fenómenos se 

simplificaban con el esquema conductista estimulo-respuesta, el desarrollo de la 

teorla sobre 101 usos y efactoa de la comunicación de masas tiende a complicarse 

mediante nuevas relaciones con aspectos teóricos promovidos por otras 

disciplinas. Lazarafeld y Merton propusieron un modelo funcionalista de 

comunicación de masas basado en tres puntos; según ellos, las principales 

funciones de los medios de comunicación consisten, en primer lugar, en conferir 

status social: reconocimiento masivo de la existencia de personas, asuntos e 



lnstttuclones Importantes (en cuanto a su jerarqula) para el funcionamiento de la 

sociedad. En segundo lugar, en Imponer normas socia.les. Los mensajes de los 

mass-media proponen-Imponen a los grupos un mismo parémetro Interpretativo de 

la realidad. En este sentido, son homogeneizantes. Y en tercer lugar, los mass

medla son susceptibles de crear también disfunción (potenciando la Inactividad y la 

apella y sustituyendo un posible deseo de actividad por el simple gusto de estar 

Informados). 

El propio Merton descalificó la Idea de que las funciones de comunicación pueden 

estudiarse como un universo aparte de la estructura y funciones de la sociedad 

(Moragas, 1990: 51 ). Por ello, las lnvestlgaclo~es se dirigen més a una 

descomposición creciente de las influencias que rodean al receptor, y desechan, 

de este modo, esquemas que haclan recordar la "omnipotencia" de los medios 

masivos de comunicación. 

Por otro lado, para investigadores como Willlam L. Rivera y W. Schramm los 

objetivos de los medios de comunicación son ensenar, deleitar, Informar y 

entretener. Senalan que los medios de comunicación de masas nos ayudan a: 

- Contemplar el horizonte por medio de boletines de noticias, transmisiones desde 

el lugar del hecho y anuncios de oportunidades. 

- Correlacionar nuestra respuesta con los desaflos y oportunidades que aparecen 

en el horizonte y lograr el consenso sobre las acciones sociales. 

- Transmttir la cuttura de nuestra sociedad a sus nuevos miembros. 

Debido a estos aspectos Schramm, cree poder aprehender Integralmente 

conclusiones respecto al uso de tales medios, afirmando que son positivos los 
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efectos de los masa-media para el mantenimiento de la paz mundial y el desarrollo 

económico y cultural de las naciones. 

Independientemente de los Intentos de Schramm por sistematizar una teorla sobre 

los alcances y llmltes de los masa-media, y a partir de una creciente 

indeterminación de la influencia de tales medios en el receptor, subsisten grupos 

de Investigaciones sobre tal fenómeno que se dirigen tanto a senalar las bondades, 

como los trastornos o disfunciones de semejante proceso. En el primer grupo 

encuentran lugar los Integrados, para quienes los mass-media favorecen una libre 

circulación de hébltos culturales al aparecer mediaciones entre distintas 

denominaciones de cultura (cultura superior, mediocre y brutal (Bell, Shills)). 

Contrariamente, los apoca//pflcos representan una tendencia hostil al predominio 

creciente de Influencia de los mass-media en la sociedad moderna, cuyo resultado, 

según aquellos, se traduce en una cada vez mayor apatla de la población (basada 

en una presentación descontextualizada de mensajes fragmentarlos). Habrla que 

distinguir una tercera posición, Influenciada por la llamada teorla critica, que se 

alinea hasta cierto punto con los apocallptlcos. Una diferencia básica respecto a 

aquellas posturas consiste en que predomina una inclinación hacia el determinismo 

económico heredado del pensamiento marxista (tal responsabllizaclón para con el 

factor económico ea aún una constante en una buena parte de las Investigaciones 

referidas a loa masa-media; por ejemplo, ver los trabajos de Schlller al respecto). 

Para autores actuales, como Moragas, el análisis funcional encuentra sus limites, 

cuando precipita la definición de las funciones relevantes de la comunicación de 

maaaa y las encasilla en unos pocos conceptos (Moragas, 1985). Evidentemente 

tal encasillamlento es lo referido en primera instancia por Lasswell y sus 

Inmediatos continuadores, como Wrlght, a saber, a) la supervisión del entorno, b) 
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la preparación de la respuesta de la sociedad para el entorno, y c) el 

entretenimiento (esta última función senalada por Wright). 

Con la aparición de evoluciones en el seno del propio funcionalismo, tal como la 

propuesta de Merton en cuanto a la distinción entre funciones manifiestas y 

funciones latentes, parece que la conceptualización se amplia, tal como lo exlgla 

Moragas; las Investigaciones profundizan relativamente en el carécter de las 

nuevas Interrelaciones entre estructuras, lnstttuciones e individuos: aparecen 

nuevas funciones, funciones latentes cuyo estudio implica tomar en cuenta factores 

ocultos, pero efectivos; entre ellos, la participación, la actividad de los sujetos 

receptores susceptibles de respuesta a los medios de comunicación. En efecto, lo 

medular de dicha evolución de los esquemas funclonallstas radica aparentemente 

en un traslado de un primer Interés por las Instituciones, hacia un segundo lnter6s, 

por los Individuos receptores. Las investigaciones de Lazarsfeld y posteriormente 

las de Katz, Blumer y Gurevitch giran en torno a las actividades y comportamientos 

de los usuarios ante los medios. En tal sentido es como pudiera representarse un 

abandono de la rigidez funclonalista inicial. 

Independientemente de aceptar una u otra tendencia de los anéllsls funclonallstas 

~obre los meas-media (sea observar en ellos una preferencia hacia el estudio de 

sistemas, estructuras e Instituciones, sea el de analizar las actttudes y 

comportamientos del receptor), podrla adelantarse el hecho de que, gran parte de 

los estudios relacionados con la comunicación masiva y sus medios, en principio, 

toman como punto de partida el protocolo de Investigación inaugurado por 

Lasswell: (¿Quitln dice qutl a quitln en qutl canal y con que efecto?). 
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Dicho proceso se puede estudiar por una pluralidad de enfoques, de los cuales 

Flsher los agrupa en cuatro grandes categorlas: a) perspectiva mecanlcista 

(Interesada sobre todo, en el traslado del mensaje desde la fuente hasta el destino 

y que éste traslado no lo altere, el receptor-destinatario se constituye en el punto 

de verificación de la fildelldad y, por lo tanto, en elemento activo del feed-back o 

retroalimentación), b) perspectiva pslcologlclsta (se sitúa a partir de la 

decodificación, este modelo pslcologlclsta complementó el mecanlclsta), c) 

perspectiva lnteracclonal (refleja la situación comunicativa como constituida por 

laa Interacciones de las expectativas de cada uno de los comunicantes sobre si 

mismo, sobre el otro comunicante y sobre el objeto de la comunicación, todo ello 

mediatizado por el contexto cultural en el que vive) y d) perspectiva pragmética (la 

existencia de "códigos" (en el sentido de "cuerpo de reglas") del comportamiento 

personal e Interpersonal regularlan su apropiación en el contexto y, por lo mismo, 

su significación). 

El modelo o paradigma que se trata es primeramente delimitado por Lasswell 

(pionero junto con Lazarsfeld en el campo del análisis de contenido), con su 

fórmula: ¿Qui6n dice qué a quién en qué canal con que efecto? La respuesta a 

dichas preguntas, Identifica al emisor, mensaje, receptor, canal, ruido, etc. Otros 

elementos han sido agregados por otros autores como Shannon que ha querido 

complementar aquella que fuera la primera evolución teórica Interna de la 

lnveatlgaclón de la comunicación norteamericana, esto se representa en el 

siguiente esquema: 
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CODIFICACION DECODIFICADOR 
MENSAJE 

··===~~~~ lCANAL'l ~---· ~ ~iiiiiiiiii 
"FEED-BACK" 

DECODIFICADOR ~ CODIFICADOR 

RUIDO 

Mencionaré cortamente los principales elementos presentados en el esquema. 

Emisor, éste es definido por Shannon como '1ransmlso(', es decir, puede ser un 

aparato o canal artificial o natural, en el primer caso, cuando es el encargado de 

lanzar las senales codificadas a través de un canal, en el segundo caso, cuando el 

locutor de alglln medio masivo de comunicación da un mensaje. Receptor, es el 

destinatario, el encargado de decodificar el mensaje. Canal, es el conjunto del 

dispositivo situado entre la salida de la fuente y la entrada del destinatario (seglln 

Berlo, el canal se clasifica en tres acepciones: 1. Vehlculo de mensaje; 2. Medio de 

transporte; y 3. Dispositivo para codificar y decodificar) (Be~o citado en Roda 

Salinas, 1988: 69). Continuando con el paradigma de Lasswell. La propuesta 

paradigmática de ese autor pretende sistematizar la colección de problemas, 

teorlas y datos englobados en la ciencia de la comunlcacl6n, apoyándose en un 

proceso de operacionalizaci6n de unidades abstractas. Los cinco elementos que 
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conforman al paradigma pueden observarse como entidades emplricas 

susceptibles de verificación. · Tal serla una constante de todo proyecto de 

lnveatlgaclón funcionaliata: el encontrar variables observacionales que permitan 

confirmar o contrastar supuestos teóricos; en otras palabras: realizar una 

traducción de términos te6rlcos a términos observacionales. 

Asl, tos elementos del paradigma pueden posiblemente estudiarse por separado 

con respecto a los otros. Cada uno de ellos presenta una estructura y un denotado 

semi-autónomos de los procesos de comunicación de masas globales. Gurvitch y 

Mauss hablan del estudio del fenómeno social total (Cazenueve, 1978:14), 

cuando en una Investigación se toma en cuenta la problemática contenida en cada 

uno de los elementos del paradigma y se relaciona crltlcamente. Ahora bien, a la 

pregunta de cómo y qué elementos se deben de tomar en cuenta para reflexionar 

sobre problemas sustantivos da los mass-medla, los investigadores se dispersan 

para dar posibles respuestas. Vertamos que en la definición de Moragas, bajo la 

cual, la ciencia de la comunicación de masas, "que en definitiva se Interesa por tos 

efl¡¡tg¡ lal:lalu. esté Interesada en la Influencia sobre la mente y la conducta del 

Individuo de distintos procesos de comunicación" (Moragas, 1990: 70) (Subr. mio)) 

parece otorgarse més Importancia al quinto elemento del paradigma lasswelliano. 

Para otros autores, como Jean Cazenueve las Investigaciones literales del 

paradigma de Laaawell (es decir, que realizan estudios unilaterales de los 

elementos conformadores) podrlan llevar a un método de analisls que, por una 

parte, en algunos casos seria artificial, y por otra dificultarla mucho la slntesls 

posterior, al ser demasiado divergentes los ejes de las Investigaciones y 

demasiado fragmentados y compartimentados los datos obtenidos (Cazenueve, 

1978:14). 
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La búsqueda de expllcaclones globalizantes relativas a mass-media puede, quizés 

fundamentarse en la tesis de la mu~ipllcidad de influencias comunicativas 

originadas por investigaciones empiricas concretas (como las de Lazarafeld y 

Berelson). Dicha tesis remite a la idea de que el público receptor (tercer elemento 

del paradigma) presenta una actitud auto defensiva ante los mensajes emitidos; el 

receptor, en este sentido, es capaz de seleccionar contenidos. Aún més, la 

detección de contextos especlficos relativos a cada grupo social hace més relativo 

el papel de las influencias de los mass-media. Se descubre que el Individuo no 

recibe aisladamente los mensajes, sino bajo et filtro de un conjunto de receptores 

que comparten con aquél valores, costumbres, Identidad de grupo, etc. 

Por ese fado, puede resultar la influencia del iider de opinión de cada grupo aún 

más determinante que la de los propios medios masivos. Las investigaciones 

emplricas de Lewin, Wrighl y Wilensky entre otros, demuestran que la influencia de 

la acción de Jos mass-medla, en la vida de diverilos grupos sociales (familia, 

escuela, trabajo, asociaciones civiles, deportivas, religiosas, etc.) varlan mucho, 

dependiendo de variables diversas como son, la vHaiidad (mucha o poca) del grupo 

mediador; o el que los mensajes favorezcan o inhiban la integración a un grupo, 

ele. 

Aqul puede caber una reflexión relativa al término mass-medla. Este conduce por 

lo regular a pensar exclusivamente en el público receptor (mass = masa), y no en 

otro elemento cualquiera del paradigma, como por ejemplo el emisor o el canal. 

Pero por et modo en que se caracteriza anteriormente la actividad receptora de las 

masas, la definición tradicional de los mass-medla encuentra problemas. 
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De este modo, la acepción mass-medla, pasa de ser entendida como difusión muy 

amplia de mensajes hacia una población homogénea e Indeterminada (masa o 

muchedumbre), a una posibilidad de Influencia limitada y relativa a cada grupo 

social especifico en un contexto particular de recepción y de acción (feed-back). 

Asl, puede preguntarse ¿en qué medida el público "usa" a los medios? 

Desde tal perspectiva podrfa sospecharse que en realidad, la influencia ejercida 

por los media consiste en la mayorla de los casos en acentuar las tendencias 

preexistencias en el público, por ejemplo, las creencias, las opiniones, las 

cosmovisiones e ldeologlas en general. La masa deja de ser algo homogéneo y 

amorfo para transformarse en un mosaico de grupos con intereses particulares 

definidos, y, sobre todo, dispuestos a seNirse o utilizar los beneficios especlficos 

que de la acción de los media puedan desprenderse. El grupo, que es público 

receptor por un lado, y emisor de nuevos mensajes (no redundantes) por otro, 

dirige su atención a los media porque espera algo de ellos; espera de ellos la 

posibilidad de colmar una necesidad en especial. Ahora bien, cabria formular otra 

pregunta: tal satisfacción de necesidades proporcionada por los media, ¿en qué 

medida es totalmente consciente? Mas concretamente, ¿sabe el público receptor 

culllles son sus necealdades no Inmediatas ni visibles? 

De la descripción senalada puede observarse algo sustantivo: para los 

Investigadores, es perceptible un aumento de complejidad del sistema de difusión 

(utilizando términos de Cazenueve), que recorre desde los primeros esquemas 

conductlstas sobre la Influencia de los mass-medla, hasta un creciente análisis de 

las circunstancias que rodean a cada elemento del paradigma. 
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Dicho aumento de complejidad del sistema de difusión depende asimismo del 

aumento de complejidad social. Ejemplificaremos esto: principalmente a 

consecuencia de los experimentos de Goebbels en la Alemania Nazi se desarrolla 

la idea de que los media podrian actuar sobre las creencias y la opinión pública. 

Con Tchakotine se sabe que el sistema de difusión se slmplifiC8 cuando se ubica 

en un contexto social totalitario como la Alemania Nazi. Todos los elementos del 

sistema convergen y son homogéneos en lo que a sus intereses y móviles se 

refiere. Por lo que, a medida que crecen y se ampllan las posibilidades de elección 

de mensajes en la sociedad (democratizaci6n), la búsqueda Individual de ideas y 

sentimientos, ambos expresados en mensajes, se traduce en una complicación del 

sistema de difusión. La omnipotencia de los medios, teorla creada bajo el Influjo de 

los éxitos conductistas en sociedades totalitarias, pierde su fundamento al 

trasladarse tal esquema a un émbito social pleno de múltiples intereses e 

Influencias Individualizadas. A medida que una sociedad se desarrolla bajo los 

términos de aumento de complejidad y de crecimiento Indefinido de nuevas 

tecnologlas parece más dificil determinar c6mo influye un sólo elemento (los mass

media) en la modificación o la persistencia de comportamientos en una sociedad. 

Quizás la respuesta a tal Interrogante rebasa los ámbitos de la llamada ciencia de 

la comunicación. Variables como la "perdida de sentido" en las sociedades 

modernas, como la "incertidumbre existencial", o como la aceptacl6n de la 

condición humana, son factores que de uno u otro modo nos remiten a 

consideraciones sociológicas, lilos6flcas y aún antropo16glcas, a las que 

tradicionalmente el Investigador en comunicación se mantiene al margen. A menos 

que se atribuya a los usos que el público hace de los media únicamente las 

necesidades inmediatas (tales como la posibilidad de elegir entre un producto y 

otro, o como encuestas preelectorales o en la posibilidad de estar bien Informado) 
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el Investigador dlflcllmente puede acceder a Indagar sobre necesidades y usos no

Inmediatos verificados en la . recepción de medios y mensajes. Recurro, para 

ejemplificar lo anterior, a otra cita de Cazeneuve. Para éste, a través de los mass

media, "lo social se conviene en espectéculo, la humanidad vive su vida y, 

slmulténeamente, se contempla vivir como un objeto. Y cuando més permite un 

medium la mezcla de lo real y lo ficticio, més responde a esa necesidad, puesto 

que confiere a la objetivación algunas de las virtudes de la trascendencia. Los 

procesos de proyección y de Identidad lo demuestran .•. y asl se demuestra porque 

la televisión, més que los media que la han precedido, tiene una función que la 

solda a la sociedad moderna. Pues aporta, con todos los recursos de la imagen y 

el sonido, una mezcla de realidad y de ficción que transmuta en espectáculo la 

condición humana bajo todas sus formas" (1978 :46). 

Por lo menos, tal caracterización de los media nos invita a pensar que, 

independientemente de la manoseada tentativa de ver a los medios como factores 

que, por si mismos, podrlan derrumbar (o construir) civilizaciones enteras (tentativa 

que por cierto, desemboca en la búsqueda de medios alternativos al poder) el 

estudio de los media puede contribuir a crear horizontes de comprensión relativos 

a la evolución y transformación de la vida moderna en toda su complejidad. Qué 

nuevas orientaciones de conducta, qué nuevos compromisos, qué nuevas 

adaptaciones concretizadas en los procesos de la comunicación masiva, son 

llne•• de investigación que podrlan contribuir en la comprensión de la sociedad 

contemporllnaa. Semejante contribución, a mi juicio, habrla que reconocerse como 

limitada y localizada, como consecuencia de que la naciente ciencia de la 

comunicación no es una disciplina globalizante; es decir, que aspire a explicar y/o 

comprender a la sociedad de forma global. Los medios masivos de comunicación, 

y los estudios a ellos referentes, sólo son una parte de un universo de teorlas y 
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explicaciones. Desde mi punto de vista, las desgastadas batallas entre los 

apocallptlcos y los Integrados representan tanto, en el lado préctlco, el paso de un 

desbordamiento primero de los media, hacia una progresiva aslmilacl6n social de 

éstos, como, en el lado teórico, un proceso de deslinde eplstemol6glco de las 

ciencias de comunlcacl6n. 
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CAPITULOll 

2. TELEVISION 

De loa rnedloa masivos de comunicación, la televisión cumple Importantes 

funciones sociales, por lo cual, el carécter de la Información a tratar en este 

apartado se Identifica con una reflexión sobre algunas posibilidades de este medio 

respecto da aquellas. Puede darse una primera distinción entre tales funciones, de 

acuerdo al tipo o concepto de televisión que se maneje. Asl, cuando hablamos de 

televisión comercial y televisión educativa giran diversos estudios teóricos que 

exponen sus posibles funciones de acuerdo a los usos y efectos respectivos que 

se desprenden del hecho de ver televisión. Es necesario contextualizar la 

diferencia existente entre estos dos conceptos (televisión comercial y educativa), 

para poder comprender la Influencia que dicho medio puede tener en todos los 

émbttos de la vida social. 

Primeramente, televisión comercial es aquella que los teóricos nombran como 

"embrutecedora": creadora de necesidades consumistas, fraccionaria de la 

realidad, contribuyente a mantener las estructuras sociales vigentes y a 

deacontextualizar histórica y socialmente a la masa receptora (Iglesias, 1990 y 

Moragas, 1981). Para estos autores, la televisión crea en los televidentes un 

ambiente ficticio, fuera de la realidad. Mandar opina que "a medida que los seres 

humanos se lnatalan dentro de un medio ambiente totalmente artificial, nuestro 

contacto directo y nuestro conocimiento del planeta se corta" (Francisco Iglesias, 

1990: 65). Por lo tanto, la televisión proporciona un estimulo ilusorio creador de 

confusión entre lo real y lo imaginario; Schiller define a la televisión comercial como 
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la "organizada para servir en bandeja a los anunciantes una audiencia masiva, 

siendo que la programación es el relleno Intercalado entre los mensajes de los 

anunciantes" (Moragas, 1981: 83). De acuerdo con esto, la televisión está 

dominada por grupos empresariales y estatales que determinan la linea (moda, 

ldeologla, etc.) que deben seguir los mensajes emitidos. Rlcherl menciona que los 

sistemas televisivos se financian con los recursos públicos (canon e impuestos) y 

con recursos privados (publicidad y comercialización de los productos) (1986: 179). 

Al respecto, las caracterlstlca ·básicas de los controladores o regidores de la 

televisión, según Mander, son: 

a) que disponen de cuantiosos recursos dinerarios; cuentan con la seguridad de 

que cada vez podrán disponer de más; es decir, los ricos serán cada vez más 

ricos. 

b) que tienen poder económico en las empresas, y por lo tanto, pueden anunciarse. 

c) que tienen poder publicitario y por ello pueden controlar la televisión (Iglesias, 

1990 :69). 

Sobre este último punto Schlller opina que si la publicidad quiere tener éxito, no 

puede tolerar la existencia de canales de comunicación de masas que excluyan 

sus anuncios y sus programas recreativos de orientación comercial. El apetito de la 

publicidad es Insaciable, y no se conforma con algo menos que la dominación total 

de todos los medios. Concluye su cita diciendo que una vez "subordinado, el 

medio, cualesquiera que hayan sido sus virtudes originarlas, se convierte en un 

Instrumento de la cultura comercial" (Moragas, 1981: 64). Por lo tanto, la televisión 

está dirigida hacia Intereses bien delimitados, que intentan manipular e Intervenir 

de manera directa en el cambio de actitudes, es decir, los mensajes emitidos por el 

emisor poseedor del medio, tratarán de transmitir una serie de Ideas 
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homogenelzantes de los supuestos gustos de la población, que serán captados por 

los espectadores dispuestos, en un momento dado, a recibir el mensaje. Como lo 

expresa Roberto Grandl, las "condiciones que hay que cumplir para cubrir el papel 

de telespectador son dos: la posesión de un aparato receptor y la existencia de un 

ente que lance a las ondas programas televisivos" (Rlcherl, 1986: 161). Asl, 

sencillamente el espectador en un lugar cómodo puede observar horas y horas el 

televisor sin costo alguno y a la vez captar consciente, y, la mayorla de las veces, 

inconscientemente un mensaje que, se cree, provoca a corto plazo efectos 

reflejados en la actHud personal y masiva. 

La televisión puede provocar respuestas neurofislológlcas daninas en los 

espectadores, en ,el sentido de aislar a la gente de su enlomo y de sus propios 

sentidos. Bajo esta visión, las Imágenes transmitidas ocaslonarlan embotamiento 

en las sensibilidades e lmpedirlan la reflexión. En cuanto a esto, Cazenueve dice 

que "a medida que la televisión constituye el principal medio de conocimiento del 

mundo para la mayor parte de los Individuos de toda condición nada cuenta ya 

verdaderamente, salvo lo que todos presencian a través de la Imagen electrónica" 

(1977: 62). La televisión puede afectar la estructura flsica y pslqulca del ser 

humano, principalmente, en los aspectos que atanen a la violencia y los referidos a 

la sexualidad; al respecto, son muchas las imégenes que de este tipo se difunden 

por el medio. Precisamente por la cantidad de estas imágenes en televisión, es 

que se llega a pensar que el sujeto se distrae, que no hace quehaceres 

domésticos, ni tareas escolares y que es Incitado a vivir prontamente la vida adulta, 

en caso de tratarse de menores. 

Otros de los efectos que puede producir son, por ejemplo, la eslimulación de 

opiniones estereotipadas (rol sexual), la emergencia de sentimientos aversivos, la 
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reducción o la exaltación del etnocentrlsmo nacional, el reconocimiento e 

ldentificacl6n de personajes y, sobre todo, el aprendizaje del papel de consumidor: 

la aspiración de poseer objetos materiales proporcionadores de bienestar y 

felicidad. 

Lazarsfeld, Schramm, Adorno, Rosenberg y muchos otros, llegaron a la convicción 

de que "la televisión a duras penas podla crear nuevas corrientes de opinión o de 

pensamiento, ni introducir originalidades culturales, sino que por la necesidad de 

complacer a un público Indiferenciado y numeroso. sólo consegula difundir valores, 

Ideas, temas sociales, morales o estéticos reducidos constantemente a su término 

medio" (Cazeneuve, 1978: 174). Según esto, las Imágenes proporcionadas por el 

medio televlsl6n, son recortes de la vida humana, situaciones y acontecimientos 

que, dentro de la masa de pellculas y transmisiones, están calculados més bien 

para el entretenimiento y el sensacionalismo que para la educación. 

Otra opción distinta es la que proporcionan ciertos autores (Eurasquln, Haney, 

Dale, etc.) que piensan que la televisión conlribuye a despertar curiosidades, 

promoviendo otras clases de comunicación alternativas a los libros: además, según 

ellos, la televl&lón incrementa el nivel cultural de algunas capas sociales, que sin 

este lnslrumento serla dificil hacerlo. Cazenueve opina al respecto, que la 

televisión "puede ser un estimulante. Permite asimilar más fácilmente ciertas 

cosas, ayuda al Intelectual a salir un poco de la estrechez de su especialización" 

( 1978: 80) y esto contribuye en cierto modo a brindar nociones educativas a la 

masa receptora. Sobre esto último, quiero considerar algunas cuestiones. 

La televisión tiene caracterlstlcas que apoyan la transmisión de mensajes 

educativos: hay sin duda autores que opinan que la televisión es un medio 
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didéctlco; por ejemplo, Tellenbach Indica en una frase lapidarla quizás, que, si la 

televlal6n no ea usada con fines culturales, entonces no se esté aspirando a la 

meta Infinita de la verdad (Feldmann, 1977: 177). Pero en un sentido distinto, 

podrla decirse que, si bien es cierto que muchos de los programas están 

dedicados con fines comerciales, también es cierto que, al mismo tiempo, tienen 

un valor formativo muy importante. Asl, por ejemplo, tas costumbres y vivencias de 

otros pueblos que se obseNan por televisión, ampllan los modos del receptor de 

concebir el mundo. Al respecto, Feldmann menciona que las nuevas generaciones 

tienen al alcance de su mano, como nunca antes, la posibilidad de explotar 

caracteres formativos de un medio de comunicación (1977: 29). 

Se habla de que existe cierta condición básica para que la televisión sea un 

Instrumento educativo, a saber, que debe despertar el gusto por conocer y saber 

més. A este respecto, existen estudios, realizados por Hlmmelweit, Schramm, 

Komorowka, entre otros, que Indican que no varlan mucho los resultados 

obtenidos en pruebas demostrativas entre los ninos que tienen televisión en casa y 

los que no. Incluso, aseguran, es posible que los primeros sean más curiosos y 

tengan més lnter6s por aprender (Cazeneuve, 1978: 177). Aprender en casa, 

después de todo, ea muy sencillo: bastarle sólo prender la televisión y dedicarle 

cierto tiempo. En este respecto, exlstlrla una considerable suma de receptores que 

cumplen potencialmente con esta condición, sin embargo, el asunto es més 

complejo: s61o loa programas educativos, aún cuando acudan a los mismos 

elementos que la televisión comercial (recurro a slntesis expositivas, 

entretenimiento, desarrollo de las capacidades expresivas orales, escritas, 

gestuales e leónicas) son capaces de fomentar la llamada capacidad "critica" que 

hace frente a los mensajes transmitidos. Roda Salinas entenderla la educación 

basada en el medio televisión como un proceso capaz de "liberar de la 
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masificación" a partir de la llamada educación para la imagen; es decir, de 

fomentar la capacidad de recoger, no sólo la Información material (o narrativa) que 

contiene, sino también el pensamiento directo o Indirecto (el trasfondo mental) del 

autor de la imagen (1988: 119·120). 

Es Importante mencionar que educar por televisión es una tarea que apenas ha 

comenzado. La creatividad de quienes dirigen y manejan el medio en el sentido 

educativo es básico para el desarrollo futuro y la continuación del cumplimiento de 

dicho carácter: servir de mediador para eficlentizar la comunicación, fomentar la 

elevar.Ión cultural, contribuir al bienestar material y espiritual del telespectador y 

despertar la sensibilidad ética y estética que permita apreciar los valores artlstlcos. 

2.1. ¿Puede medl19e l1 lnnuencl1de11 televl1lón? 

Toda esta facilidad de transmisión de mensajes por televisión a un Individuo, grupo 

o a la masa en general, provoca efectos de aprendizaje, positivos para unos y 

negativos para otros. Los efectos que provoca la televisión, ya sea a partir de 

lemas educativos o de temas comerciales son diflcilmente comprobados no 

pueden observarse y aún menos controlarse (Cazeneuve, 1978: 85), ya que 

existen Infinidad de Influencias que Intervienen en la actitud del Individuo. 

Hay autores que piensan que la televisión si puede causar efectos que ayuden a 

motivar a la población televidente. Están convencidos que las personas "no se 

convierten repentinamente en esponjas para estlmulos, sin una capacidad 

Interpretativa... ni se quedan psicológicamente aislados de la influencia de los 

grupos a que pertenecen" (Baggley, 1979: 140). Esto se refiere, a que el receptor 
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modifica los mensajes recibidos de acuerdo a la Influencia de los grupos que les 

rodean. 

De lo antes expuesto podrla suponerse que la influencia que ejercen los medios en 

el público receptor diflcllmente entra en el terreno de una determinación cienllfica, 

exhaustiva y cuantificable. La separación "proporcional" de dicha Influencia que 

repercute en las actHudes, costumbres y forma de vida de los individuos, es un 

problema a resolver. Y para afrontarlo contamos con algunas escuelas y teóricos 

que expresan en forma no precisa esta delimitación. Por ejemplo, se expone que 

los medios tienen una "omnipotencia" que está respaldada por estudios emplricos 

(versión que proviene de los Conductistas). Contrariamente, existe la opinión de 

que los individuos responden ante tal Influencia utilizando sus defensas basadas 

en la selectividad. Pero, pese a tales "intentos, ha sido escaso el esfuerzo, tanto 

emplrlco como teórico, dedicado al reconocimiento de los vlnculos existentes entre 

las gratificaciones y los efectos" (Moragas, 1985: 156). 

Metodológicamente, no existen muchos trabajos referidos a la explicación de la 

lnftuencla televisiva en el espectador, suponiendo que modifique potencialmente su 

conducta y a la vez permita un cambio de actitud en todas las decisiones de su 

vida. No hay certeza en responsabilizar a dicho medio por los cambios negativos o 

posHivos presentados en el comportamiento del Individuo; es complejo precisar el 

alcance de la inftuencla televisiva sobre el espectador debido a que hay otros 

aspectos extratelevlslvos como son: la situación geográfica, educación familiar, 

necesidades Individuales (companla, diversión, etc.) entre otras; cada una de ellas 

aportan elementos que Influyen sobre sus decisloijes. La educación familiar tiene 

prlmacla, y de acuerdo a esta, el individuo retoma de los medios masivos de 

comunicación los mensajes que necesita para incorporarlos a su modo de vida. 
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Moragas opina que los medios tienen que compelir con otras fuentes de 

satisfacción de necesidades individuales, que a veces son las que sirven de 

orientación para la elaboración de programas a transmllir. 

Hay teóricos que se inclinan a pensar que la televisión no sólo es un elemento para 

manipular conductas sino para transformarlas de manera critica; al respecto 

Schramm dice que el receptor acude con sus defensas preparado para mostrarse 

escéptico, desea satisfacer necesidades y posee una serle de creencias y 

actitudes, a las que está dispuesto a defender tercamente. La situación de 

persuasión constituye un mercado de compra y no de venta (Schramm, 1973: 32). 

Sobre este aspecto Lasswell opina que "un ente vivo, ya esté relativamente aislado 

o bien en asociación, tiene procedimientos especializados en cuanto a la 

recepción de estlmulos a partir del enlomo" (Moragas, 1985: 52, Tomo 11). Esto es, 

el sujeto tenderá a mantener un equilibrio Interno a pesar de los mensajes emitidos 

por elementos externos. Los mensajes que existen en el Interior de la sociedad 

pasan por diversos canales como lo son: la familia, trabajo, escuela y otros 

factores que Influyen en las decisiones personales. Comparando a la sociedad con 

un organismo individual, según Lasswell, los Impulsos que llegan y los que salen 

de él, "son transmitidos a lo largo de fibras. Los puntos crltlcos en el proceso se 

encuentran en las "estaciones de relevo" donde el Impulso llega demasiado débil 

para alcanzar el umbral que hace entrar en acción el vinculo siguiente. En los 

centros superiores, corrientes separadas se modifican unas a otras, produciendo 

resultados que difieren en numerosos aspectos del resultado final, cuando cada 

una puede continuar por camino propio. En toda estación de relevo hay carencia 

de conductibilidad, conductibilidad total o conductibilidad intermedia" (IBID: 110). 

De acuerdo a esta reflexión, es distinta la Influencia que los medios masivos de 

comunicación pueden ejercer en el público espectador. 
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De ahl que sea dlflcll cuantificar la Intervención de los estimules provenientes de 

los diversos canales en los que se relaciona el Individuo. Esta Influencia puede 

variar de acuerdo a los intereses de la persona, grupo o sociedad. 

Por ello, se piensa que el espectador busca en la programación, mensajes que 

llenen sus necesidades. En un caso paradigmático, se ha pensado en ocasiones, 

que la agresividad vista por televls16n despierta en el espectador instintos de 

violencia. Aserción no comprobada, ya que tal caracterlstica puede existir de forma 

latente en el Individuo, por lo que su encuentro con escenas violentas transmitidas 

por televisión pudiera ser no mera coincidencia, sino que él las busca (aún cuando 

reconozca que la televisión recurre a técnicas propias para mantener la atención y 

despertar la p6rdlda de asombro por parte del espectador, por ejemplo, incluyendo 

una mayor cantidad de Imágenes espectaculares, ·tales como el uso de escenas 

més violentas y con mayor detalle). 

2.2. Talavlel6n educativa 

Durante los últimos cuarenta anos, el medio televisión, ha sorprendido a 

eatudloaos y espectadores, que observan y manipulan las potencialidades de este 

ln1trurnento, que puede adaptarse a los fines que cada persona desee darle. Esto, 

en la medida de que, como ya se dijo, es considerado generalmente como factor 

b61lco para la transformación de las conductas, Ideas y hábitos de la sociedad 

tecnol6glca moderna. La vinculación de tal carácter del medio con las aspiraciones 

de los procesos educativos pudiera ser de notable Importancia. 

Dentro de los medios masivos de comunicación, la televisión es el más apto y 

experimentado, en lo que se refiere a la impartición de instrucción; desde hace 
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algunos anos se ha dedicado especial atención al estudio de los aspectos posibles 

que dicho medio pudiera afectar en la educación. La televisión ha sido considerada 

como un recurso Institucional que proporciona al alumno una experiencia Indirecta 

de la realidad, además de jugar un doble papel: Implica tanto la organización 

didáctica del mensaje que se desea comunicar, como el equipo técnico necesario 

para materializar el mensaje (Castaneda, 1991: 104-105). Es decir, el medio puede 

abarcar, por un lado, aspectos Intelectuales, organizativos y estructurales del 

proceso de ensenanza-aprendlzaje en la elaboración de mensajes a transmitir, y, 

por otro lado, aspectos mecánicos, que incluyen todo el equipo técnico para enviar 

esos mensajes. 

Este apartado, se interesa por los aspectos de elaboración del mensaje educativo. 

En este sentido, Indicaré algunos aspectos que se toman en cuenta para realizar 

un programa televisivo, además de abordar brevemente la relación que se da entre 

la televisión y el espectador, y la forma en que contribuye ésta con el aprendizaje. 

2.2.1. A•pectos que Influyen en I• el1bor11cl6n del men11Je educ1tlvo por 

televl•lón 

El objeto de estudio de algunos Investigadores de comunicación, es saber si la 

ensenanza que imparte la televisión es "mejo(' que la convencional. 

Evidentemente hay teorlas que no apoyan el uso del televisor en clase, y existen 

otros, como Haney, que opina que representa lo mismo, la clase que da el maestro 

frente a sus alumnos, que la del monitor. Según lo anterior, ciertas cifras 

evaluatorias indican que no existe una diferencia significativa entre los dos (1980: 

86). Quizás no haya tal distinción porque las capacidades y caracterlsticas del 

medio televisión le permiten crear ilusión de Intimidad, al mirar directamente al 
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lente de la cámara, auspiciando la sensación de contacto directo con el 

espectador. Crea ambiente de cercanla, como si lo que aconteciera estuviera 

sucediendo en ese momento; rompe el espacio-tiempo, y logra sintetizar mediante 

fusión de varios sucesos un total de lmégenes relacionadas. Pero habrla que 

destacarse principalmente un elemento que toma especial importancia, a saber, el 

lenguaje de la Imagen que se observa por televisión. 

2.2. 1. 1. El langumJa da 11 lm1g1n 

la Importancia del lenguaje de la Imagen es destacable en los últimos tiempos; 

esto se debe a que contamos con medios de comunicación capaces de grabar, 

conservar y transmitir un mensaje audiovisual. 'La Imagen se proyecta para 

proporcionar una Infinidad de sensaciones a sus espectadores. Metz opina que, 

tener acceso a la Imagen es tenerlo a la civilización. El análisis de las imágenes 

permHe entender los mecanismos de significación y de comunicación no 

llngUl1tlcos de loa que se vale la sociedad para educar, para seducir, para mentir, 

para percibir (Rodrlguez lllera, 1988: 186). El conocimiento exacto de la opinión 

que pueden cauHr loa colorea, la gesticulación, los movimientos y otros caracteres 

que Intervienen en una sola Imagen al momento de mostrarlo, a un cierto grupo de 

peraonas o a una masa, asegura en cierto grado el entendimiento del mensaje. 

Existen en el campo de la imagen dos tendencias; la primera, parte de los 

tradicionales estudios de tipo psicológico y perceptivo de la pedagogia de por la 

Imagen. La segunda, proviene de la lectura de los medios de comunicación de 

masas, pero tambl6n dominan en ésta los estudios de psicologia experimental. 

Este último apartado, analiza las capacidades perceptivas del individuo frente a la 
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pantalla, el nivel de comprensión del lenguaje televisivo, los tipos de aprendizaje y 

de memorización de la comunicación audiovisual. 

la imagen visualizada en los medios de comunlcacl6n representa casi siempre un 

tema concreto; es decir, una pequena parte de la realidad; por lo tanto, el 

espectador lee las figuras recorriendo un espacio previamente dispuesto por el 

autor del mensaje, y este recorrido le permite el análisis del contexto, el 

reconocimiento de los protagonistas y la interpretación del mensaje. Esto se 

explicará con mayor detalle en las páginas posteriores. 

El espectador entiende el lenguaje televisivo en la medida que capta prácticamente 

en mayor o menor grado la diversidad de mensajes emitidos por cine y por 

televisión: asl, si et espectador logra entretenerse con un programa de 

entretenimiento, o se Informa de algunas noticias y se sirve de ellas, a partir de un 

noticiero, podemos decir que entiende el lenguaje de la televlsl6n, por ejemplo. En 

este sentido, cuando Bur!(e considera que existen un lenguaje y una gramática 

propios del cine y la televisión, y que no hemos captado todavla la estructura y las 

técnicas de tal comunicación visual (1983: 170); se está refiriendo a otra clase de 

entendimiento; en efecto, el espectador no requiere de un conocimiento 

especializado de lenguajes, ya que sin él o con él, entiende los mensajes 

transmitidos, en el sentido antes mencionado. 

El espectador no requiere de un lenguaje especializado para entender el mensaje 

general de los programas emitidos, pero si necesita manejar un número 

considerable de códigos (relativos a las costumbres, normas, Idioma, etc.) que lo 

apoyen a descifrar el mensaje enviado por su emisor. Dicho de este modo, se 

requiere hacer mención del sistema básico de comunicación, esto es, "el acto de 
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relaclOn entre dos o milis sujetos, mediante el cual se evoca en común su 

significado" (Paoll, 1980: 15). Para ello, se requiere de un emisor, un mensaje y un 

receptor. La definlciOn de cada uno, ayudo a comprender mejor la relación del 

tem1. Según P1oll, el mennje es una senal o conjunto de senales organizadas y 

emitidas que el receptor interpretaré. Para comprender los mensajes, nos valemos 

de toa signos que pueden contener diferentes tipos de significados. Uno, 

denotativo, cuyo significado esté contemplado en el diccionario, y otro, connotativo, 

que su significado llene un contenido emocional, de ahi la importancia que tienen 

los cOdlgos. "Los cOdlgos son reglas de elaboración y combinación de los 

elementos de dicho lenguaje... Los códigos son conjuntos de obligaciones 

destinadas a posibilitar la r.omunicaclón entre individuos y entre grupos, dentro de 

una determinada formación social" (Prieto Castillo, 1987: 18-19). El emisor es el 

que elabora y emite los mensajes de acuerdo a ciertos códigos y lenguajes. El 

receptor es el que recibe un mensaje y lo asimila, es decir, reconstruye su sentido 

a partir de elementos previamente acordados, memorizados y compartidos 

(signos). Por lo tanto, el emisor al enviar su mensaje codificado, debe de haber 

elegido una serie de signos ordenados y estructurados que logren expresar las 

Ideas a reaaltar dentro del mensaje, ya sea, que ulilice simboios que lo enfaticen, 

redunden, adornen o clarifiquen. 

En la imagen por televisión pueden intervenir diferentes códigos, éstos serian: la 

serle visual lcOnlca (imagen de imagen); la visual lingillstica (los titulas de los 

programas, los repartos de actores; es decir, las imágenes de no imágenes); la 

sonora (la música); la sonora lingilistica (la voz de los que intervienen en el 

programa). Por el hecho de que la imagen pueda ser interpretada con base a 

cOdlgos, ello permite que transcurra un complejo proceso de selección, 
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esquematización, combinación, transformación, condensación y manipulación del 

mensaje recibido por el espectador. 

Los más interesados en la manipulación del mensaje, son los productores de las 

imágenes. Esta manipulación consiste en resaltar objetos que se pretendan 

destacar con fines de orientación ldeol6glca o comercial; lo anterior se puede 

lograr porque se muestra sólo un fragmento del universo que forma una imagen, 

quedando un esquema simplificado y abstracto de un objeto o fenómeno, a merced 

de quien desee encauzarlo. Esta particularidad en los medios audiovisuales se 

explica a continuación. 

La singularidad en el lenguaje de los audiovi•ualea aa debe, a que éstos son 

aparatos de significación y de comunicación que excluyen la corporeidad de la 

materia significante vista por el espectador, es decir, cada uno de los cuerpos 

materiales utilizados en el momento de la producción, vienen a desaparecer hasta 

formar sólo un conjunto de elementos incorpóreos sobre la pantalla al momento de 

su proyección. Esto, de algún modo, se convierte en una exhibición fantasmática 

de un juego de sombras y de luces proyectadas sobre la pantalla. En estos casos, 

el emisor goza de gran importancia, porque aprovecha sus dotes naturales para 

ser un aparato cultural ausente, al mismo tiempo productor y producto del texto, 

que deja su paso ordenador en el cuerpo del mismo texto, es decir, rastros 

dirigidos sobre intenciones encaminadas a un objetivo. Pero cabe mencionar que el 

destinatario o receptor siempre usa al texto; la necesidad de entender una 

situación comunicativa lo induce a constituirse un sujeto con el cual ponerse en 

relación. Esto se refiere, a que, tanto el emisor como el receptor crean un sujeto 

con el que mantienen la comunicación, que puede o no, ser la intencionada por el 

creador del mensaje. 
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Existen muchos elementos pensados por el emisor, en vistas de una adecuada 

recepcl6n del mensaje; pero no existen sólo éstos últimos, que pueden llamarse 

Internos, sino también otros, externos al mensaje, expresados cuando el 

espectador "llena" espacios que el emisor deja libres al momento de la proyección. 

Al respecto, Bettetlnl dice que, el emisor, en la mayor parte de la producción que 

ha Ido determlnéndose históricamente, se retira de la superficie de los 

significantes, renuncia a cualquier presencialidad Incluso indirectamente y deja su 

puesto al espectador. El destinatario se encuentra frente a una objetualidad 

presente en el campo de la Imagen, que ya ha sido vista (y semlótlcamente 

estructurada) por un «ausente»: es el mismo espectador quien coloca este 

ausente en el sitio de la cémara, para introducir la imagen en el orden del 

significante y el orden del discurso (1986: 31). 

la posible Influencia que los medios podrlan ejercer en el espectador, serla debida, 

primero, por su mensaje, y, segundo, por las necesidades individuales de los 

televidentes; es por ello, que el espectador está empujado a identificarse con el 

emisor, a sentirse él mismo, sujeto de enunciación, a sentirse primigenio y original; 

pero no es asl: el camino esté construido y guiado. El receptor se convence de que 

produce su papel, pero éste, esté ya preconstruldo. También el cuerpo orgánico 

del espectador se obsesiona en establecer una relación sustitutiva de lo flslco; todo 

ese mundo que le es prohibido, lo representa como actor, libremente en la pantalla; 

elle espacio fue puesto a propósito pslqulca como flsicamente para el espectador 

al momento de observar au pantalla. 

Ea por ello, que el espectador, por sus diversas necesidades de sentirse bien, le 

otorga (slmb611camente) a la pellcula visualizada su cuerpo y mente en el momento 

de la proyección. Cabe aclarar que no sucede lo mismo en todos los espectadores, 
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sobre toda en las que observan crlticamente esta acción. Pera en alguna ocasión, 

cada uno pasa de larga su autodefensa y se Identifica a aspira ser el sujeta que se 

le expone en la trama de la pellcula. El cuerpo del espectador, se reproduce 

simbólicamente en un simulacro de tendencia homogénea al plasmado en el texto 

par el emisor. 

El texto audiovisual esté construida de tal forma que prevé el acercamiento par 

parte del espectador para guiarlo y dlriglrta, al mismo tiempo que, existe una 

conversación entre emisor y texto, na entre emisor ni receptor. El emisor prefiere 

pasar Inadvertido. Según Bettetlni, el espectador está al contacta con el texto de 

dos formas (1986: 113): 

a) Asistencia. El espectador permanece fuera del texto y asiste a la conversación 

simbólica entre el emisor y el texto. El juega un papel de oyente coma en el casa 

en que se presencia una conversación entre dos extranas en el transporte 

colectivo, un café, etc. Esta forma no implica ningún juicio de valor, puede actuar 

como mejor le convenga; no le afecta directamente; asl que su actitud puede ser 

fria y distante. 

b) Participación. El espectador se dispone a dialogar con el emisor del mensaje par 

media del texto audiovisual; es aqul donde se manifiestan las más sensibles 

diferencias de papel lntertocutiva y de comportamiento de conversación entre texto 

y espectador. 

La respuesta dependerá en gran medida de la "cultura" con que analice el 

programa. Puede suceder que el espectador "culto y competente" termine par 

desmontar fécilmente las trampas simbólicas puestas por el emisor. O cosa 
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contraria, que el espectador sin cultura, termine cerrando el simulacro del emisor, 

ademés de Imitar el comportamiento de los protagonistas. 

Cuando el receptor sigue las "huellas o marcas" del emisor, puede causar en el 

espectador diferentes efectos, entre ellos: acelerar el contacto del emisor y texto, 

aceptando el sentido establecido por la fuente del mensaje en forma manipuladora 

o ind~erente; también, puede causar reflexión en el receptor y provocarle 

curiosidades y conducirlo a revisar otras fuentes, situación originada por las 

deficiencias y fallas empleadas en el texto y/o quizás en las técnicas audiovisuales 

de la Imagen (para esto se requiere conocer el lenguaje especifico del cine y la 

televisión al que se referla Burke anteriormente). 

No sólo el uso de la televisión en casa a dado posibllidades de educación, sino 

también en la escuela. Puede verse que el "circuito cerrado" ha brindado apoyo en 

la clase diaria del profesor; esto significa que puede mejorar la enseñanza en el 

salón de clase: amplia el papel creativo y ayuda a facilitar una relación más 

Individual para el estudiante (Witherspoon, 1972: 88) que le permita estar en 

contacto con su emisor. De ningún modo se piensa que la televisión desplaza al 

maestro, por el contrario, contribuye a adentrarse cada vez mlls al uso provechoso 

que de los medios masivos puede hacerse. A continuación se pregunta sobre el 

papel que la televisión tiene en el salón de clase, y la relación que se puede dar 

entre el televisor, el educando y el educador dentro de la enseñanza. 
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2.2.1.2. El papel que la televlel6n aaumeen I• Hcuela 

Las caracterlsticas mencionadas: los signos fantasmétlcos, el lenguaje audiovisual, 

el control del programa, los estados psicológicos que se presentan ante la 

visualización de Imágenes proyectadas, ademés de la sensación de inmediatez, 

actualidad, contacto visual y mental y el desplazamiento de Ideas, personas y 

recursos de su lugar natural a una cinta magnética, entre otras, le brindan al medio 

televisión capacidades para la instrucción. Estas capacidades contribulrlan en 

procesos de mejoramiento de la educación tradicional, en la medida de que, son 

enfrentados desde otra perspectiva: problemas de tipo organlzaclonal, de 

distribución, de almacenamiento, de participación en la Información y de personal 

capacitado. 

Hay investigadores que opinan que la escuela y la televisión tienen objetivos 

parecidos. Al respecto, Eurasquin dice: "si se considera a la escuela 

fundamentalmente como un factor de socialización, no caba duda de que la 

televisión se ha convertido en su milis Importante competidor al margen del marco 

familia(' (1986:189). 

La televisión acapara gran cantidad de tiempo libre de la población Infantil y adulta, 

brindándoles todo tipo de ensenanza en su programación diaria. Inclusive un 

considerado número de estudios estadlsllcos prueban que el nlno que asiste por 

primera vez a la escuela, tiene un previo bagaje de ensenanza de muchas horas 

de televisión; por lo tanto, la televisión puede ser considerada como un medio 

educativo. 
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La televisión en clase puede ser utilizada para Introducir, desarrollar o concluir un 

tema. Esto, viene a darle orden y tiempos a la programación escolar de cada dla. 

Además de preparar a las personas para que estén condicionadas a recibir o 

entender la lección. Los mensajes transmitidos estarán producidos por un emisor 

que puede ser su maestro o un especialista en producción de programas 

escolares, quien utilizaré los códigos apropiados para que el alumno capte y 

analice la transmisión, al mismo tiempo, que compare y complemente con los 

datos que le proporciona su profesor en clase. 

La televisión se presta para establecer numerosas posibilidades para el trabajo 

creativo individual o de grupo. Por ejemplo, lleva "experiencias simuladas tan 

cercanas a la realidad, que no sólo vivifica la ensenanza influyendo favorablemente 

en la motivación, la retención y la comprensión. También, dada su capacidad para 

vencer las barreras de la comunicación de sucesos que se dan con tiempos y 

lugares lnnacceslbles, ahora pueden Introducirse elementos nunca antes 

disponibles en la ensenanza" (Castaneda, 1991: 103). Estas citas pudieran hacer 

comprensible el por qué ha sido muy Importante la participación de la televisión en 

la ensenanza, en los últimos tiempos. Casslerer(1961: 174), senala, al respecto, 

cuatro punto• en que se pueden centrar las tareas de la televisión educativa: 

1. Atender al mayor número de estudiantes, principalmente en cursos 

Introductorios donde se combina la exposición teórica y práctica. 

2. Presentar en forma detallada demostraciones de experimentos en laboratorio, a 

fin de facilitar la comprenalón y ensenanza de éstos. 
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3. Mostrar problemas de la vida diaria, que se sometan a los estudiantes para que 

traten de resolverlos, con lo cual aumentan las posibilidades de apreciar su 

capacidad. 

4. Transmitir ideas y conocimientos que valen por si mismos y facilitan la 

comprensión directa. Al mismo tiempo puede reforzar la ensenanza que se da 

mediante el papel impreso o la palabra escrita. 

El instructor debe ensenar a los participantes a cuestionar el mensaje que el 

televisor y que él mismo les transmite orillándolos a Investigar, en libros u otras 

fuentes, sobre el tema. La televisión puede apoyar a despertar inquietudes que le 

inspiren al estudiante a Investigar el tema de ese dla. 

A pesar de las aportaciones que la televisión pudiera brindar, todavla se encuentra 

en una etapa rudimentaria en el desarrollo de este reglón, según Judlth Murphy y 

Ronald Gross, la lV está lejos todavla de satisfacer su promesa obvia. La 

televisión ya participa de la educación, pero todavla no es educativa (Burke, 1963: 

164). Me Luhan opina al respecto, que los "nuevos auxiliares docentes plantean un 

problema de fondo... Actualmente, caemos en la tentación de considerar los 

nuevos auxiliares como un complemento de los estudios tradicionales o como una 

distracción. No nos atrevemos a considerarlos en si mismos, como nuevas formas 

artlsticas que pueden convertirse en objeto directo de estudio" (Cassierer, 1961: 

173-174). 

La televisión no resolverá problemas en la educación sin un procedimiento 

apropiado. Muchos teóricos de la percepción visual consideran que existe un 

lenguaje y una problemática en su lectura; se piensa que, a medida que se sepa 
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més de la definición de la naturaleza de la TV, quizés percibamos claramente 

cómo se debe de utilizar en el salón de clase. Sin embargo, puede decirse que 

existen algunas Ideas acerca de las formas de usar la televisión en el aula; por 

ejemplo: al el programa ea transmitido ante un público que comparte las 

experiencias e Intereses destacados en una emisión, aquél gozará de una 

recepción satisfactoria. 

Para autores como Dale, "la televisión es un medio que deberá ser usado por el 

maestro y que en el salón de clases es tan útil, educativamente, como el maestro 

ayude a hacerla" (1966: 216). En el salón de clase, el profesor debe de ver al 

televisor como aliado y no como un rival o Intruso que le roba la atención de sus 

alumnos. SI el maestro considera que la televisión es un rival, entonces verá al 

televisor como un elemento extra, sin Importancia en la clase y lo proyectará a los 

alumnoa, qulenea perclblrén el rechazo y copiarán la actitud de su maestro; si por 

otro lado, la considera su aliada y hace critica de sus mensajes, suministrará en 

sus clases, lecciones planeadas y programadas en forma experta. De esta manera, 

loa televidentes verán Igual al maestro de la televisión que al del aula. La televisión 

resulta ser un medio Indispensable para el maestro que ha trabajado con ésta, 

puesto que le permite apoyar sus exposiciones, Incrementar el interés, la atención, 

la participación y la demostración de un tema abstracto por algo más lucido y 

cercano. Según Eurasquln, el maestro debe de preocuparse por tres aspectos 

(1986:210): 

1. Introducir el aprendizaje del lenguaje de la Imagen en la programación escolar, 

capacitando a loa alumnos para enfrentarse crlticamente a un programa de 

televl116n o a un spot publicitario. 
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2. Estimular la manipulación directa de las Imágenes por los propios alumnos en la 

clase, que es el mejor medio de destruir toda actitud revencladora o mltlficadora de 

los mensajes lc6nlcos. 

3. Impulsar en los nlnos la apertura hacia estlmulos diferentes de los programas 

televisivos, sobre todo potenciando la recuperación del juego libre. 

Para que exista coordinación y se puedan evitar los posibles choques entre el 

telemaestro y el Instructor, deben encontrarse en un punto el educador y el 

productor del programa; los dos deben hablar el mismo lenguaje, de acuerdo al 

público al que se dirige el mensaje. El educador debe tratar a la televisión como 

campanero que brinda imágenes y sonidos espectaculares que atraen la atención y 

proporcionan mayor comprensión del tema. Además de aprovechar todas estas 

aportaciones, agregará otras cosas que su clase necesita; asl, el alumno tendrá 

dos enfoques diferentes para el mismo tema, y, ello, posiblemente lo aliente a 

expresar el propio. 

El papel del productor es Importante, porque aunque éste realice los programas 

educativos con el mismo objetivo que el maestro del salón de clase, el primero, 

desconoce las técnicas didácticas para llegar a su público receptor. El productor 

tiene una triple función; primero, hace uso de sus conocimientos profesionales para 

que el telecurso utilice los mejores recursos de tiempo y dinero; segundo, ser el 

duplicado del maestro, su critico y gula; y tercero, controlar la cámara durante la 

emisión del programa, y, con ello, poder influenciar en la eficiencia de la 

presentación. El productor debe presentar un programa con didáctica, acampanado 

de preferencia con otros reforzadores, como lo es un manual que contenga 

objetivos, vocabulario, cuestionario para el alumno (con respuestas anexas), 
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Indice, bibllografla, gráficas; en fin, datos que apoyen al profesor y, en un momento 

dado, al alumno, para que ampllen los datos expuestos. No hay que olvidar que es 

el productor el que marca los pasos que deberá seguir el alumno al momento de 

codificar el men1&je. Mas, la educación guiada no sólo depende de esto, sino que, 

tambijn el profesor debe comprender que la educación parte principalmente de él, 

y que debe acercarse a sus alumnos a fin de lograr un contacto de comprensión y 

respeto. Como lo expresa Casslerer, "la televisión puede encargarse de la mayor 

parte de las tareas explicativas, orales o en la pizarra, dejando asl en libertad al 

mae11tro de la clase para consagrarse a los aspectos más personales y 

psicológicos de la ensenanza" (1961: 200). 

Un problema al que se enfrenta el maestro en la clase consiste en que el educando 

est6 acostumbrado a ver la televisión en casa, y pocas veces en la escuela. Por lo 

tanto, éste puede Humlr una actitud de observador sin comprometerse con la 

transmisión (ya sea por no ser de su Interés o por no contener lo que regularmente 

acostumbra ver). Pero, en ciertas circunstancias, la televisión podrfa acaparar su 

atención, y lograr por momentos hacer que se Identifique y admire al telemaestro o 

se Interese por el tema y requiera de mayor explicalón por parte de su emisor. El 

problema en este caso es que no puede haber retroalimentación por ambas partes. 

Al respecto, Casslerer resana un experimento en el que los alumnos podlan 

preguntar al teleprofesor; el ·~eleprofesor hacia una pausa a Intervalos apropiados 

durante la presentación, se colocaba los auriculares e invitaba a los alumnos de 

cada aala equipada con un micrófono a hacer preguntas ... los resultados obtenidos 

an IH clases en que utilizaban el sistema de doble comunicación y en aquellos que 

no dfsponlan de micrófono no fueron muy diferentes" (1961: 77). Este sistema de 

comunicación en dos sentidos promete confianza y retroalimentación, pero esto no 
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influye del todo en el aprendizaje. Aunque muchas de las veces las dudas 

e>eternadas por el educando son aclaradas por el lnslructor. 

Cabe preguntarse por qué un audiovisual como la televisión serla, en un momento 

dado, el mejor medio para la educación y no otros medios como la radio o la 

prensa. La decisión dependerá de los objetivos que cada exposición requiera, pero 

a continuación haré referencia breve de algunas comparaciones entre otros medios 

de comunicación. 

2.2.1.3 La talevlalón y otros medio• audlovleu•IH 

¿Por qué la televisión y no otros medios que apoyen la labor Instructiva? Es 

Importante que se entienda que en algunos casos es preciso considerar otro medio 

audiovisual que no sea la televisión, ya sea por su costo o por la sencillez de su 

manejo. La televisión es "espectacula(', comparada con la mayoría de los medios, 

aunque, menos que el cine. La radio tiene una gran ventaja: la emisión y la 

recepción no son costosas; además la música, el teatro y la palabra se adaptan 

bien a la radio y pueden presentarse más fácilmente. Su desventaja es la ausencia 

de Imagen, necesaria en la docencia, sobre todo en la exposición de lecciones en 

laboratorio o en otras actividades donde la visión asume Importancia. 

La televisión y el cine están unidos en sus caracterlsticas, pero el cine presenta 

cierta ventaja con respecto a la televisión ya que puede ftiar horario para la 

proyección de la lección y repetirla cuantas veces sea necesario, esto mismo 

puede hacerlo la televisión bajo circuito cerrado, grabando un programa en un 

videocassette económico y de fácil manejo. Es asl como la televisión tiene més 

facilidad de observar su cinta inmediatamente sin un revelado previo como debe de 
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ser en la pellcula de cine, aunque la calidad de aquella no se compara con la de 

Mte. De esta forma, la televlalón con el video forman el equipo apropiado para la 

ensenanza. 

Ahora bien, para contar con mayor Información sobre el medio video como un 

Instrumento que se vale de la televisión para proyectar su material, es preciso 

hacer notar sus semejanzas y
0

diferencias y la participación de éste en clase. Estos 

puntos los trataré con mayor detalle en el siguiente capitulo. En forma 

Introductoria, expondré la contribución de la televisión bajo circuito cerrado en el 

salón de clase. 

2.2.1., Talevlal6n an circuito cerrado 

Circuito cerrado por televisión se le denomina "a cualquier sistema en el que 

controlan las vlaa de transmisión de manera que la senal no la reciban los demás" 

(Haney, 1980: 91). Bajo este sistema la proyección de Imágenes se lleva a cabo en 

un lugar especifico, la cual es transmitida desde un estudio o un receptor de 

vldeocaaaettea, por medio de un cable o enlace de microondas. Dicho sistema 

con1ta del siguiente equipo: una cámara de video como aparato de registro, el 

vldeoca1aette o clnta·magn6tlca como soporte de conservación del material y la 

televlslón como aparato de emisión que permita la lectura del mensaje registrado. 

l.111 ventajas de aplicaclón del versátil y novedoso medio de comunicación, según 

Alfonao Slllceo (1982: 101-102) son: 

1. Que se tiene el control directo y una supervisión de cómo se realizan los cursos. 
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2. Que se tiene la oportunidad de conservar eventos Importantes para que los 

grupos vuelvan a tenerlos frente a si (filmoteca). 

3. Que se tiene oportunidad que los propios instructores desarrollen sus 

habilidades como tales, puesto que les sirve de critica (retroallmentacl6n). 

4. Una de las aplicaciones más Importantes es la que se refiere a la transmisión en 

diversas aulas simultáneamente. 

5. Sirve, además, para que los alumnos observen su forma de actuar y modifiquen 

su conducta, o bien, afinen sus conocimientos y habilidades. 

6. Es útil porque se cuenta con una repetición Instantánea de los hechos. 

7. Ayuda a aumentar el Indice de aprendizaje en los cursos que: 

a) Utilizan escenas filmadas en lugares de trabajo como: fábricas, talleres, etc., 

para los participantes que, por motivo de tiempo y transportación no pueden tener 

acceso fácilmente. 

b) Emplean Instructores de reconocida autoridad y que, por sus múltiples 

ocupaciones, no es posible que asistan a todos los cursos que Imparten 

(acudiendo solamente una vez para grabar su exposición a fin de que se pueda 

utilizar en el futuro). Lo mismo se puede decir de los mensajes y exposiciones de 

altos ejecutivos de una empresa. 
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8. Puede reducir costos al suprimir desplazamle~tos de Instructores propios de 

alguna empresa. 

De manera general, éstas son las posibilidades que ofrece la televisión y el video 

en la ensenanza, pero es Importante destacar las diferencias que existen entre 

éstas para aprovechar mejor sus posibilidades de uso. 
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CAPITULOlll 

3.VIDEO 

Etimológicamente, la palabra video proviene del latln, vldere, que significa ''yo veo". 

Dicho término es empleado para diversas sKuaclones, a saber, para designar a un 

aparato reproductor de Imágenes (magnetoscopio), para llamar al programa que 

se transmite por este medio, asl, como también al soporte en forma de cassette. 

Técnicamente el video se compone de tres elementos: el magnetoscopio, o 

aparato que registra y reproduce senales eléctricas correspondientes a Imágenes y 

sonidos; la camara, que convierte las imágenes en senales eléctricas y el televisor 

o monitor, que reconvierte estas senales eléctricas en sonidos e imágenes. De 

acuerdo con esto, puede decirse que el video es, de alguna manera, televisión, es 

decir, visión a distancia. Su semejanza parte desde el punto de vista espacial, esto 

es, según la captación y exposición de las Imágenes. 

La relación que existe entre video y televisión, ha sido tema de estudio entre los 

Interesados en la materia. Al principio, éstos, presentaban al video como un auxiliar 

de la televisión, después como una atternaliva u oposición y més tarde volvió a 

mencionarse la integración entre ambos medios. La razón de lo anterior, pudiera 

deberse a que "el video nace como una tecnologla deudora de otros medios 

preexistentes y, por otra, como una tecnologla innovadora" (Ferrés, 1991: 42, 46). 

Esta dualidad, provoca confusiones, sobre todo entre video y televisión, esto 

obedece a varias causas, una de ellas, originada por un uso impreso de la 

termlnologla técnica de la televisión, ya que, por ésta se entiende la transmisión de 
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senales de audio y video. Por la forma de llamarv/deo a la Imagen, se piensa, que 

video es parte de la televlslón. Pero existen caracterlsllcas de cada uno de éstos 

medios, que marcan claramente las diferencias entre ambos, por ejemplo, hay que 

distinguir entre una transmisión de Información audiovisual (difusión del mensaje) y 

la elaboración o realizaclón de esta información (mensaje). El primer aspecto hace 

referencia a la televlslón y el segundo al video, (aunque cabe mencionar que a 

veces lnteNlenen los dos en un programa de televlslón; esto sucede, por ejemplo, 

en la mayorla de los programas sobre deportes que se transmiten directamente de 

la cancha de juego, y repiten escenas del mismo, esto gracias al registro y la 

reproducción Inmediata que proporciona el video). 

El video puede lllNlr de gran apoyo a la televlslón; es por ello, que se dice que el 

video naclil como un auxiliar de la televislón. Se dice esto, porque la televisión 

cuenta con una emisión en "directo", que es su principal signo de Identidad, 

ademés del més preciado. Pero es el "directo" también, en muchas ocasiones, una 

llmitante, una dificultad notable, un "obstéculo considerable para realizar un trabajo 

ajuatado y de calidad. La tecnologla del video nació con voluntad de liberar a la 

televisión de dicha !Irania" (IBID, 1991: 22). 

El video solla ser una pieza més del televisor, hasta que se produjo la 

comercialización en gran escala de los magnetoscopios; es en este momento 

cuando el video tuvo nuevas perspectivas de uso; exislla ya un gran número de 

usuarios Interesados en adquirir el medio de comunicación, asl como, de 

Investigadores Interesados en conocer si el video era realmente un medio de 

comunle.1clón Independiente o sólo un auxiliar de la televislón. Para responder a 

ésta• dudas se trató de remodelar los conceptos en los que se especificará la 

diferencia entre ambos. Entonces el video fue caracterizado como un medio de 
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comunicación Individual y grupal; la televisión, por su parte, como un medio de 

comunicación masivo, que entorpece el feed-back y no permite la lnteractividad 

más allá de la mera elección entre una serie de ·canales, por lo regular muy 

similares. Para evitar la posibilidad de confusión con el término video, se requirió 

de su conceptualización. Eurasquin indica que el vldeocassette es el procedimiento 

que permite grabar en cinta magnética programas procedentes del propio receptor 

de TV, o directo utilizando una cámara conectada en dicho equipo (1986: 223). 

Glacomantonlo, opina que el 'VTR (Video Tape Récord) es visto como un útil 

Instrumento de trabajo inmediato en condiciones de dar feed-back (191.'9: 141). 

Para Bonet, se le llama "video a la manipulación y/o registro y/o reproducción de 

sonidos e Imágenes por procedimientos magnéticos de forma sincrónica y 

simultánea (1980: 14). Puede verse que, en tales criticas, la denominación no 

coincide, pero el concepto si; para ellos, video representa un instrumento técnico 

que permite el registro de la Imagen y el sonido en una cinta magnética. 

Hay otros autores que opinan que el video es un soporte narrativo con estructura 

parecida a la del cine y la televisión. Asl, "la utilización del video en la televisión 

constituye, en primer lugar, un modo operativo homogéneo, un proceso técnico 

análogo en toda la ilnea de producción. Pudiéramos decir que es el sistema 

consecuente con el medio tel_evisivo y con él basado en la técnica electrónica" 

(Lloren9 Soler, 1991: 87). 

Aún con éstas definiciones, existen vagos conceptos sobre el término video que 

especifiquen su Identidad. Sólo se cuenta con algunas caracterlstlcas tanto 

técnicas como sociales que los diferencian de otros medios de comunicación. 

Mencionaré en que consisten dichas caracterlsticas. 



3.1 CaractarllltlcH dcnlcaa del video 

los dispositivos para llevar a cabo la grabación de la imagen y el sonido son a) la 

imagen electrónica, b) el proceso de grabación electromagnético, c) el 

magn6toscopio y, d) la edición: a) La Imagen electrónica se compone de lineas y 

éstas de puntos, cada cuadro consta de 625 lineas y la reproducción del 

movimiento se obtiene a una frecuencia de 25 cuadros por segundo; cada cuadro o · 

Imagen de video, se compone a una frecuencia de 25 cuadros por segundo: cada 

cuadro o imagen de video, se compone de dos campos, que concluyen las lineas 

pares y las impares, es decir, 312 lineas y media respectivamente, por ejemplo: si 

se reproducen 50 campos por segundo, son únicamente 25 las imágenes 

completas que se ven, porque una Imagen o cuadro, para estar completa, requiere 

de lineas pares e impares; b) Et proceso de grabación electromagnética, requiere 

reglatrar al miamo tiempo Imagen y sonido. La encargada de cumplir esta función 

ea la cinta magn6ttca, quien rodea un tambor en el que las cabezas de video giran 

a gran velocidad. la cinta esta dividida en pistas de audio, video y slncronla. Las 

pistas de video son diagonales y para las del audio y slncronla son longitudinales. 

Segun Glacomantonlo, el sincronismo directo de la imagen con sonido, es 

Importante porque posiblltta ver la Imagen en directo y volver a ver 

lnmediantamente el material, después de grabado; estas mismas caracterlsllcas 

son laa que hacen de él un instrumento privilegiado en este aspecto (1979: 161); 

c) El magnétoscoplo, permtte el registro, reproducción y borrado de las setlates en 

cinta magnética; d) La edición por video consiste en conectar dos magnétoscoplos 

en una mesa de edición; et primero, reproduce la grabación original, y el segundo 

registra loa fragmentoa o planos seleccionados. EMlsten dos tipos de edición: por 

ensamble y por insercl6n. El primero consiste en grabar las tres setlales: video, 
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audio y slncronla; el segundo, sustituye de la cinta previamente grabada, 

fragmentos audiovisuales sin afectar las lmégenes pregrabadas. 

La principal caracterlstica del video es el empleo de la cinta magnética. Esta se 

compone de cloruro de polivlnil o poliéster, con una emulsión magnética y otros 

materiales. Su particularidad estriba en que gracias a ella, la imagen puede 

grabarse y regrabarse hasta 50 veces aproximadamente. 

Las desventajas que existen en una cinta magnética, comparada con la empleada 

en cine, es que tiene menor definición y sufre un deterioro más rápido que la 

última. Pero en desquite de ello, el video permite almacenar, manipular y verificar 

Instantáneamente la pelicula. Además, empleando un VTR (Video Tape Récord, 

video grabadora de cinta), se economiza dinero y tiempo con relación al empleo del 

medio cinematográfico. El video es más operativo, accesible, flexible y funcional 

que el cine y quizás hasta que la televisión, porque el procedimiento de grabación 

es sencillo y sobre lodo opcional. 

3.2 C•r•cterlaticH aocl•I•• del video 

Los aspectos a tratar en este renglón, hacen más complicado la enunciación de 

sus caracterlslicas, que la mera numeración de algunos datos del medio. Para 

Introducir el tema iniciaré con Ferrés, quien opina que en "el campo de las 

comunicaciones sociales el video nació como refuerzo de las estructura de poder, 

como ayuda de la comunicación vertical, para permttir Juego una revolución 

comunicativa a base de facilitar una Inversión de relaciones" (1991: 86). Dicha 

revoluci,ón comunicativa se debió a la ya citada demanda del video. Este, amplió 

las fronteras de ver sólo televisión en la sala de la casa; sus funciones y usos 
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tomaron gran Importancia en bancos, museos, transportes, tiendas de autoservicio, 

entre otra11 ln11tttuclone11, que se apoyan en el video para cubrir sus necesidades 

(por ejemplo, de vigilancia, de distracción a su público, pellculas de lugares 

turlstlcos en el avión o autobús, además de usos comerciales, informativos y de 

servicios). El video es útil para casi todas las profesiones. Pero la profesión que 

más utiliza el video es la Industria cinematográfica en los rodajes de largometrajes. 

Pero si el video se comportara únicamente como la exposición de programas 

pregrabados, se estarla comparando con el cine y con la televisión; el video tiene 

mayor campo de trabajo. Desde los inicios del video, éste aparece como medio 

alternativo frente a los medios ya existentes. Al respecto, Ferrrés escribe que, "la 

tecnologla del video permite al espectador una autoprogramación selectiva de la 

televisión ... El video se convierte entonces en una «televisión a la carta». De ahl 

que el espectador tenga la posibilidad de ser tan selectivo como es el lector, que 

selecciona entre una multiplicidad de libros y revistas en función de gustos y 

necesidades" (IBID: 73). Esto se complementa con lo que dice Bonet, según, el 

cual, el video "vendrla a desempenar el papel del teléfono, la carta o la grabación 

magnetofónica en ca11sette, únicos recursos de que dispone el oyente para 

lnterrelaclonaru con libertad o Igualdad de fuerzas" (1980: 90). 

El carácter "alternativo" otorgado al video se origina por la posibilidad del 

eapectador de elegir entre programas, de acuerdo a las necesidades Individuales 

(y no a la11 de la masa, transmitidas por canales ordinarios con fines, en su 

mayorla, comerciales). A pesar de que la televisión cuenta con senales rentadas, 

en el video la selección de Imágenes es más particular. Partiendo de esta 

posibilidad de selección, es como ubico la utilidad que puede representar este 

medio para con el campo educativo; es decir, el instructor utilizarla sus 
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caracterlstlcas para hacer llegar su mensaje. Asl, la ensenanza por video puede 

ser una alternativa de uso en el mismo salón de clase. 

Por las caracterlstlcas mencionadas a lo largo de este trabajo, referentes a la 

televlslón y al video como medios de apoyo eficaces para la ensenanza, cabe 

reflexionar sobre el por qué estos medios no han superado abiertamente el medio 

humano directo en clases, o més bien, no han sido tomados en cuenta en los 

planes de estudios de los centros escolares. Primeramente, puede ser por falta de 

identificación del medio y los educados, situación que ocurre cuando éstos no ven 

como una e><tenslón de su cuerpo al medio, sino como algo ajeno y poco confiable, 

que muestra una serle de datos que apenas se perciben por la falta de 

concentración y seriedad al momento de la exposición. Otra razón importante es la 

formación docente actual, que no se encuentra en combinación con los objetivos 

de los medios audiovisuales. "El hecho de que el video como recurso para la 

Investigación no tenga una excesiva utilización en las aulas es tan sólo el reflejo de 

una situación general: el aprendizaje en la escuela no se realiza por 

descubrimiento. Los alumnos apenas Investigan o experimentan. La tradicional 

transmisión de contenidos, fundamentalmente por el procedimiento verbal, sigue 

siendo el gran paradigma de ensenanza vigente én la mayorla de los centros 

escolares. En consecuencia, el uso restringido del video refleja la realidad docente. 

V es que en el fondo todo uso del video refleja una peculiar concepción docente. SI 

el medio video es utilizado de una forma concreta por un profesor, no es porque 

éste no pueda utilizarlo de otra forma, sino porque coincide con una determinada 

concepción de la ensenanza" (Ferrés, 1991: 97). 

Es por ello, que se deben conocer aspectos particulares del video para, asl, 

proyectar sus grandes posibilidades educativas, y transmitirlas de forma adecuada 
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feed-back que el video proporciona, a saber, orientar a partir de situaciones 

preexistentes después de que 6stas se han manifestado, asl como corregir errores 

y perfeccionar laa t6cnlcaa utilizadas para una operación. Los momentos en que el 

video puede aplicarse en el aprendizaje como Instrumento de análisis y de feed

back son Innumerables, y sólo los limita la experimentación del curso 

(Giaeomantonlo, 1979:158). En forma general son tres los aspectos que no 

permiten un desenvolvimiento total del video en el aula: la carencia de salones 

acondicionados para este uso, la fiabilidad social y los métodos de ensenanza. A 

continuación se reflexiona sobre la relación que puede tener la educación y el 

video como medio de comunicación, y cómo puede afectar en la conducta 

Individual y social. 

Para abordar dicho tema comenzaré por la definición de educación. El concepto de 

Educación puede oscilar, por ejemplo, entre versicmes abstractas muy generales y 

verslone1 almplificantea y técnicas. Entre las primeras podemos ubicar la siguiente: 

la educación es "una préctlca de libertad en la búsqueda permanente de la 

tr1n1form1cl6n de nuestra re1lldad, que Implica una actitud de cambio de 

menlllldlldea y dl1poslclón analltlca y critica frente a la vida misma" (Rogelio Cruz, 

1983: 22). Por parte de las segundas, en cambio, destaca otra: "la educación 

constituye un elemento esencial de toda polltica cientlfica, no sólo porque crea un 

clima psicológico favorable a la Innovación, sino sobre todo porque procura los 

recursos humanos sin los cuales el progreso no se concibe" (Manuel Calvo, 1977 

:78-79). 

Etimológicamente, educación significa evolución de dentro hacia fuera; el vocablo 

proviene de las voces latinas ex y duco. Ahora bien, aún cuando sea posible 
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como convencionalismos sociales, la versión más Importante referida a Ja 

educación es la que se apoya en el conocimiento clentlfico-humanlsta, es decir, 

entendiendo aquella básicamente como un acrecentamiento progresivo de 

recursos de diversa lndole en el Individuo, tendientes a posibilitar la solución de 

problemas; también entendiéndola como una siempre renovada capacidad 

organizativa, ampliando las actitudes coordinadoras de Ideas y de hábitos; también 

como un perfeccionamiento Intencional de las facuttadas humanas. Educación 

significa asl, una aceptación consciente (en mayor o en menor grado) para 

perfeccionar nuestras facultades o principios inmediatos de acción, mediante 

prácticas que implican una corrección progresiva de errores cometidos con 

anterioridad; en este sentido, educación es "la búsqueda permanente de 

elementos, experiencias y situaciones con significados comunes a los demás para 

poder crear respuestas validas para la propia vida: es provocar el desarrollo de 

actitudes y poder asumir responsabilidades tanto individuales como sociales" 

(Cruz, 1983: 22). 

Desde esta perspectiva, el video puede ser un medio eficaz para educar, pues, 

proporciona las herramientas para lograr el desarrollo de aptitudes, además de 

mostrar las estructuras sociales creadas en una sociedad cualquiera, por ejemplo, 

Jos estereotipos, los roles sexuales, etc .. También puede provocar la motivación de 

la imaginación, la creatividad, corregir comportamientos y hábitos, registros de 

conductas y otras. 

El video tiene aún más posibilidades de educar conforme a objetivos instructivos 

individuales y grupales porque es un medio que no está necesariamente 

controlado por el poder; es decir, puede ser manipulado por cualquier persona que 
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cuente con Instrumentos, ya !sea para grabaciones domésticas o empresariales. El 

video proporciona por sus caracterlsticas educativas, su versatilidad en la 

tranamlal6n de temas de cualquier especie, como elemento de motivación en 

clase, como proporclonador de técnicas de evaluación mediante la observación de 

au propia actuación, esto es, la autoevaluaclón; en suma, el video "es un vinculo 

especialmente poderoso y actual para la ensenanza" (Haney, 1980: 100). Aunque 

1u1 potencialidades no estén del todo aprovechadas, hoy dla tiene més 

poalbllldadea en los usos particulares y sociales. Sobre esta linea de uso particular 

y social ea como trataré de enlazar la función que realiza el video en un caso 

concreto como lo es la capacttaclón del personal de una empresa. 

3.3 El video como Instrumento da capacitación 

Capac/lacl6n es un elemento que, teóricamente, puede derivarse de la educación, 

aún cuando no existe una dellmttaclón concreta entre ambas. La vida del sujeto 

transcurre entre actividades que, promueven tanto sus actitudes sobrevivenciales 

béslcas como sus Inquietudes secundarias (culturales, artlsticas, filosóficas, ele.) 

en general. Ambas aparecen y se desarrollan conjuntamente, propiciando asl, la 

tran1formacl6n de la realidad por medio de una apropiación más o menos 

consciente, de fllctorea t6cnlcos y de conocimientos. 

All pues, la definición de capacttaclón, va més allá que el simple término de 

habllttar o facultar a una persona a hacer algo. Existen definiciones que dicen que 

la capacttaclón es "producto permanente de experiencias adquiridas por nosotros 

ml1mos en la acción, como del conocimiento que terceras personas nos 

transmtten" (CEDEPAS, 1980: 84). Eslo último podrla significar, que la 

capacttaclón no esté afilada de las acciones laborales ni sociales del individuo, por 
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lo que éste mismo podrla autocapacllarae valiéndose de algún Instrumento u objeto 

que le proporcione la Información requerida, sin necesidad de recurrir a un 

Instructor u otra persona que lo gule. Asimismo, la capacitación ''permite adquirir 

conocimientos, juzgar y cuestionar con más claridad y rigor la realidad, para poder 

actuar más conscientes de ella; pero por ningún motivo la capacitación transforma 

la realidad. Esto sólo es posible mediante la acción a un proceso social 

determinado" (1810). Sobre esta linea, se entiende a la capacitación como un 

proceso slstématlco que tiende a crear y desarrollar a partir de una realidad los 

conocimientos, capacidades, actitudes y destrezas que les permitan transformar y 

orientar en su desarrollo esa realidad. Esplnoza Lozano, define también a la 

capacitación como un proceso slstemétlco que permtte mejorar Integralmente, 

prepararse y formarse "en diversos aspectos clvicos, social, moral, económico, 

clenlllico, tecnológico, estético, higiénico, en relación a las necesidades vitales de 

la Institución en donde la persona desempena algunas actividades y sus 

necesidades de realización Individual y social" (1976: 43). La Importancia que como 

ser social debe cumplir el Individuo en una área de trabajo, se refleja en la 

definición que proporciona Slliceo, la capacitación para éste consiste en "una 

actividad planeada en necesidades reales de una empresa y orientada hacia un 

cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador " (1982: 20). 

El enfoque laboral que se le otorga a éste concepto en forma mas especlf1C8, es 

similar a los ya mencionados, un ejemplo de esto, es que la capacttaclón es la 

"acción destinada a desarrollar las aptitudes del trabajador, con el propósito de 

prepararlo para desempenar adecuadamente una ocupación o puesto de trabajo. 

Su cobertura abarca, entre otros, los aspectos de atención, memoria, anélisls, 

actitudes y valores de los Individuos; respondiendo sobre todo a las áreas del 

aprendizaje congnoscltiva y afectiva" (Dirección de Capacttaclón y Adiestramiento, 

1981: 111). En resumen, la capacitación es útil para emplearla en todas las 
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acciones de nuestra vida, se basa·sus principios en la teorla y práctica, busca un 

mejoramiento Integral de preparación y formación, con el propósito de desempenar 

adecuadamente un puesto de trabajo y a la vez le permita ello cuestionar su 

realidad. 

También sirve para caracterizar a la capacitación el distinguir entre ésta y el 

adiestramiento. Por este último se entiende el "proporcionar destreza en una 

habilidad adquirida, casi siempre mediante una práctica más o menos prolongada 

de trabajo muscular o motriz" (Femando Arlas, 1987: 536). Por otro lado, la 

capacitación, es "la adquisición de conocimientos, principalmente de carácter 

t6cnlco, clentlfico y administrativo" (IDEM). Es decir, en el adiestramiento se 

ensena a desarrollar tareas motoras, mientras que en la capacitación se ampllan 

dichas tareas con un mayor apoyo teórico. Asl, la capacitación Incluye el 

adiestramiento, pero se orienta primordialmente hacia el proporcionar recursos 

operacionales basados en elementos teóricos, que redunden el modo de 

transformación t6cnlca de la naturaleza. Haré un paréntesis para exponer los 

antecedentes generales que ha tenido la capacitación en nuestro pals, y, una vez 

concluido, continuaré con el tema. 

3.3.1 BNva hlatorl• da la capacitación an M6xlco 

Se piensa que la capacitación tuvo mayor auge por el crecimiento de la Industria a 

fines del siglo palado e Inicios del presente. Pero existen referencias históricas 

que datan de la Epoca Prehlspénlca (hasta 1521), en la que ya se adiestraba para 

realizar artesanlas, trabajos de talla, papel y otras. En la Epoca Colonial (1521-

1810) surgen varios Colegios que se dedican a capacitar alumnos en aprendizaje 

de oficios: carplnterla, zapaterla, escultura, y otros semejantes. En la Post-
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Independencia (1821-1876) se crea la Escuela de Comercio, Arte y Oficios, se 

emite la Ley Instrucción Pública. Para 1870 se publica el Código Civil, que es el 

principal antecedente jurldlco de la capacitación en México. También se establece 

el contrato de aprendiz. Durante el Porfirlato (1876-1910) se funda la Escuela 

Práctica de Maquinistas, asl como diversos Colegios para Mujeres. Ya en pleno 

periodo revolucionarlo (1910-1917) se crea la Secretarla de Educación Pública, y 

se establece la primera Escuela Técnica Industrial y Comercial (ETIC). En la Epoca 

de la Post-revolución (1930-1937) la Ley Federal de Trabajo reforma el Contrato 

de Aprendiz, que obliga al patrón en la ensenanza de un arte u oficio, y una 

retribución a cambio de servicios personales. Se conceptualiza la Escuela 

Politécnica que fundamentó a los actuales servicios de capacitación; se crean las 

Escuelas Rurales y las Escuelas para Obreros y Mujeres. 

Sólo hasta muy recientemente surge el plan para la creación de los Centros de 

Capacitación para el Trabajo Industrial y Agrlcola (CECATI y CECATA). Se crea 

además un Sistema de Centro de Capacitación para facilitar a los jóvenes la 

adquisición de aprendizajes de diversos adiestramientos y, ofrecer preparación 

complementarla a trabajadores no calificados; se promueve a hacer un tipo de 

capacitación especifica. En 1963 se crea el Programa Nacional de Capacitación 

para el Trabajo. 

En 1965 se crea la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. En 1970 

se promulga la nueva Ley Federal del Trabajo, la cual ayuda a concretizar cada 

vez más a la capacitación laboral. Para entonces, se separan jurldlcamente los 

rubros "Capacitación para el Trabajo" y "Capacllaclón en el Trabajo". 

Entendiéndose por la primera, como la acción tédlente a proporcionar capacitación 

y adiestramiento a aquellos Individuos que se Incorporan al mercado laboral, con el 
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propósito de facilitar su Ingreso a las empresa&; y la segunda se refiere a la acción 

t6diente a capacitar y adiestrar a los trabajadores independientemente de que 

dichas acciones se desarrollen dentro o fuera del centro de trabajo, con el 

propósito de Incrementar la eficiencia en su puesto. La SEP, como acción 

complementaria, Instrumenta un programa para hacer y ofrecer capacitación en el 

trabajo a sollcltud de las empresas. Para 1976 el Articulo 132 de la Ley Federal del 

Trabajo establece la obligación de dar capacitación a los trabajadores 

contractuales, por parte de la empresa. 

En 1961, comienza a operar la Unidad de Centros de Capacitación como instancia 

rectora de los Centros de Capacitación para el Trabajo. En 1982 se publica en el 

Diario Oficial de la Federación el acuerdo 68 de 11! SEP, en el que se oficializa la 

Unidad de Centros de Capacitación y se especifican sus funciones. Para 1985 la 

Unidad de Centros de Capacitación se eleva a la Dirección General de Educación 

e Investigación Tecnológicas de la SEP. En 1989 los Centros de Ensenanza 

Ocupacional se transfonna n en Centros de Capacitación para el trabajo. Para 1990 

la Dirección General de Centros de Capacitación contaba con 187 planteles en 

todo el pala (Subsecretaria de Educación e Investigación Tecnológica, 1989: 5-8). 

Una vez concluido este apartado, retomo la linea en discusión. 

3.3.2 Relaclón conceptual entre capacitación y comunicación 

Un concepto que es útil para pensar en la capacitación, es el derivado de las 

préctlcas comunicativas. Lo anterior en la Inteligencia de que, a partir de la 

comunicación, se establecen todo tipo de actividades humanas, resaltando en este 

caso, las referentes a la educación. 
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Serla necesario enunciar algunas definiciones de comunicación que permitan 

establecer relaciones entre ésta y el objeto de estudio de este trabajo. Se puede 

hacer una separación entre dos grupos de definiciones sobre comunicación; el 

primero se caracteriza por realizar un tratamiento "mecénlco" del acto 

comunicativo, es decir, por vislumbrarlo como un proceso en el cual la voluntad de 

los que intervienen no es determinante: opera en términos de continuidad y 

reproducción de un mismo esquema (la información méquina-méqulna serla un 

ejemplo de lo anterior); el segundo, en cambio sugiere que sólo se puede hablar de 

aquel acto, cuando precisamente los que participan en él, lo hacen de manera 

razonada. Asl, de acuerdo al primer grupo, se plantearla que la comunicación es 

"la función indispensable de las personas y de las organizaciones mediante la cual 

la organización y el organismo se relaciona consigo mismo y su ambiente y 

relaciona sus partes y sus procesos Internos" (J. C. Millar, citado en Herbert 

Chruden, 1988: 315). 

Como puede verse, las versiones mencionadas para el primer grupo presentan una 

caracterización del acto comunicativo en términos béslcos de funcionalidad (y por 

lo tanto, también de disfuncionalidad). Lo destacable de este respecto es la 

tendencia a considerar que la comunicación es entendida como proceso que, muy 

probablemente escapa a la voluntad de los elementos participantes en tal 

interacción. Puede agregarse que existe, para este caso, una simple estructura 

que reproduce Información codificada sin alterar en cada nueva situación el 

contenido preestablecido. Asl, la relación entre procesadores de datos, por 

ejemplo, serla entendida por los autores citados como acto comunicativo 

realmente. Aqul tal vez, no sea necesario retomar a la tan gastada distinción entre 

comunicación e Información. 
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En el segundo grupo de definiciones, por otro lado, es fundamental destacar como 

elemento regular la toma de conciencia proveniente de la Interacción entre sujetos 

pensantes, no sólo mecánica; sólo ello darla como resultado el verdadero acto 

comunicativo. Respecto a esto un autor trata de destacar que "la comunicación es 

el resultado de una relación entre un "yo" y un "tú", de cuya comunicación surge el 

"nosotros" la comunicación entre el "yo" y el 'lú" (Sander, 1979: 29). Precisamente 

del término anterior se deriva la Idea de conciencia colectiva: al intercambiar ideas 

tos Individuos crean asl, formas de Integración, que, a su vez, les permiten hacer 

frente a todo tipo de situaciones y necesidades. Una condición para que ocurra lo 

anterior, es que los sujetos lnteractuantes emitan enunciados susceptibles de 

critica, es decir, que asuman posturas basadas en la razón. La sociedad requiere 

de tales enunciados para asl avanzar en su evolución. En otras palabras, en tanto 

que la sociedad construya condiciones Ideales de diálogo, es como crece su 

capacidad de lntegracl6n social. En este sentido, podrla identificarse a la 

comunicación con la Integración: comunicar es integrar; es un proceso sometido a 

una evolución lógica. Asl, las cambiantes formas de integración obedecen a un giro 

en la conciencia de los participantes. Esto úlllmo Incluso puede aparecer como una 

finalidad alternativa del proceso comunicativo: "la comunicación es el proceso de 

transmitir mensajes de una fuente a un receptor, con el fin de modificar la conducta 

de los receptores" (Sander, 1979: 29). 

Con respecto a esto último, se pretende relacionar a la capacitación con ese fin 

seftalado: perfilarla tanto, como un espacio, como un mecanismo de Integración. 

Esto es, donde los sujetos compartan ideas, sentimientos, experiencias y 

situaciones comunes, que provienen sobre todo, en este caso, de su ámbito 

laboral, y que trae como resultado, la formación de un grupo de concepciones 

manejadas por lodos, hipotéticamente útiles para todos. De este modo, los 
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procesos de Capacitación promoverlan, desde una mayor capacidad productiva a 

nivel Individual y grupal, hasta un enriquecimiento vivencia! de los participantes. 

Los elementos proporcionados por la comunicaci6n resultan entonces, 

indispensables para éstos fines. De acuerdo con los conceptos de comunicación 

expuestos, la utilización que se hace del video en la capacitación de personal es 

de una participación razonada, no sólo lineal; esto se explica de la siguiente forma: 

el video se vale de sus caracterlsticas naturales para Ilustrar y ensenar al 

capacitado despertando inquietudes y reflexiones sobre el tema expuesto. La 

comunicación permite dialogar dichas reflexiones que no pueden ser contestadas 

directamente por el telemaestro pero si por su profesor en clase, que discutiré y 

aclararé las dudes presentadas (aún cuando el propio video puede lograr modificar 

y orientar conductas de su espectador, mediante una autoevaluación de sus 

actividades pregrabadas en una cinta de video; de esta forma, él mismo modificaré 

o reafirmará sus conocimientos, habilidades o aptitudes). 

Las especificaciones del uso del video en la capacitación se senalan en el 

siguiente capitulo en un caso concreto, el Instituto Mexicano del Petróleo. 



CAPITULO IV 

•· INSTITUTO . MEXICANO DEL PETROLEO, UNA INSTITUCION PARA 

EJEMPLIFICAR EL USO DEL VIDEO EN LA CAPACITACION 

Como una forma de mostrar el uso, la formación, la preferencia, la eficacia del 

video, y las opiniones que con respecto a la capacitación tienen tos que, de 

manera practica y directa, "conviven" con este medio, se les presentó a éstos 

cuesllonariOI solicitando los datos anteriores. 

La elección por los cursos de capacitación que se brindan en el Instituto Mexicano 

del Petróleo es resultado de una previa investigación que realicé entre las 

diferente& Secretarlas de Estado que cantaban con video para apoyar su 

capacitación (Secretarla de Agricultura y Recursos Hidraúticos, Secretarla de 

Hacienda y Cr#Jdilo Pübllca, Secretarla de Pesca y Secretarla de Comunicaciones 

y Transporte&). Obtuve que, en algunas de éstas, las programas na eran 

producidos por ellos, ademés de que la capacitación par éste medio no era muy 

can1tante; en cambio en el Instituto MeKicano del Petróleo se elaboraban y 

proyectaban las programas de acuerdo a las necesidades particulares de la 

empreaa, en forma seriada y escalonada, esto es, un programa integrado por 

m6dul01 que podlan ser de uno a seis indistintamente, y que podlan ser 

tran11mitld01 a laa diferentes categorlas y niveles de acuerda can su érea laboral, 

flCO!arldad y otros requisitos que Intervienen dependiendo del tema y objetivos de 

la capacitación. Para conocer· un poco más de esta empresa, mencionaré los 

antecedentes más relevantes en cuanto a capacitación se refieran. 



4.1 Ant.cedent.a de c1p1cilllci6n en el ln1tltuto Mexie1no del Petróleo 

La capacitación petrolera surgió al mismo tiempo que la creación de Petróleos 

Mexicanos (PEMEX), mediante la transmisión de conocimientos de persona a 

persona, o bien, asignando estas tareas al personal técnico operativo. La 

experiencia demostró la necesidad de separar las actividades operacionales de la 

producción, a fin de garantizar que el proceso de capacitación desarrollara 

personal altamente calificado, motivado y comprometido, con base en un sistema 

confiable, imparcial, especializado, uniforme e Integral. Debido a lo anterior, 

Petróleos Mexicanos decidió encomendar ésta función al Instituto Mexicano del 

Petróleo (IMP) (ver organigrama, anexo 1). 

El IMP tiene como objetivos. la suministración de servicios tecnológicos de PEMEX 

y, en segundo término, a otras empresas petroleras, asl como a las industrias 

petroqulmica y qulmlca. Su tarea consiste en Investigar y desarrollar nuevas 

tecnologlas, y capacitar al personal de todos los niveles, desde los trabajadores de 

PEMEX hasta la formación de Investigadores de alto nivel académico para el 

propio IMP (para asegurar sus compromisos con Petróleos Mexicanos, el IMP tuvo 

vlnculacl6n con los sectores académico y de Investigación, formó un Consejo 

Directivo con nueve miembros: cinco de ellos por PEMEX; uno de la UNAM; uno 

del IMP; uno del Instituto Nacional de Investigación Clentlficas y el ültimo por parte 

del Consejo de Recursos Naturales no Renovables). 

La capacitación obrera y el desarrollo profesional son funciones que tienen gran 

relevancia en la evolución tecnológica de la Industria petrolera. La intervención del 

Instituto en la capacitación del personal de Petróleos Mexicanos a todos los 

niveles, fue de 52.7% del total de cursos Impartidos en esta empresa desde 1966. 
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Se cumplió con 24 mil 249 cursos en el sexenio 1982-1988, frente a 21 mil 764 en 

loa sexenios anteriores. Lo mismo se puede decir de las horas-curso, ya que en el 

periodo 1982-1988 se registro un 49.32% de un total de 564 mil 452 horas de toda 

la historia de IMP (Logros del IMP, 1988: 51). En términos absolutos, el Instituto ha 

Impartido al personal de PEMEX más de 5.5 millones de horas/cursos. Este 

servicio se ha presentado a todas las Subdirecciones de PEMEX en las diversas 

zonas petroleras, cubriendo 37 especialidades obreras y 40 profesionales, 

Incluyendo, además la formación de cuadros técnicos a través de programas 

Integrales de capacitación y de desarrollo profesional. Entre los más relevantes se 

pueden mencionar los de seguridad industrial; administración y control de 

suministros; perforación; reparación y terminación de pozos; plantas y terminales 

terrestres; telecomunicaciones; geoflslca; seminarios para el desarrollo de 

ejecutivos y la formación de supervisores de obra (Instituto Mexicano del Petróleo, 

1990: 100). 

Con el propósito de elevar el nivel académico del personal profesional de la 

Industria, existen diversos programas de posgrado y diplomados en diversos 

centros de trabajo del sistema. Cabe mencionar el desarrollo dinámico de un 

modelo para la Detección de Necesidades de Capacitación (DNC), el cual permite 

programar y desarrollar cursos más especificas a quien realmente los necesite y 

sólo en las actividades que lo requieran, atendiendo al máximo de trabajadores en 

el menor número de horas-curso. El modelo se ha aplicado con gran éxito en las 

plataformas marinas de Ciudad del Carmen, Campeche, y en los equipos de 

perforación terrestre, en el área de Villahermosa, a una población que rebasa los 5 

mil trabajadores. 
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Como una necesidad para mejorar e impulsar el desarrollo del sistema de 

capacitación de Petróleos Mexicanos, ampliar las attemativas de capacitación, 

investigar y desarrollar nuevos sistemas educativos, mejorar en forma permanente 

la calidad de los programas anuales, y como apoyo directo al proceso ensenanza

aprendizaje, en 1984, el IMP creó un grupo dedicado a la tecnologia educativa, 

para que, por medio de la investigación conducente, desarrolle nuevos sistemas 

educativos. También se encarga de los programas para la información y 

actualización de instructores y administradores de la capacitación, la elaboración y 

actualización de manuales, de acuerdo a las necesidades reales y especificas de 

las diferentes áreas de PEMEX, bajo las técnicas pedagógicas más avanzadas; 

además del diseno y adaptación de simuladores, asl como proporcionar el servicio 

de mantenimiento y cubrir las necesidades de material y equipo a los 27 Centros 

del Instituto. 

El desarrollo y el crecimiento que el Instituto ha tenido en el área de capacitación y 

desarrollo profesional, sobre todo en sus programas de tecnologla educativa, le 

plantearon la necesidad de allegarse los recursos més avanzados para apoyar 

estas funciones, por lo cual cuenta con un grupo dedicado a la actividad edltorial y 

con una área de audiovisuales, debidamente equipados y con personal 

especializado. 

Los diferentes programas de capacitación y desarrollo profesional, también 

recibieron apoyos sistemáticos a través de medios audiovisuales, incluyendo cine y 

televisión, lográndose desarrollar profesionalmente al personal de esta érea, el cual 

ya realiza tecnologla de medios, propia y de bajo costo; se destaca la producción 

de documentos para la capacitación y las grabaciones de cursos. Todo esto es 

factible gracias a la construcción de las instalaciones y a la dotación de més equipo 
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de lllmaclOn, vldeograbaclOn y procesamiento de los programas. De esta manera, 

los cursos de capacltaclOn son més dldéctlcos al. recibir el apoyo audiovisual, 

coadyuvando asl a la tecnologla educativa. 

La promoclOn y dlfuslOn de la cultura es una tarea que se ha Intensificado; busca la 

Integración y convivencia entre el personal y el fomento de la cultura petrolera, a 

trav6s de diversos talleres que permitan coadyuvar a la campana de elevación de 

la productividad. La estructura y capacidad alcanzadas, asl como la experiencia 

adquirida a través de capacitar por més de 20 anos al personal de la industria más 

grande e Importante del pals ha permitido al Instituto ofrecer servicios a otras 

industrias paraestatales y privadas, nacionales y eJClranjeras. 

El IMP pone a dlsposlclOn de quien lo requiera un numeroso equipo de 

profesionales, . Investigadores y técnicos, ofreciendo un excelente servicio en 

términos de caUdad, rapidez y precios. Entre las industriales nacionales a las que 

le ofrece sus servicios destacan: Fertimex, Slcartsa y Llconsa; por parte del sector 

privado: Celaneae, ICA, Anderson Claylon, Condumex y Volkswagen. Ha Impartido 

m6s de 60 cursos a empresas petroleras de Espana, Ecuador, Costa Rica, 

Colombia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Venezuela. 

La elaboración de loa programas de capacltaclOn es muy importante en este 

renglón; ea por ello, que me ocupo en seguida del área encargada del diseno de 

dichos programas. 
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4.2 Elaboración de loa programH de capacitación en el lnatltuto Mexicano 

del Petróleo 

La Subdirección General de Capacitación y Desarrollo Profesional, es la encargada 

de Incrementar los conocimientos y las habilidades del personal obrero, técnico, de 

oficina y profesional de Petróleos Mexicanos y del IMP, para la óptima utilización 

de los recursos y mejorar el desarrollo de las actividades productivas mediante la 

imparticlón de cursos (IMP, Programa de actividades, 1992). 

La Subdirección General se divide en dos Subdirecciones que son, la de 

Capacitación y la de Desarrollo Profesional. La primera, desarrolla una serle de 

programas de capacitación para el personal obrar!) y de oficina. La segunda, 

elabora programas que apoyan la formación, actualización y especialización de los 

profeslonlstas e Investigadores de la Industria. Es decir, la capacitación se dirige a 

los operativos y el desarrollo profesional a los directivos. 

Por lo tanto, el érea encargada de realizar los cursos educativos es la Subdirección 

de Capacitación que a su vez, se divide en dos Gerencias: la de Operativo de 

Capacitación y la de Tecnologla Educativa. Estas tienen como objetivos 

proporcionar mayor calidad y eficiencia al proceso de capacitación a través del 

desarrollo de sistemas educativos y de la determinación de necesidades de 

capacitación; otorgar formación y actualización a los recursos humanos que 

imparten y administran la capacitación; elaborar el material didéctico y audiovisual 

que apoye el proceso y desarrollo de la infraestructura como elemento necesario 

para llevar la capacitación a todas las áreas del Sistema Petrolero. Ademlls de 

proporcionar asesorla didéctica a los expertos técnicos en la elaboración de curaos 

o paquetes para capacitar al personal. La Importancia de presentar un programa 
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con la rnetodologla y los objetivos concretos es básico para la transmisión de 

conocimientos y habilidades que Influyen para que el trabajador cambie o adquiera 

nuevas formas de trabajo que lo dirijan a una mayor y mejor productividad. Es por 

esta última razón principalmente por lo que se hace necesaria la mención del 

proceso de elaboración del programa en video. 

4.2.1 Produccl6n denle• da loa programaa en video del ln•llluto Mexicano 

del Patr6teo 

Un programa de capacitacl6n por video es un proceso artlslico, técnico, financiero 

y administrativo; se compone de tres· etapas fundamentales: preproducci6n (o 

preparación), producción (o grabación) y postproducción (que Incluye editaje y 

procesos de acabado de sonido e Imagen). 

En la fase de preproducci6n, el primer elemento necesario es la elaboración del 

guión; 6ste es muy Importante porque representa la guia que deben seguir el 

productor, el realizador, los actores, los técnicos en sonido e iluminación, y todos 

aquellos que intervienen en el programa. Cada elemento, palabra e Imágenes que 

se piensan llevar a cabo, deben de estar contemplados en el guión; es por ello, que 

el IMP desarrolla contacto desde el principio, con el personal que realiza el video y 

con la gente que lo solic~a a esta entrevista le denominan "la quita del oriente" 

(Información proporcionada por personal del IMP). Esta etapa marca los 

parámetros que deberén seguirse, el objetivo y las necesidades del programa y 

elementos generales que hablen del mensaje que desee plasmarse. El interesado 

en la elaboración del video, plantea el tema a tratar, "Control de pozos", por 

ejemplo; en este campo, el guionista realizará una Investigación a fondo del 
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proceso de control de un pozo, apoyado por Información t6cnlca, asl como por 

especialistas en el área; posteriormente, el guionista da su primer tratamiento al 

guión, en el cual plasma todos y cada uno de los elementos que conforman su 

estructura (planteamiento, nudo, cllmax, desenlace), tomando en cuenta, el 

lenguaje de la cámara que, muchas de las veces, es testigo de algo que sucede 

más allá de la voluntad y decisión del realizador. También, es Importante que un 

asesor técnico esté asignado para orientar la Información que maneja el guionista; 

esto, para no perder de vista las técnicas didácticas con las cuales se debe operar 

el programa. El guión debe estar autorizado por el interesado del programa. 

Una vez aprobado el guión por el interesado, se debe estudiar, con el fin de 

establecer las localizaclones de la grabación, los medios técnicos y artlsticos 

necesarios; elaborar el "planning" de trabajo, planta de piso, desplazamientos, 

solicitud de permisos, etc. Con todos los pasos anteriores, se pasa a la etapa de 

producción. 

En la producción, el director, productor y guionista definen los lineamientos que 

deberán seguirse en el manejo de la imagen, ya sea en el exterior o en el interior 

de un estudio, la ulilerla, actuación, escenografla, diseno, locución, música, etc .. 

asl como la dirección del personal técnico que desarrolla dichas funciones. 

Grabadas todas las tomas para la elaboración del programa, inicia la última fase de 

postproducclón, la cual comienza con la selección del material grabado, continua 

con el proceso de edición y procesamiento de imágenes, muslcalizaclón, titulación, 

efectos especiales, etc., hasta la obtención del master final. Este master es 

presentado ante los asesores técnicos para que den su opinión del trabajo 

elaborado; si existen observaciones en alguna de las etapas, se corrigen y se hace 

la entrega total de la producción. El interesado lo recibe y lo Integra en el paquete 
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de capacltacl6n, que consta de un manual técnico y de la asesorla necesaria del 

personal especializado en la exposlcl6n de capacltaci6n por video. Hay que 

mencionar que la estructura didéctica del video va de acuerdo a la poblaci6n que 

se capacita, la escolaridad y el objetivo del curso; por lo regular es el Instructor el 

que realiza un esquema dldéctlco en el que Incluye al video de acuerdo al tema a 

tratar. El Instructor crea el ambiente e Identifica el momento adecuado para la 

proyección del video, reforzando el Impacto producido con més explicaciones 

concretas. 

4.3 L8 proyeccl6n dal video an al aula 

El IMP organiza los cursos de capacttacl6n de su personal de acuerdo con las 

necesidades especificas obseNadas por cada uno de los Departamentos que lo 

conforman, o por las recomendaciones que hacen los Directivos de Instituto y 

también de acuerdo con la Iniciativa de cada uno de sus trabajadores. Para la 

lmpartlcl6n de capacttacl6n en el primer caso, es como sigue: se convoca a la 

Unidad Admlnlatratlva correspondiente, se le da fecha, lugar y hora en que deberén 

preuntarse el número de trabajadores acordados en recibir el curso. En la 

segunda, u convoca a todo el personal mediante volantes, carteles y otras 

publicaciones a participar en los cursos asignando fecha, lugar y hora a los 

lntereudoa. En eatoa casos, la capacitación puede ser o no obligatoria; estos 

cursos en su mayorla son de motivación laboral, superación personal, etc. 

Una vez concentrada la población trabajadora en el salón donde recibirén la 

capacttacl6n correspondiente, el asesor, por ejemplo, dirige y orienta a la gente 

sobre el tema a tratar; reparte el manual del curso, prende el monitor y acciona la 
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vldeograbadora (preparada previamente con la cinta del curso). Terminada la 

exposición del telemaestro, el profesor realiza una serie de preguntas a los 

espectadores referente al tema expuesto; se discuten v se aclaran dudas, el 

profesor les indica a los capacltandos (trabajadores sujetos a un proceso de 

ensenanaza-aprendizaje, con el fin de desarrollar sus aptitudes v prepararlos para 

desempenar eficazmente su trabajo) que realicen una dlnémlca de grupo que 

reforzaré los conocimientos adquiridos por el video y los impartidos por él mismo; 

para finalizar la clase se hace un resumen y una evaluación de la ensenanza 

recibida, tanto de la exposición del telemaestro y del profesor, como de los 

conocimientos aprovechados. (ver anexo 2). SI el curso dura milis dlas, las 

dinámicas serán distintas y el uso del video también, en ocasiones será necesario 

para introducir, soportar o concluir el tema a desarrollar. Esto dependen~ de las 

necesidades que cada tema requiera. 

4.4 Sondeo de la cap1cltacl6n por video en el Instituto Mexicano dsl Petróleo 

Este apartado, tiene como objetivo mostrar una serie de datas recopilados 

referentes al conocimiento y preferencias del medio y de la capacitación en el IMP 

mediante dos cuestionarios aplicados en el mes de julio de 1993; el primero consta 

de 1 O preguntas, fue dirigido a personal encargado de organizar la capacitación; el 

segundo, fue respondido por 100 trabajadores que reciblan cursoa de capacttacl6n. 

En el primer cuestionario, el Ayudante del Jefe del Centra de Capacitación, define 

a la capacitación como un "proceso de ensenanza-aprendizaje, mediante el cual se 

adquieren conocimientos, se incrementan habilidades v se corrigen actitudes, toda 

esto con el fin de proporcionar crecimiento personal y aumento de la 

productividad". Otra opinión al respecto, es la proporcionada por el Jefe del 
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Departamento de Actualización de Instructores: "la capacitación es el proceso 

mediante el cual una persona adquiere conocimientos y/o habilidades que le 

permiten desarrollar un determinado trabajo" (ver anexo 3). Los datos 

proporcionados por las dos personas encargadas de dicha organización se dan a 

conocer a lo largo de este escrito; la Información del segundo cuestionario que 

costa de 13 preguntas, contestado por 100 trabajadores del IMP, se mostrarán a 

continuación, ya que tiene como objetivo, conocer la operatividad que el video tiene 

en la capacitación (ver anexo no. 4). Los 100 trabajadores que recibieron sus 

cursos de capacitación, en diferentes horarios y dlas, en las instalaciones del IMP, 

ubicado en Marina Nacional No. 329 Col. Anéhuac, se encontraban en grupos de 8 

a 15 personas aproximadamente, por salón de clase. Por ello, se tienen respuestas 

de diferentes calegorlas, que agrupé en cuatro grandes áreas; esto es, hay 68 

administrativos (28 empleados, 20 secretarias, 12 oficinistas, 11 profeslonistas y 1 

mensajero), 4 técnicos, 11 vigilantes y 7 domésticos; de los cuales, el 45% son 

mujeres y el 55% son hombres; las edades de éstos se presentan como sigue: el 

32% tienen edades de 18 a 30 anos; el 48% cuenta con 31 a 45 anos y el 16% 

tienen de 46 anos en adelante. El Ingreso mensual con més repetición fue de 

N$500.00 a N$750.00, cabe aclarar que este sueldo lo puede percibir cualquier 

trabajador, es decir, una persona con secundaria o profesión, al igual que, un 

oficinista que un jefe de no muy atto nivel. Asl tenemos, que el 32% de los 

entrevistados reciben sueldos de N$500.00 a N$750.00, el 29% obtienen de 

N$1000.00 a N$1500.00 mensuales y el 24% son gratificados aproximadamente 

con N$1550.00 6 més. Con respeto a la escolaridad, el 38% de la población 

encuestada, respondió que contaba con educación bésica (primaria, comercio o 

secundaria), el 32% tiene béslca superior (secundaria-comercio, técnico, 

preparatoria o equivalente) y el 18% tiene conocimientos superiores (a nivel 
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encuestados son casados y el 31% solteros. (ver cuadros y gráficas al respecto). 

De acuerdo con la pregunta "¿Se Imparten cursos de capacitación en su área de 

trabajo?" el 96% de los trabajadores dijo que si tenlan conocimiento sobre éstos 

cursos, de éstos, 40 son mujeres y 44 son hombres, las edades que tienen, oscilan 

de entre los 30 a 45 anos, con escolaridades básica y básica superior 

principalmente. El 59% de esta población pertenece al área administrativa. Este 

último dato, sirve para conocer el área laboral y para saber si los cursos que 

recibirán los emplearán posteriormente en su trabajo. Con referencia de los cursos 

impartidos por el IMP, los trabajadores piensan que los capacitan cuando ingresan 

por primera vez, cuando los van a ascender de p
0

uesto, cuando requieren que 

obtenga mayor conocimiento, cuando se requiere aumentar la calidad, para 

obtener mayor rendimiento de los trabajadores, cuando hay cambios estructurales 

en el Instituto o cuando se cambia de una área a otra de la cual no se tienen 

completos conocimientos, por cubrir el programa de capacitación y cuando su jefe, 

o él mismo se propone para asistir a algún curso de su Interés. Con éstos datos se 

pueden observar dos cosas; la primera, que la mayorla de los trabajadores 

comprenden que capacitarse sirve para atender diferentes aspectos dentro de la 

empresa y segunda, se observó que sólo el 8% de los trabajadores respondieron 

que cuando ingresaron por primera vez los capacitaron a pesar de ·la gran 

Importancia que ésta tiene. Cabe aclarar que el IMP cuenta con un paquete de 

Inducción por video para sus trabajadores de nuevo ingreso. 

La población que trabaja en el IMP y en PEMEX es en su mayorla operativa. En 

este cuestionario, la mayor parte de los encuestados pertenece al IMP y por ello, 

los cursos aqul presentados son más de tipo administrativo. De los resultados 

otorgados por los 100 trabajadores, algunos han recibido no sólo un curso de una 
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materia alno de varlaa, por lo que la suma de éstos dan como resullado lo 

siguiente: el 73% han recibido cursos de Relaciones Humanas ("Sensibilidad al 

cambio", "el Orgullo de ser mexicano", "Tú eres la clave del cambio" I, 111, y IV, 

"Seamos positivos", entre otros). Por otro lado, el 44% han recibido cursos de 

computación (Word, Lotus, Ms-Dos, Windows, Muttlmate, D'base IV, Magnétic, 

Card, Excel, etc.), el 41% han recibido temas de áreas administrativas 

(archlvonomla, filoaofla de la organización, mecanograffa, ortografla, redacción, 

mercadotecnia, desarrollo secretaria!, entre otros). el 13% han cursado temas 

relativos a la prevención y seguridad (primeros auxilios, control de Incendios, 

control de siniestros y emergencias, defensa personal, tiro, etc.); el 7%, de idiomas 

(lngl6s y francés) y el 3% de aspectos técnicos (turbinas, máquinas de vapor, 

soldadura, electricidad, etc.). De lo anterior, se aprecia que existen algunos 

posible& desfases, por ejemplo, con respecto al total del personal administrativo 

que es el 70%, sólo el 41% recibieron éste tipo de cursos y dentro de éstos, sólo el 

35% pertenecen a eata área; los otros son: 2 técnicos, 11 vigilantes y un 

dom6stlco. Estos desfases se presentan en la mayorla de las categorlas. (ver 

cuadro no. 4). 

Para Impartir 101 curso1 antes mencionados, el IMP cuenta con 60 centros de 

capacitación a nivel nacional, talleres de PEMEX y auditorios en la sede del IMP. 

En forma muy general, la ensenanza adquirida e~ los cursos de capacitación es, 

de acuerdo con la opinión del 61% de los capacitados, teórica-práctica. Estos 

conocimientos se transmiten tanto en salones como en laboratorios, talleres de 

maquinaria pesada, en el área de cómputo y otros; en los que se aplica 

préctlcamente lo que se aprende en teorla. Por otro lado, el 69% de los 

trabajadores encuestados consideran que la información de los cursos les sirve 

para actualizar sus conocimientos; el 60% dijeron que les ayudaba para aumentar 
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la productividad; el 56% piensan que para hacer mejor su trabajo y el 21% opinan 

que puede ayudarles a ascender de puesto y evitar accidentes. 

En cuanto a la duración y los horarios de los cursos, 6stos, debenlln marcarse en 

relación con diferentes factores: escolaridad, necesidades especificas de 

capacitación del área, tipos de conocimientos, etc. Respecto a la duración de los 

cursos, el Jefe del Departamento de Actuallzaci6n de Instructores, opina que la 

duración de los cursos puede ser de 20 horas hasta 300 y 400 horas. En cuanto a 

los horarios dice que son cuatro: el A'= tiempo parcial dentro de la jornada; el B'= 

tiempo parcial fuera de la jornada; puede haber A', B' y C'= tiempo completo. La 

respuesta del 42% de los encuestados con respecto a la frecuencia en que deben 

capacitarse, fue de cada seis meses, el 28% dice que cada tres meses; el 13% que 

cada ano, el 6% opina que cada mes y el 3% piensa que cada dos anos o más es 

lo més adecuado. Sobre el primer punto, se puede ver que son més mujeres con 

edades de 46 anos en adelante, con escolaridad béslca y con un ingreso superior 

al de N$1750.00; las que prefieren que sea cada seis meses como periodo 

conveniente para capacitarlos. Muchas de las veces, esto, depende de las 

necesidades especificas del área y del avance tecnológico; este úHlmo tiene suma 

importante en el desarrollo petrolero. 

El IMP ha utilizado diversos medios para dar a conocer sus cursos; los 

trabajadores reconocen algunos, por ejemplo, el 77% dicen que el pizarrón ha sido 

la forma més usual que el Instructor utiliza para impartir su clase; en segundo 

lugar, el 64% expresaron que en su clase ha intervenido el video; el 15% dicen que 

los han capacitado con filminas y transparencias; el 12% opinan que ha sido 

utilizado el proyector de cuerpos opacos y de cine. De los .medios aqui expuestos 

se tomaré la participación que el video tiene en la clase, por lo cual, mencionaré 

algunos datos al respecto. El 64 % de las personas que respondieron que han 
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recibido cursos por video, tienen edades de 31 a 45 anos con Ingreso mensual de 

NS1000.00 a NS1200.00, escolaridad superior y pertenecientes al área 

administrativa. Con respecto al uso que del video se hace en cada una de las 

éreas ocupacionales, se puede observar que los vigilantes y técnicos han recibido 

por este medio sus clases de capacitación; por lo tanto, este medio podrla ser 

utilizado en los casos donde se requieran técnicas especializadas y se demande 

ser vistas al mismo tiempo que se explican. Con relación a aspectos más 

particulares del medio, el 75% de las personas respondieron que el video facilita 

una mayor comprensión del tema, el 27% dicen que ayuda a crear un ambiente 

més dlnémlco en su clase, el 13% expresan diferentes puntos de vista, por 

ejemplo, que puede apoyarles a ampliar sus conocimientos, a retener mejor el 

tema, a despertar lnter6s, obtener mayor Información en menor tiempo y para 

ejemplificar y sintetizar situaciones; el 12% de las gentes que participaron en el 

cuestionarlo agregan que reproduce datos exactos y una persona no encontró 

ningún beneficio aportado por el medio. La gente que opina que le facilita una 

mayor comprensión del tema, son en su mayorla de sexo masculino, de los cuales 

el 53% son admlnl1tr1tlvos, et 2% son técnicos, el 11% de seguridad y el 4% son 

doméaticos. En estos últimos datos se observa que todos los trabajadores de 

Prevención y Seguridad estén de acuerdo con esta opción, por lo tanto, a ellos 

podrla brlndérselea milis cursos con este medio, estando seguros de obtener 

mayor respuesta y aprovechamiento por parte del grupo; puede observarse .. 

tambl6n, que la población encuesta considera que las aportaciones más valiosas 

del video se encuentran en el ambiente que éste crea dentro del salón de clases, 

que motiva a una mayor participación grupal y además que facilita una mejor 

comprensión del tema. Estos elementos pueden ser indispensables en el momento 

de la recepción de los mensajes, dado que podrlan ser estos mismos los que 

Intervinieran en ta preparación y disponibilidad del capacitando ante un tema que 
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no domina. Con respecto a las preferencias didácticas observadas en los 

programas de capacitación por video, el 56% piensan que una explicación extensa 

del problema a tratar les beneficia más en la comprensión del tema: el 36% 

prefieren que el programa de video contenga un resumen por tema: et 26% quieren 

ver variedad de imágenes y al 6% les interesa que los programas contengan 

buenas tomas; por otro lado, con respecto a la opinión de la mayoria de la 

población encuestada, referente a la necesidad de obtener en el video una 

explicación extensa del problema, más que buenas tomas o aspectos técnicos, 

podrfan con ello, demostrar que los trabajadores llenen poco interés o 

desconocimiento de dichos aspectos, siendo que tal vez, éstos pudieran llegar a 

contribuir con mayores elementos (lenguaje audiovisual) que les apoye a 

comprender mejor los mensajes emitidos por diversos medios audiovisuales, 

ademés de existir la posibilidad de ser més criticas con el material que se les 

proyecta. Con referencia a lo anterior, el 7% que conforman a los domésticos están 

de acuerdo que requieren de una explicación extensa del problema a tratar, al Igual 

que los cuatro técnicos. Estas dos ramas pueden encaminarse por medio de un 

video detallado y claro, para impartir conocimientos a estas áreas. Se observa que 

el uso del video puede ser manejado de diversas formas, de acuerdo con las 

necesidades de las categorlas, por ejemplo, los técnicos aceptan que el video sirva 

como medio de resumen, pero los administrativos no comparten la misma opinión, 

pues sólo 12 escogieron ésta opción. Por lo tanto, con éstos elementos se podrla 

elaborar para cada área un programa que satisfaga sus necesidades v se 

aproveche et video de acuerdo con las inquietudes de sus participantes. 

Las opciones de los encargados de realizar en gran parte la capacitación, opinan 

que el video es un medio didáctico muy útil, pero que debe de optimizarse su uso, 

ma nm "ª DEBE 
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para evitar abusos. Coinciden también en que el medio tiene facilidad para la 

transmisión de conocimientos y para ejemplificar técnicas y situaciones. 

Debido a la especificidad del tema, hay ocasiones en que debe de elegirse entre 

un medio y otro para exponer una clase. A continuación, los trabajadores opinan 

cuáles son los medios de su preferencia para capacitartos. Primero, las clases 

habladas por el Instructor; segundo, el video; tercero, simulacros; cuatro, 

conferencias; quinto, filminas o transparencias; sexto, proyector de cine; séptimo, 

una combinación de los medios de acuerdo .a las necesidades y dinámicas, y, 

octavo, proyector de cuerpos opacos. Por otro lado, es conveniente que el profesor 

conozca las preferencias de los grupos con los que va a trabajar y que cuente con 

experiencia en el manejo de los medios para que pueda elegir el medio más 

adecuado para cada grupo. Con respecto a este punto, el medio audiovisual, 

elegido por los encuestados, es el video puesto que integra en su mecanismo las 

caracterlstlcas de otros, por ejemplo: de las filminas, puede detener la imagen con 

fidelidad, dar continuidad a la imagen sin cortes, exponerse en una pantalla 

grande, de fácil manejo y con material de buena calldad. Aunque cabe aclarar que 

cada medio tiene una función especifica, el video podrla salvar, con sus 

caracterlatlcaa, muchaa lunclones que otros medios pudieran desarrollar. 

Independientemente de las preferencias en los medios, el video ha sido aceptado 

por la mayorla de IH áreas porque, de acuerdo a las opiniones de sus 

trabajadores, el video establece un ambiente creativo y armónico en su clase. 

Ademlls, porque permite reflexionar, Imaginar. conclentlzar y relajarse para poder 

recibir el tema. 
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Pero si el curso, en un momento dado, no cumpliera con su objetivo, el 52% de los 

capacitados anunciaron que se deberla probablemente a que el Instructor no sabe, 

en forma exacta, exponer los temas; el 37% opinaron que se debe a la falta de 

medios audiovisuales y el 8% dicen que puede ser el mal carácter del instructor el 

que puede evitar la comprensión del mensaje, el 7% expresaron otros motivos, por 

ejemplo, la falla de tiempo, los horarios, la atención y el Interés que el capacitando 

tiene en el momento del curso, asl como la Insuficiencia de equipo o material 

(computadoras PC'S u otros materiales). 

Por otro lado, los instructores que ensenan las nuevas formas de operar, pueden 

ser de personal lnlemo, de entidades capacitadoras externas e instructores 

Independientes, que cuenten con la instrucción tanto didáctica como informativa 

para orientar adecuadamente al capacitado. 

La evaluación que realiza el IMP se basa en un formato general que apoya a los 

Instructores a encauzar o modificar las técnicas de los siguientes cursos; dicha 

evaluación afirma que el video es el medio adecuado para capacitar, pero el grado 

de efectividad no es preciso, en primera, porque no se mide en porcentajes, ni se 

les da un proceso largo a éstos datos; segunda, !"º hay una evaluación ni un 

seguimiento de los trabajadores después del curso; tercera, se hacen pocas 

pruebas pilotos (por el costo y el tiempo), y cuarto, es dificil precisar cómo afecta 

un sólo elemento ante un mundo lleno de Influencia&, persuasiones y gustos 

personales. 

Al Igual que resulta dificultoso hacer un anélisls de la efectividad del medio, 

investigarlo con dos cuestionarios, fuentes vivas, bibllogréficaa y hemerogréficas 

no son suficientes para aportar en forma precisa el m6todo y los datos necesarios 
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para conocer dicha efectividad. Pero se propondrán algunos puntos que pudieran 

apoyar a mejorar los programas y su sistema de evaluación y con ello, lograr un 

posible acercamiento al control de la efectividad del video. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTAS DE LA UTILIZACION DEL VIDEO EN LA CAPACITACION 

la propuesta de una estrategia para capacitar por video, surgió al observar la 

utilización práctica del medio; ademés, por ofrecer al personal dedicado a elaborar 

los cursos una posible forma de capacitar a tos trabajadores del tnstttuto Mexicano 

del Petróleo; pero sobre todo, para proponer algunas alternativas de evaluación, y 

con ello, acercarse a conocer ta influencia que el medio puede causar en el 

participante. 

El manejo exacto de los conocimientos y los instrumentos de trabajo son 

indispensables para el ahorro de recursos materiales y humanos, y de tiempo; es 

por ello que, ta capacitación adecuada evita el mal gasto de dichos recursos, eleva 

la productividad y ayuda a mantener buenas relaciones laborales y humanas. 

Para impartir y dirigir las técnicas apropiadas a determinado grupo de personas 

especializadas en una érea, el instructor debe conocer diferentes dinémlcas para 

hacer llegar su mensaje. Aqul se propone sello una, que puede ser complementada 

con elementos particulares del instructor, o para retomar puntos que considere 

pertinentes en su clase. Es decir, es un modelo que puede seguirse, pero al mismo 

tiempo completarse. 
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5.1 Pl1nHcl6n di 11 c1pacltlcl6n 

Para la elaboración de eate apartado aeftalo algunos puntos de David Lelva 

Gonzélez, que pueden servir de gula para cualquier diaeno de capacitación (1986, 

42 .... 7): 

Definición del !lrea de trabalo: 

Se realizan reuniones con personal profesional en medios de comunicación y 

educativos, en la. cuales se plantean los objetivos, caracterlsticas del curso y 

todos los elementos necesarios para elaborar y llevar a cabo la capacitación. 

ldenliflcac!On de necn!da<fea: 

Se detectan las necesidades humanas, laborales, educativas, sociales y materiales 

para selecclonar las estrategias milla apropiadas para su resolución. 

C•CfGterJ•lisa• de lpa y1u1rlg1: 

Ea Importante que el Instructor conozca al público al que va a dirigir el curso. 

Cgolefdutligcllm de la capacttac!6o 

Se hace referencia a detalle del problema a atende,r. 
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Elaboración del guión 

Para realizar el guión, sus colaboradores (telemaestro, productor técnico, 

disenador de material gréfico) deberén guiarse en sus objetivos generales y 

particulares, tanto para la conducción del capacitando como para establecer los 

esténdares de evaluación. Una vez elaborado el guión, si no se tiene experiencia 

en realización de videos, hacer su "Story Board", para la mejor elección de las 

imégenes. 

Con los elementos anteriores ejemplificaré un programa de capacitación por video 

con el propósito de dirigir la atención en algunos temas (lenguaje del video y la 

evaluación del mismo) que son importantes en el sistema educativo y de 

capacitación. 

5.2 Ejemplo de 11 pl1n11cl6n de un progr1m1 de c1p1clllcl6n p1r1 11 

lnatltuto Mexlc1no del P1tról10 

Definición del érea de trabajp: 

El personal dedicado a la elaboración e lmpartlclón de cursos, comprenderé que la 

transmisión de conocimientos sobre el lenguaje del video es necesario para que el 

trabajador operativo del IMP comprenda y aproveche mejor la ensenanza 

asignada. También deberla elaborar un sistema de evaluación que permita 

observar la efectividad del medio en la capacitación del trabajador en el Instituto. 

Ello podrla ayudar a reorientar cada vez mejor a los trabajadores hacia los 

objetivos especlficos y generales de la empresa .. 
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Algunos de los posibles objetivos que podrlan plantearse los encargados de la 

capacltaclOn son: 

- Promover en loa trabajadores del IMP y de PetrOleos Mexicanos, los 

conocimientos t6cnlcoa y experiencias necesarias para comprender y analizar los 

temas laborales transmitidos por video. 

- Conclenllzar a los trabajadores mediante videos de la importancia de capacitarse 

y emplear las técnicas adquiridas en su labor diaria. 

- Definir un método evaluatorio que permita saber si el trabajador emplea la 

inetrucciOn recibida, el mejora su trabajo o si requiere ampliar la capacitaciOn con 

más sesiones, o si es necesario utilizar otra metodologla, o mejorar los programas 

de video, u otros, a fin de cubrir otras materias que sean Indispensables 

mencionar. 

lden!jficaclOn de nacesld&des: 

Para el cumplimiento de los objetivos, los particulares deben cubrir con un perfil 

especifico, deben saber el manejo y desarrollo del trabajo que ejecutan (sólo si no 

se trata de programas de Inducción). Además deben de conocer minimamente el 

lenguaje televisivo para que éstos puedan aprovechar al máximo los conocimientos 

que deurrollarén en su trabajo, expuestos mediante las técnicas propias del 

medio. 
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Caracteñsticas del usuario: 

La capacitación va dirigida al personal operativo del IMP y de Petróleoa Mexicanoa; 

la mayorla de las personas que ahf laboran son adultos. Por lo tanto, cabe aclarar 

que al adulto debe ensenársele de manera diferente a la escolar; éste cuenta con 

experiencias en· diferentes campos, tiene opiniones, actitudes y un carácter 

definido por los anos. 

Por lo general, al adulto le agrada aprender conocimientos que le resuelvan 

problemas de trabajo o de su vida personal; si no se reúnen éstos requisitos, 

piensa que no vale la pena Invertir su esfuerzo en cursos que no cubran alguna de 

sus necesidades vitales. También muchas de las veces los adultos subestiman su 

capacidad de aprendizaje, por lo que requiere de mayor motivación. 

Contextualización de la capacjtacjón: 

Impartir a los trabajadores operativos del IMP y de Petróleos Mexicanos, el 

lenguaje del video para que por medio de este aprendizaje el trabajador aproveche, 

en lo sucesivo, de los programas de capacitación los conocimientos técnicos de su 

área laboral y elaborar un sistema de evaluación de la capacitación. 

El contenido a tomar en cuenta por el instructor, productor o personal encargado 

del desarrollo de temas que expliquen aspectos referentes al lenguaje del video 

pueden ser: 



·Medios maalvos de comunicación 

• Ektctrónlcos (cine, televisión, video) 

• Manuales (prensa) 

·Video 

. Origen del medio 

. Caracblrlatlcas 

• Uaoa y gratificaclonaa 

- Video capacitador 

• Uso en el aula 
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• Manejo de técnicas propias del video (ilumlnacló!1, movimientos de cémara, etc.) 

• Efectos del uso del video 

• Evaluación del aprendizaje o conocimiento adquirido por este medio 

• Evaluación del papel que juega el video en cada grupo de capacitación 

. Evaluación de las técnicas y elementos observados en la cinta con el propósito 

de aprovechar su lenguaje !cónico y sonoro 

• Evaluación te6ri<:a y préctlca de la ensenanza recibida. 

Sobre lofl puntos anteriores, cabe senalar que, los capacitandos no requieren del 

conocimiento de cada uno de éstos, sino lo Indispensable y en especial sobre el 

lenguaje de la Imagen y el sonido. En cuanto a la elaboración del guión el 

productor o guionista debe senalar brevemente cuéles son los elementos 

audiovisuales que debe conocer un capacitando para aprovechar mejor su 

mensaje; 6ato es Indispensable porque, cabe mencionar que si el receptor no tiene 

los mlnlmos conocimientos préctlcos, es decir, el manejo de algunos códigos, por 
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muy clentlfico y calificado que esté su material, puede ser completamente inútil, ya 

que no se cumple el esquema emisor-receptor, principio básico de toda 

comunicación; En mi ejemplo resaHaré sólo algunos elementos del lenguaje del 

video (Ver anexo 5). 

5.2.1 Gr•b•clón del progr•m•: 

Elaborado el guión por el equipo técnico y educativo, lo revisan nuevamente para 

saber si falta algún detalle; se corrige el estilo y se mecanografla. 

Se graban las Imágenes externas o Internas; en caso de utilizar equipo técnico y 

humano para la realización de las tomas, se realizan ensayos donde se adapta la 

iluminación (evitar luces espectaculares que distraigan la atención del espectador), 

la escenografla (evitar elementos estrafalarios y joyas que provoquen destellos) y 

el vestuario (es recomendable la ropa serla o algún uniforme, para que no se 

distraigan en ver el estilo o moda del actor). La actuación del telemaestro y 

acompanantes debe ser natural, su dicción y vocabulario debe estar acorde al 

público dirigido; todo esto para hacer un video divertido e Interesante. Con todo el 

material se procede a la selección de lmégenes y a la post-producción. 

5.2.2 M•C.rl•I compl•men18rlo del video: 

Para garantizar la ensenanza de la cinta de video, se puede acampanar con el 

siguiente material: 
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1. Gulas del contenido de la cinta de video y del ritmo que se sugiere podrla llevar 

la clase. La gula seré el medio de comunicación y coordinación del telemaestro y 

del Instructor. 

2. Material de evaluación (exémenes, juegos didécticos de participación grupal) 

3. Meses redonda& 

4. Visitas de orientación y ayuda en su centro de trabajo 

5. Visita& de evaluación préctica en su érea laboral 

6. Simulacro& 

La elaboración de los programas y acciones Incluidas en este material auxiliar, 

tratarén de apoyar en la resolución del problema; no quiere decir que lodos deban 

de emplearae, sino sólo los que se consideren convenientes. 

5.2.3 Evatuacl6n da loa programH da capacltacl6n 

La evaluación es un punto béslco para saber los beneficios que se obtienen en la 

capacitación por video: permite mejorar los planes y programas laborales; estimar 

los aciertos de los programas aplicados; extraer conclusiones y mejorar las etapas 

slgulentea. Por lo tanto, la supervisión adecuada y la evaluación, son básicos para 

que el video sea un medio verdaderamente útil e Indispensable en la ensenanza. 

La certeza del aprovechamiento del trabajador queda, la mayorla de las veces, 

vago, porque sólo se aplica un cuestionario en el que se mencionan elementos 

muy generales, por ejemplo: si gusto el curso, qué se entiende por capacitación, 

q~ sa augler9 pira mejorar la capacitación, etc. (ver anexo no. 6). Pero no se da 

un seguimiento de los conocimientos adquiridos, no se realizan visitas, por parte 

del personal encargado de la Instrucción, además, no se realizan Informes de 
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Instructores y participantes manifestando un listado de lncorformidades y 

sugerencias. 

5.2.4 Altematlvaa da aoluclón 

- Capacitar a Instructores y trabajadores en aspectos técnicos y prácticos del video 

y evaluar sólo estos aspectos. 

- Llevar un expediente computarizado de cada uno de los cursos que el trabajador 

reciba, y de los resultados que obtiene mediante diferentes pruebas. 

- Evaluar los conocimientos y metodologlas del Instructor, de manera que ello 

aporte sugerencias en los programas, gulas, materiales didácticos, etc. 

- Evaluar los simulacros, mesas redondas, práctica en talleres y todas aquellas 

actividades que se realicen fuera del salón de clase. 

- Grabar una de las clases de capacitación y exponeria a los participantes para que 

realicen una autoevaluaclón y se obtenga una conclusión del aprendizaje, de sus 

aptitudes y destrezas. 

Esta Información puede obtenerse mediante entrevistas, encuestas, observación 

directa, aplicación de pruebas teórico-prácticas, test psicológicos, Informes u 

opinión directa de los participantes e instructores. 
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15.2.5 Prog111ma del tiempo 

1. Cuenta con una semana aproximadamente para elaborar y mecanografiar el 

gul6n. 

2. Cuenta con dos semanas aproximadamente para realizar la cinta de video. 

3. Cuenta con una semana aproximadamente para elaborar los auxiliares 

complementarios del video. 

4. Cuenta con dos semanas para hacer las pruebas pilotos, evaluarse y corregir 

todo el material. 

5.2.5 Un m6todo pa111 llevar a c1bo la "prueb1 piloto" 

1. Estudiar la gula, ver el video, preparar el material didáctico de apoyo para cada 

dla hasta que termine el curso. 

2. Presentarse ante su grupo, que se aconseja sea pequeno (hasta de 15 personas 

como máximo) para una mayor atención. 

3. SI el video se va a pasar primero, como Introducción, preparar al p~rsonal 

mental y emoclon1lmente, para que los conceptos sean captados al máximo. 



93 

4. Se expone el material de video previamente preparado, durante los minutos de 

la clase; el Instructor debe estar atento de la actitud de sus participantes para 

darse cuenta si estén captando los conceptos o si existen problemas con respecto 

alterna. 

5. La retroalimentación se da de modo oral Instructor-participante o video

participante; en el caso en que haya sido grabada la clase, le refleja al espectador 

una auto-observación, una critica constructiva y objetiva. SI el telealumno corrige 

su actitud, el medio fue efectivo. 

6. Organizar actividades complementarias al tema, si hay talleres llevarlos a 

practicar lo aprendido, ademés de mesas redondas, simulacros, etc. Fomentar las 

relaciones personales, Instructor-capacitado, capacitado-instructor, capacitado

capacitado. 

7. Evaluar o autoevaluar en caso de participación en la cinta, obteniendo las 

conclusiones pertinentes. 

La evaluación puede hacerse por medio de: 

- Cuestionarios. El cuestionario puede ser contestado tanto por el Instructor como 

por el participante, antes de comenzar la clase y con esto se logra una auto

evaluaclón previa. 

- Opinión directa de los participantes. 
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- Algunas de las ya mencionadas en el apartado de evaluación de los programas 

de capacitación. 

-Otras. 

8. Informar a au jefe Inmediato mediante escrito, o verbalmente, los avances que 

presenta el grupo y presentar un informe al finalizar el curso. 

Los elementos expuestos en este capllulo, tratan de aportar una visión, asl sea 

limitada, por la que pudieran explicarse algunos problemas que enfrenta el video 

como medio de capacitación. 
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CONCLUSIONES 

Con el a venlmlento de los medios de comunicación, los Individuos sufrieron 

diferente modificaciones en sus comportamientos y en la forma de ver la realidad. 

Esto es, 1 s medios masivos permitieron a las personas conocer més sobre su vida 

social, al Igual que sobre la de otras clvlllzaclones, observar sus costumbres, 

conocer u Idioma y su moral. Con base a lo anterior, se puede decir que los 

medios asivos de comunicación cumplen funciones especificas dentro de la 

sociedad, las cuales pueden ser: transmitir las normas y costumbres establecidas, 

crear lde s homogenelzantes y dlsfunclonales, entretener y dar respuesta del 

entorno. 

Las teorl s sobre los medios masivos de comunicación aportan datos Importantes; 

entre ell s, las diferentes perspectivas proporcionadas por escuelas como la de 

los integ ados, quienes destacan las "bondades" que los medios brindan al 

espectadf; otra postura es la de los apocallticos, quienes se encargan de dar a 

conocer Ir efectos negativos que los medios pudieran causar al Individuo. 

Con referncla en los estudios sobre comunicación de masas, se observa que 

existen p¡"los no precisos y con escasez de análisis metodológico, a saber: los 

efectos , Influencias que los medios provocan en el individuo. Sobre dichos 

estudios, se sabe que los medios pueden provocar efectos negativos o positivos 

dentro de una sociedad, pero también que esos efectos no son provocados por un 

sólo ele ento (los medios masivos), sino por una mulllpllcldad de Influencias 

comunica ivas en las que se desarrolla un Individuo en su propia comunidad. 
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Es decir, el Individuo no recibe aislado los mensajes, sino bajo un conjunto de 

receptores que comparten sus vivencias, y, a la vez, modifican por medio de la 

lnterrelacl6n sus opiniones. Por lo tanto, el espectador buscará en el medio lo que 

desea encontrar en él, esto es, acentuará sus tendencias preexistentes, y, de 

acuerdo con Lasswell, conservará un equilibrio Interno, ante la recepción de 

Infinidad de estimulas. 

La televisión, como medio de comunicación masiva y antecesora del video, 

presenta diversos enfoques formativos, provocados muchos de éstos, por los 

programas comerciales y educativos, cuyos objetivos se contraponen al crear 

respuestas diversas, que muchas de las veces no son esperadas por los emisores 

de los mensajes; esto se debe a que Intervienen Infinidad de factores al momento 

de la recepción de los mensajes, lo cual ha~ dificil medir con exactitud la 

Influencia y loa efectos que pueden causar un determinado programa a sus 

espectadores. Lo mismo sucede, con los programas transmitidos por video, 

aunque en éste, se tiene un mayor control de la población receptora y quizés se 

podrla conducir las respuestas del grupo espectador. 

Los usos que se pueden hacer de la televisión y del video son muy distintos; la 

primera sirve para la transmisión Inmediata del mensaje, su oportunidad es la 

caracterlstica més Importante que tiene, mientras que al segundo se le puede 

utilizar en instituciones y fines diversos, por ejemplo: en el arte, en la polllica, en 

vigilancia, en uso doméstico, en la investigación, como instrumento de registro, de 

observación y aprendizaje, como transmisor de programas y como autoevaluaclón. 

Adem6s permite la libertad de expresión, ta dirección de mensajes hacia grupos o 

Individuos especificas; la selección y elaboración de programas de acuerdo a las 

necesidades particulares, también apoya el desarrollo de aptitudes, de la 
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lmaglmiclón de la creatividad y conduce a corregir comportamientos, hébltos y 

conductas. 

Por sus caracterlsticas y por los resultados obtenidos tanto en la teorla como en la 

practica, se ha demostrado que el video puede ser un medio óptimo para 

desarrollar programas educativos y que puede ser un buen instructor de 

capacitación (acción especializada). Con respecto a ésto, la estructura de los 

cursos realizados por video, detalla claramente los procedimientos de las acciones 

laborales que debe realizar el trabajador, permitiendo la comprensión adecuada del 

mensaje a través de códigos comunicativos bien Identificados. Obteniendo asl, un 

desarrollo personal altamente calificado, motivado y comprometido, mediante un 

sistema confiable, Imparcial, especializado, uniforme e Integral, a fin de obtener 

una mayor y mejor productividad. 

Los resultados de los cuestionarlos aplicados a los trabajadores del Instituto 

Mexicano del Petróleo demostraron que éstos tienen nociones del significado de 

capacitación y de su importancia, y que prefieren otros medios que enriquezcan su 

clase, con apoyo de su instructor. Por ejemplo, de los medios a través de los 

cuales han recibido diversos cursos, prefieren al profesor, a los simulacros y al 

video, y esperan que éste último ofrezca mayor comprensión del tema y muchos 

otros elementos que otro medio no puede brindarles. 

Por múltiples razones se ha explicado que el video podrla ser el medio més eficaz 

para capacitar, pero hay obstéculos que impiden su empleo en las aulas; 

primeramente, los que atanen al conocimiento del medio, de sus capacidades y del 

manejo adecuado de su lenguaje tanto por parte del receptor como del emisor del 

mensaje; en segundo lugar, los que se refieren a la Intervención de los intereses 
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lndlvldualea y grupales, por la falta de Identidad entre televisión educativa y 

alumnos; en tercer lugar, los derivados por el poco Interés de Integrar a los medios 

masivos de comunicación en los programas y planes educativos nacionales, por el 

acondicionamiento de los salones de clases, y la doctrina general de la ensenanza 

que sólo se preocupa por la transmisión de contenidos y no tiene interés por 

desarrollar las capacldadea de la imaginación y creatividad de tos alumnos por 

medio del video. 

Por otro lado, las limitaciones del medio en la capacitación serian: el proceso lento 

de elaboración de un curso, la recepción exacta del mensaje, la falta de respuesta 

o feed-back Inmediata (a menos que sea por autoobservación), el costo de 

elaboración, 111 necesidad de personal especializado para su realización, etc. 

Otra limitación, se podrla reflejar en la evaluación que del medio se realiza, por 

ejemplo, en el estudio de caso, se observo que no se destina mucho tiempo a este 

aspecto; qulzés por esta razón se Ignoran algunos aspectos como: el problema de 

la captación de la Intención del mensaje, sus posibles efectos y la influencia de 

cada uno de los elementos que intervienen en la capacitación, a propósito de saber 

como mejorar los videos y la metodologla de ensenanza; además el conocimiento 

del aprovechamiento Individual del participante y la forma en que este va aplicar lo 

aprendido en au érea de trabajo, pero sobre todo, para saber a partir de cuales 

conocimientos se debe continuar para darle seguimiento y orden al aprendizaje y a 

la capacitación. 
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CUADROS, GRÁFICAS Y ANEXOS 





LA PROYECCION DEL VIDEO EN EL AULA 

1 

1 

1 

i 



ANEXO No, 3 

"CAPACITACION POR TELEVISION" 

NOMBRE: 

PVESTO: 

TIEMPO LABORAL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO: 

1.- ¿Qué entiende por capacitación? 

2.- ¿Qué Departamento se encaiga de capacitar al trabajador? 

3. - ¿Cuál es la función de dicho Departamento? 

4.- ¿Qué duración tienen los cursos? 



5.- ¿~horarios tienen los cursos? 

6.- ¿Tienen alguna Alea destinada para llevar acabo la capacitación? 

1.- ¿~ opinión tiene de la Televisión (Circuito cerrado) como medio de apoyo 

didictico para capacitar al trabajador'! 

. 8.- ¿cutles son los beneficios que se obtienen al capacitar por televisión? 

9.- ¿cutl es la forma de un tema a desarrollar por circuito cerrado? 

10.-¿~ tipo de capacitación recibe un trabajador en el Instituto Mexicano del Petróleo? 

11.- ¿El personal que insuuye a sus trabajadores son del mismo Instituto o pertenecen a 

ottu Dcpendenclu? ¿Cu41es7 



12. ¿Conqué medios de apoyo cuentan para capacitar a su personal? 

13.- ¿Qué té<:nicas utilizan en sus videos (en cuanto a la elección del tema, música, 

tomas, edición, etc. 'l 

14.· ¿Qué personal se encarga de realizar los videos y cómo los realizan? 

IS. ¿Cuánto tiempo lleva implantado éste sistema? 

16. ¿Cuáles han sido los resultados de capacitar al trabajador por medio de televisión? 

17 .• ¿Cuáles son algunos de los nombres de los programas para los trabajadores (De los 

de mayor uso o éxito)? 



ANEXONo.4 

CVESTIONARIO 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ARAGON 
PERIODISMO Y COMUNICACION COLECTIVA 

NOMBRE:. _____________ SEXO: F ( ) M ( ) 

AJ11os CUMPLIDOS:___ OCUPACION:. ________ _ 

INGRESO MENSUAL: N$500.00 ( ) 
N$750.00 ( ) 

NSl,000.00 ( ) 
NSI ,250.00 ( ) 
NSl,750.00 ( ) 
N$2,000.00 o mAs ( ) 

ESCOLARIDAD:. _____ _ 

ESTADO CIVIL: _____ _ 

1.- ¿Se impanen cursos de capachación en su área de trabajo? 

Si ( ) No() 

2.- ¿Ha sido usted capacitado por medio de dichos cursos? 

Si ( ) No( ) 

3. El Instituto Mexicano del Petróleo le ha proporcionado capacitación cuando: 

a) Ingreso por primera vez ( ) 
b) Lo van a ascender de puesto ( ) 
c) Requieren que obtenga mayor conocimiento ( ) d)Otro¿Cutl7 _____________ _ 

4.- Mencione el nombre de algunos cursos que haya recibido 



S.- Los conocimienios que adquiere en Jos cursos de capacilación son: 

Práclicos ( ) Teóricos ( ) Teórico·prác1icos ( ) 

6.- ¿Cada cuando considera usled que deberían capacilarlo? 

Cada mes ( ) Cada seis meses ( ) Cada dos ailos o más ( ) 

Cada 1res meses ( ) Cada allo ( ) 

7 .- Usled considera que Jos cursos de capacilación sirven para: 

Aclualizar conocimienlos ( ) 
Hacer mejor su 1rabajo ( ) 
Para ascender de pueslo ( ) 

Evilar accidenies ( ) 
Aumenlar Ja produclividad ( ) 
Ganar más dinero ( ) 

8.- ¿Qué medios audiovisuales han u111izado en su aula de capaciiación'I 

Televisión ( ) 
Filminas y Transparencias ( ) 
Proyec1or de cuerpos opacos ( ) 

Pizarrón ( ) 
Proyec1or de cine ( ) 
Franelografo ( ) 

9.- ¿Qué aporiaciones brinda el video en una clase de capacilación'I 

a) Facilila una mayor comprensión del lema ( ) 
b) Reproduce dalos exaclos ( ) 
c) Crea un ambienle más dinAmico ( ) 
d) Ninguna ( ) 
e) Oira ¿Cuál? ______________ _ 

10.- Si en un curso de capacitación, el aprovechamiento fuera bajo, deficiente, se deberá 
a: 

a) Al mal carác1er del lns1ruc1or ( ) 
b) Deficiencia del lnsiruc1or ( ) 
c) Falla de medios audiovisuales ( ) 

11.- ¿Qué ambienle crea el video en su aula? 

a)Tenso ( ) b) Creadvo ( ) c) armónico () 

d) Olro ¿Cuál? ___________ _ 



12.- Le agrada que un programa de capacitación po~ video contenga: 

a) Variedad de imágenes ( ) 
b) Una explicación extensa del problema a tratar ( ) 
c) Un resumen por tema ( ) 
d) Buenas tomas ( ) 
e) Imágenes combinadas en blanco y negro ( ) 

13.- Usted creé que el medio más adecuado para capacitarlo es: 

a) Filminas o transparencias ( ) 
b) Proyector de cine ( ) 
c) Proyector de cuerpos opacos ( ) 
d) Televisión ( ) 
e) Las clases habladas por el Instructor ( ) 
O Simulacros ( ) 
g) Conferencias ( ) 
h) Otros ¡,Cuáles? ___________________ _ 



Personal del IMP y de Pelróleos Mexicanos en una clase de capacilación 



Dinámicas de grupo, reforzadoras de Ja enseñanza oblenida del video y de su ins1ruc1or 

. .,. 



El video en una clase de capacilación en el lnstitulo Mexicano del Perrólco 



Talleres en donde se práctica la enseñanza teórica recibida 



Material de apoyo en la capacitación 



Instructor aclarando dudas de los espectadores 
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SONDEO DE LA CAPACITACION POR VIDEO EN EL INSTITUTO MEXICQNO DEL 
PETROLEO 

3. EL INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO LE HA PROPORCIONADO CAPACITACION CUANDO: 

INGRESO POR PRIMERA VEZ 

No .... 

OTRAOPCION 

s; ... 

LO VAN A ASCENDER CE PUESTO 

No .,,. 

OTRAOPCION 

SI . .. 



SONDEO DE LA CAPACITACION POR VIDEO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL 
PETROLEO 

4. LOS CURSOS QUE HA RECIBIDO SE REFIEREN A TEMAS DE: 

ADMINISTRACION 

SI ... 

No ... 

PAEVENCION Y SEGURIDAD 

No 

"" 

SI ... 
.. .,.. 

COMPUTACION 

.. . .. 

SI 

"" 

IDIOMAS 

SI 

'" 
No 

"" 

RELACIONES HUMANAS 

TECNICOS 

SI .. 



SONDEO DE LA CAPACITACION POR VIDEO EN EL NSTITUTO MEXICANO DEL 
PETROLEO 

5. LOS CONOCIMIENTOS QUE ADQUIERE EN LOS CURSOS DE CAPACITACION SON: 

PRACTICOS 

s; 
11 .. 

TEORICO-PRACTICOS 

SI .... 

No .... 

TEORICO 



SONDEO DE LA CAPACITACION POR VIDEO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL 
PETROLEO 

6. lCAOA CUANDO CONSIDERA USTED QUE DEBERIAN CAPACITARLO? 

No .... 

CADA MES 

No ., .. 

CADA AÑO 

5; 

"' 

SI .... 

CADA TRES MESES CADA SEIS MESES 

No 

"" 

CADA DOS AÑOS O MAS 

No 

"" 
SI ... 

SI 

"" 



SONDEO DE LA CAPACITACION POR VIDEO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL 
PETROLEO 

7. USTED CONSIDERA QUE LOS CURSOS DE CAPACITACION SIRVEN PARA: 

ACTUALIZAR CONOCIMIENTOS 

EVITAR ACCIDENTES 

HACER MEJOR SU TRABAJO 

SI ... 

.. ... 

AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 

" ... 

... ... 

ASCENDER DE PUESTO 

GANAR MAS DINERO 



SONDEO DE LA CAPACITACION POR VIDEO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL 
PETROLEO 

a. ¿QUE MEDIOS AUDIOVISUALES HAN UTILIZADO EN su AULA DE CAPACITACION? 

VIDEO 

PIZARRON 

.. 
"" 

FILMINAS Y TRANSPARENCIAS 

Ho .... 

FRANELOGRAFO 

SI 

'" 

PROYECTOR DE CUERPOS OPACOS 

... 
"" 

PROYECTOR 0E CINE 

5' .... 

SI ,.,. 



SONDEO DE LA CAPACITACION POR VIDEO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL 
PETROLEO 

8. ¿QUE MEDIOS AUDIOVISUALES HAN UTILIZADO EN su AULA DE CAPACITACION? 

VIDEO 

PIZARRON 

.. .... 

Fil.MINAS Y TRANSPARENCIAS 

No 

"" 

FRANElDGRAFO 

SI ... 

PROYECTOR OE CUERPOS OPACOS 

... .... 

PROYECTOR CE CINE 

SI 

"" 

SI ,.,. 



SONDEO DE LA CAPACITACION POR VIDEO EN EL INSTITUTO MEXICO DEL 
PETROLEO 

9. lQUE APORTACIONES BRINDA EL VIDEO EN UNA CLASE DE CAPACITACION? 

FACILITA UNA MAYOR COMPAENSION DEL TEMA 

No .. ,. 

NINGUNA 

SI 

'" 

REPRODUCCION DE DATOS EXACTOS 

No .. ,. 
SI 

'"' 

No 

º'" 

CREA UN AMBIENTE MAS DINAMICO 

OTRAOPCION 

so ,.,. 



SONDEO DE LA CAPACITACION POR VIDEO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL 
PETROLEO 

10. SI EN UN CURSO DE CAPACITACION, EL APROVECHAMIENTO FUERA BAJO, DEFICIENTE, SE DEBERA 
A: 

EL MAL CARACTER DEL INSlllUCTOR 

No .... 
sr 
º" 

FALTA DE MEDIOS AUDIOVISUALES 

No .... 

sr 
º'" 

DEACIENCIAS DEL INSTRUCTOR 

No .... 

s; .... 

No .... 

OTRAOPCION 

SI 

'" 
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SONDEO DE LA CAPACITACION POR VIDEO EN El INSTITUTO MEXICANO DEL 
PETROLEO 

12. LE AGRADA QUE UN PROGRAMA DE CAPACITACION POR VIDEO CONTENGA: 

VARIEDAD DE IMAGENES 

No .... 

BUENAS TOMAS 

UNA EXPUCACION EXTENSA DEL PROBLEMA A TRA.TAR 

s; 

"" 

No .... 

UN RESUMEN PDR TEMA 

No .... 

SI 

"" 

IMAGENES COMBINADAS EN BLANCO Y NEGRO 

SI ... No .... SI ,,, 



SONDEO DE LA CAPACITACION POR VIDEO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL 
PETROLEO 

13. USTED CREE QUE EL MEDIO MAS ADECUADO PARA CAPACITARLO ES: 

FILMINAS O TRANSPARENCIAS PROYECTOR DE ctNE PROYECTOR OE CUERPOS OPACOS 

VIDEO 

CONFERENCIAS 

"' ... 
" .,. 

LAS CLASES HABLAOAS POI! EL INSTRUCTOA 

"' '" 

.. ••• 

.. ... 

OTAAOPCION 

No ... 

SIMULACROS 

,~ ... 

SI , . 
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GUION TECNICO ANEXO No. 15 

"EL LENGUAJE DEL VIDEO" 

VIDEO 

TITULOS DE PRESENTACION, LOOO DE PEMEX. 

EXTERIOR. V.l.S, TOMAS AEREAS DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, HASTA LLEGAR A UNA ZONA PE'TAOLERA 
EN MEDIO DEL MAR. OISOLYENCIA PARA ENTRADA 
DE MAQUINARIA EN LA PLANTA. 

e.u. DE lAS MANOS DE UN TRABAJADOR. 
CERRANDO LAS LLAVES DE PASO DE UN POZO 
PETROLERO Y DE OTROS TRABAJADORES 
DESARROLLANDO OTRAS TAREAS COMO EN 
LABORATORIOS, OFICINAS, ETC, 

F.S, AEREAS DE TRABAJO (PERSONAL 
HACIENDO EL ASEO, SUPERVISORES, PERSONAL 

~.~.~~~l~~~iCTOR ENSEÑANDO A 
TAABAJADOAES EL MANEJO DE EQUIPO CONTRA 
INSENOIOS. 

V.L.S. PERSONAL DESARROLLANDO SU 
TRABAJO. DISOLVENCIAS DE LOS MISMOS, PERO 
EN EL SALON DE CAPACITACION OBSERVANDO 
Al MAESTRO Y ESCRIBIENDO EN SU CUADERNO. 
F.S. DE TRABAJ'ADOAES REALIZANDO SU 
TRABAJO (CARGANDO TUBOS, SOLDANDO, ETC.), 

CARTONES CON LOS PRINCIPALES OBJETIVOS 
DE LA EMPRESA, CON EL FONDO DE 
TRABAJADORES DESEMPEÑANDO SUS 
OFICIOS. 
M.8.DE LABORATOAISTA CON MUESTRAS DE 
LOS PRODUCTOS 'ANTICONTAMINANTES', 
EQUIPO Y MAQUINARIA ECOLOGICA Y OBJETOS 
FABRICADOS CON PETROLEO. 

V.LB. DE UN SALON CON ALUMNOS Y UN 
INSTRUCTOR ENSEÑANDOLES EN LOS SALONES 
DE CLASE Y EN LOS TALLES. 
F.8. DEL INSTUCTOA MOSTRANDO UNA. PEUCUlA 
DE VIDEO. 

ACERCAMIENTO DE UN MONITOR DE 
TELEVISION CON LA PALABRA 'VIDEO'• YO 
VED. 
TRANSMISION DE UN PARTIDO DE FUTBOL 
CON REPETICION JNSTAHTANEA A FIN DE 
EXPLICAR QUE ESTA REPET/CION SOLO ES 
POSIBLE POR LA IMAGEN PREGRABADA. 

AUDIO 
PEUEX PRESENTA: ºEL LENGUAJE DEL VIDEO' 

l• tec:nologfll •• una n•cnldad para cumpllr 101 
plane1 de da1attollo laboral, permita 1damia 
continuar a la vanguarc:ira an laa a•fladlcclonH 
d1 hldrocatburoa v d1rlv.do1; v lrabaj.lr con 
calidad v aflclancla. 

El lnatltuto u .. 101no dll P9tr01ao v P1t1olao1 
ma1/cano1 cu1nt11 con ttcnologfa apropiada 
plfa cada OP1r9Cl6n qu• dHetroll• •" I• 
lndu.trle. 

Pare mantMl•r bajo condlclonH hgur .. •I 
.ntorno operativo, H 19qul•r• d•I •quipo 
dl•ponlbl• • ..i como, d• lu t4on/cu y 
proc•dlml•nlo• cuy• •pllc•cldn • .. gur• •I 
cumpllml•nto d• lo• obflllvoa d•1aado1. 

Pa1• cad• Hpecl•lldad H lmportant• qu• •I 
al9"!1nto hum1no, Htl ca~ltado 9n fo1ma 
lnlfgr•I, pUHIO qu• •• •l r~tor primordial P•'• 
•lcu•r In m•IH fijad .. : •n íl racH le 
ldmlnl•lr•cldn d• 101 recu1101; el •11ílf1l1 d• la1 
condlclonH y /a tomad• dM:laJonH. 
Lo1 prlnclp•l•a obj9llvo1 d• Petol-01 
Mu:lcano1 y del /n11Jtuto Mal/cano del 
Pti110/ao aon: 
• lnvaatlg•cldn bí1lca y aplicada. 
• Daurrallo da nueva• lacnologíH lnclu~ando 
HlmJlaoJdn, •d-,itacldn y modarnl .. cldn en 
laayaal/1tanl••· 
• Ingeniar/• da proyecto 
• Servicio• tícnfcoa Hpecl1U1adoe. 
• Capacitación y daaanollo profaalonal. 
• E1ludloa 9Condmlco1. 
• Manlplllacldn da m•quln111a v aqulpo. 
• Tran1formacldn d•I hidrocarburo •n 
dlv1110• u101: Mrv/clo• y productos. 
•Entra otros. 

Par• •I cumpllmlenlo de dicho• obJttlvo1, •• 
r.ec.1Jt• contar con un par1Dnal altamenla 
c•p•cllado. 
El )'Id.o como medio IM:noldglco da 
comunicación puada lograr Impartir un "lval da 
anu~ania favorable. Paro a /a VH, requiera 
,, .. mlamo qua 1u público conorc• da ai. 
caractar/atlcH y polanolalJdadaa, para 
compran<Mr v aprovechar mejor aua man11)11. 
Por lo tanto.la adqulllcldn da dlchoa alamantoa 
pod1ín hacer po1lbl• un mayor antandlmlanlo v 
apovachamlanlo da loa dita. amJtldoa por 1111 
medio. Pll11ramoa • 111pllcar bravamanll an qua 
con11ta. EllmoldgJcamanta, la palabra \lfd.o 
praviana del latfn qua algnlllca: "yo no'. El 
tírmlno video 11 amp&ado t1tr1blln para 
denominar dl'911nta1 algno1,por aJamplo~ al 
aparato d• reproducir lmígann 
(magnatoaeoplo); a un programa qua H 
lr•n•mllti por Mii medio V •I aoporta an form• 
daCUMtla. 
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GUION TECNICO 

"EL LENGUAJE DEL VIDEO" 

VIDEO 

TRANSMISION DE IMAGENES INANIMADAS EN 
l.AB QUE SE E)(PlfQUE EL PROCEDIMIENTO . 
DE LA GRABACION DE UN PROGRAMA EN 
VIDEO, ES DECIR, LA RECONVERSION DE 
SEiW.ES ELECTRICAS ENTRE H 
MAGNETOSCOPIO Y EL MONITOR. 

V.LB. DE UN HOMBRE TRABAJANDO (EN EL 
MISMO MONITOR OBSERVADO POR LOS 
CAPACITANOOS), 

CARICATURAS DE LAS PARTES DEL PROCESO 
DE GRABACION, ENFOCANDO LA ATENCION A 
LA CINTA DE VIDEO, A SUS COMPONENTES Y 
DIVISIONES. 

V.LS. DE ESTUDIOS DE CINE Y TELEVISON. 

M.S. MONITOR CON IMAGENES DEL 
TRABAJADOR ENCARGADO DEL AREA DE 
POZOS, 

V.l,S. /MAGENES DE LAS ACTIVIDADES DE LOS 
TRABAJADORES EN LOS POZOS. FREEZE DE 
ESTA 1 MAGEN. 

V.L.8. DE LA TOMA ANTERIOR, PERO EN 
MOVIMIENTO, DISOLVENCIA Y ZOOM IN EN 
CARA DE TRABAJADOR. 

P.D. DEL OJO DEL TRABAJADOR ANTERIOR. 

z.e. DEL OJO ABARCANDO lA CARA DEL 
TRABAJADOR. 

2 

AUDIO 

T9cnlc•m•nt• '' vldtO " compone da '"' 
•ltmtnlo•: •I m99n'9totcoplo qu• •• al aparato 
qu• 199l1tra y r•produce aW.alu ~/CH 
corrMpondl•nt .. a lmágenH y sonidos; I• 
dmara que convflNtt lh lmjlltne• y 110nldoa en 
H"ª'" tléctrlcu y •l l•l•vlalor o monitor, que 
rtconvl•rt• eatu .. ,,a/H •l4etrlcu tn eonldoa • 
1m•a•n••· 

El procHo d• I• grU.cldn 1ltclromagn9llca, 
1991•11• al mismo tf•mpo lmaa•n y aonklo y i. 
•nc•read• de cumplir Hta funcl6n H la cinta 
magn911ca. quien lodN un tambor •n •I que las 
cabtzaa da video giran a g11n v•locladad. U 
cinta magn9tlca ••IÍ con•lllulda por clo1u10 d• 
poUv/nl/ o poll••Mr, con una •mul•ldn 
ma¡Mllca y 01101 rnat•lf•I ... qua P••míl•n 
almacenar, manipular y verificar 
lnatantánaam1nr. lo 91&bMG. U cinta ut.9 
dividida •n llH plalaa: de audio, video y 
alncronla. La pl1ta1 da vld•o •on dlagonalH y 
IH d• audio y alncronla son longlludlnal ... 

El madlo vlcMo Han• como anl•ctóenlH 
tlntáctlcot y cddlgol, el l•nguajt d•I 
cine y da la ttltlvlaldn, 

A continuacldn manclon.r9 •l languajt vlaual da 
qu. " v.i. al vldM> para manlftatar •ut Jdua 
nolmpr•ua. 

El plano " la unidad W.lca d•l l•nguaje d•I 
vld•o, H la dtnomlnaclón que H I• dt al 
contenido lcdn/co d• la toma, .. d•cl1, H lt 
gr&btclón da lt lmtgan. 

P.nlro d•I plano, H "tabl•ctn vtrloa llpoa 
y tamM01 d• •ncutdl ... qu• la dan Hntido 
natrtllvo cln•rnatogr911co a lo• pro1ramta. 
A continuación dNcrlbl1tmo• loa mU 
lmportantH: 

• Plano dti d•tall•. Ea aquel qu. dHH 
1•1Jtar ldlo un upecto d• la rulldld. 

• Gran Prino.M Plano. Esta pano anroca cM la 
hmt a la barbilla da un 1ujato. Hlo ocupa toda 
la •tilla y 111ta d• dtatacar el roalro y loa 
Qtt&oa 'HI actor, Butca la lntrotpección dtl 
Individuo, •U dlm1n11ón ptlcológlca y aua 
Hntlml•nloa. 
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GUION TECNICO 

"EL LENGUAJE DEL VIDEO" 

VIDEO 

TRAVELICI BACK DE LA CARA HASTA LOS 
HOMBROS DEL TRABAJADOR CON UN 
INSTRUMENTO DE TRABAJO, DEPOSITANDOLO 
EN BU LUGAR. 

M.S. DE TRABAJADOR SACANDO DE LA 
BOLSA DEL PANTALON UN PANUELO, 
SECANOOSE CON ESTE EL ROSTRO. 

P.A. REGRESA EL PA~UELO A LA BOLSA 
Y CONTINUA TRABAJANDO. 

F.S. DEL TRABAJADOR CON LA MAQUINARIA. 

V.L.S, CON TODOS LOS TRABAJADORES 
JALANDO DE UNA CUERDA PARA SUBIR A UN 
YACIMIENTO, 

V.l.S, DEL YACIMIENTO A LO LE~OS. 

z.e. HASTA M.S. DEL INSPECTOR ENCARGADO 
DE LA ONRA CON POSICION EN 374 DANDO 
INSTRUCCIONES. 

M.S. DEL INSPECTOR DE PERFIL. CORTE. 

M.S. DEL INSPECTOR A ESPALDAS. 

CAMARA TOMANDO EL LUGAR DEL 
INSTRUCTOR, MIRANDO A UN TRABAJADOR EN 
LO ALTO DEL YACIMIENTO HACIENDO 
EXPRESIONES DE ACIERTO AL TRABAJO 
REALIZADO. DESLIZAR LA CAMARA 
VERTICALMENTE HASTA LLEGAR A DONDE BE 
ENCUENTRA EL RESTO DE LOS 
TRABAJADORES. 

3 

AUDIO 

• MedJum CloH Up. Es aquel que r•produc• si 
per•onsja dHde I• allu1a de los hombros, h .. I• 
1• cabt1a. Este ptano • cul de tamMo fffl, ss 
por ello, que e• Identifica dlrec:tam•ntie con el 
espectador, este plsna n eccnH}abl• cuando el 
actor lnlsrpreta. un fr•gmenta decisivo en su 
papel, 

• Medlum Shot. MuHtr• al pe1tc1ns/e desd41 
mMilo pecho hast• la cs~u. nis .. u .. psr• 
••JU•HI movlml•nto• con IH manos, 
v•atu•rlo, ate. 

• Plano Amarlceno o Plano '14. Es squ•I que 
comprande el p•raontJ• deade I• cabeta hHle 
un poco mis arriba d• IH rodlllH: t•l• p1sno 
lo utlllien mucho en I•• pe11culH dt 
•cowboys', Hto es, ubica 1• acción v ti 
emblsnl• ds IH pe1son.1s. 

• Full Shol. Mueelra •la persone dt cuerpo 
entero. 

• V•f'f Long Shot. E9 una toma aún m61 grande y 
ablarte qu• la anterior. 

• Plano Conjunto. Ea puramanle dHc1lptlvo dal 
ambienta v lugar da te eccl6n. 

La po1lcl6n y loa mov1mlentoa de le dmare 
proporcione ma dalos dentro de la lmag•n, 
por •}amplo: al plano a trH cuartos H Oblltne 
co\acendo le c6mare • 45 grado• rHpecto e la 
mlr•d• tronlel del petsonaja, 4sl• .. emplee 
par• d1notu que el •clor H dlrlg• a olre 
pereona. 

El pl•no de perfil H utlll1a con motivos 
artlallco1. A9aultei poco HprHlvo y H ullllHdo 
para tratemlentoa frloa y dtaconl111tu•lludoa. 

F1nalrn1nl• el plano a Hpalda1, qus sirve p.,• 
manlansr la Jnc6gnlta ds un psraonsja. Ss 
utlllu tambl4n pare du i. Hnucl6n de Ir 
.. gul1ndo el actor. 

81 la cimsla H coloce por debalo del lugar del 
p•rton•'9 H denomina plano contraplc•do y 
elrv• par• engrandecer o reHlter •I pe11on1ja. 81 
.. anc!Antra en 11ntk:lo contra1lo, M le \lema 
plano picado qu• H ullUHdo par• ampequlflac11 
y mlnlmlw al •u)llto. 811 pueden hsc:ar 
deellHmlantaa con I• c'm•1a da dereche a 
laqul•rd•, v•rtical y ho11aontal lndl1tlnttm•nlt: el 
t19VtllnQ modlflc• IU dlatanclaa lll•llvu antia le 
Umw•, •I aujalo y •I fondo. La clim.,a M mueve 
huta si su¡eta o M d"pega de '1; algo slmllar 
auced• con el Zoom, la diferencia Hlrlba an que 
&a dmara H er1cuentra en un punto filo. 

'--'--'--------·----- ·-·---- ___ __.._ ______________ __, 
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GUION TECNICO 

"EL LENGUAJE DEL VIDEO" 

VIDEO 

F.B. DEL UN INSPECTOR RECORRIENDO EL 
AREA, DE UNCORREOOR A OTRO. 

F.8 DE UN PINTOR CON SUB ACUARELAS 
PINTANDO PAISAJES. 

CARTON DE IMAGEHES INANIMADAS CON EL 
CUADRO EXPLICATIVO. 

V.l.S, DE L9 CIUDAD DE NOCHE Y DE LEJOS EN LAS 
1NSTALACIONES DE PEMEX EN EL OCEANO. 

V.L.S DE VIG\1.ANTES EN LAS INSTACIONEB DE 
PETROLEOS, ESTAS, DEBEN DE ESTAR BIEN 
ILUMINADAS 

M.C.U. DEL ROSTRO DE UNA MUJER HERMOSA 
CON LA WZ DE FRENTE. 

u.e.u. DEL ROSTRO DE LA MISMA MUJER CON LA 
WZAUNlADO. 

M.C.U. DEL ROSTRO DE LA MISMA MUJER CON LUZ 
CENITAL. 

V.L.S. DE UN VESTIDOR DE HOMBRES Y MUJERES 
CAMBIANDOSE LA ROPA DE TRABAJO. 

V.L.S, DEL ESTUDIO DE CABINA DE SONIDO DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO GRABANDO 
DISCOS, MODULANDO LA VOZ, DIFERENTES 
SONIDOS V !RITMOS, EFECTOS ANIMADOS, ETC. 

EFECTOS DE MUCHEDUMBRE EN UN WQAR 
PUBLICO 'V APARECE DESPUES IMAGEN AL 
RESPECTO. 

4 

AUDIO 

Para uber loa movlm1-nlo• qu• •I itctor v• h•nr 
'I h.cl• • donde M dlflglr"1 &u drn.rM,H uUlia 
el •ja da accldn, •I c1111I ...,. para qua •I 
Hf19Ctador, •In l•ntr nK••ld•d d• v•rlo todo, 
•n un •61o plano enU.nd• lu pa•lclonH 
'9latlvu •lo• •ctor• •n ... Hpaclo 'I lo 
reconlbuy• mantalmentl. 

La compo•lc~n adecuad• da la dl•trlbucl6n 
ele llnMI, mua• 'I coklre•, apoyan • 
provoc•r la .. pr111vldad dH .. de, Hto 
depender' de la poslcl6n del obJ•lo en la 
pantalla. 

Lu lin ... de le panialla qular•n decir muchH 
mú cou• que un• ralla, "'º ••, 1 .. llnau 
horizontal•• d•no\an cslm• v r•poso. Lu 
vertlcalff dan 11 "nHclón d• •obrltd•d, d• 
t•n .. Hpata, LA.• llnn• qu•brlldn crHn un 
Htado d1 lnqul•lud, d• vlol•ncl• y 
d••Hosl•go. 

Otro l1ngu•Ja qu• lntsrvlan• u I• hu:, uta 
slrv1 par• crMr distintos 1mbl1ntH, dallnlr 
••Pacln, acentusr •I aslllo visual da la 
obra; pued1 crur un •l.cto nocturno, Ul'I 
di• a pl•no sol, mlstarloso, por ejemplo: 

La lui altuada totalmente da fr•nt• al paraon1)1, 
da como reaultado una 11umlnacl6n p1an1, aln 
rall1va, qlM anula al mcdalado dal roslro y lo 
h1ea mú exprHlvo. 

La lu1 altuada laler11manta 1\ 101tro produce un 
notlble modelado de 1 .. racclonn ac•ntu•ndo 
au r•ll•va y •u eiq>rHlón, 

La tui •n po•lclón alta o canltal produce un 
efecto dr,mallco •obr• la uprHlón dal rotro. 

Loa colorH, I• •tc•nograrla, •I VHIUailo, al 
maqulllaJe y la caractarlraclón da loa actorH 
din a I• Imagen a1pactacularldad y rHlidad. 

Otro langu•ja muy Importante an al vldao .. •I 
aonldo, ••ta proporciona lnllnldad da racuraoa 
axpraa\vo•, coma por ajamplo, •I allanclo, 
puada algnlflcar muchH co ... (llempoa da 
npaclo1, duda, ttmor, ate.): •n Ngundo lu¡ar 
"''" loa acompa"aml•nloa mu1lc1la1: para 
1eentuar kl qu• die• 11 !magan, y *" ttrcar lugai, 
loa at.ctoa, que dan rM11amo, V•1acldad y 
cradlb4dldad a una aacana. 

En el 110nldo tarnbl6n hay plano•: un gran plano 
•onoro .. al ruldo d• multitud• •n un 
.conteclmlento. 
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GUION TECNICO 

"EL LENGUAJE DEL VIDEO" 

VIDEO 

EFECTOS DE UNA GOTA DE AOUA Y LUEGO LA 
IMAGEN. 

EFECTOS DE VARIOS TONOS DE VOZ, DESPUES LA 
IMAGEN DE UN CORO. 

F.S. DE ESPALDA DEL PRODUCTOR EN LA CABINA 
DE PROOUCCION, CORTE. ENFOCANDO SUS 
MANOS UTILIZANDO LA MAQUINA DE 
POBT·PROOUCCION. 

M.S. PROGRAMA INSERTANOOSELE voces. 
EFECTOS Y CREOITOS. 

APARICION DE DIFERENTE IMAGENES (PAISAJES), 

CREDITOS Y MUS\CA. 

5 

AUDIO 

El Pflm•r Plano, H 1l l1v1 1onldo de la gota d• 
agua q!M rltmlcamtnt1 11 dnprande da un grifo, 
cuando todo 11 plano tonara Hla ocupado 
1aclutlwamen1e por IM ruido. 

El colorido y al tono dal tonldo n ld1nt1tlca con 
tu altura tonara, mM a m•no• 11ud• (bflll9nte, 
m6s o m•nos grave ap•ca), 

Estu ion a61o algunos dtl kla a11m•ntas qu• " 
tomln •n cu1nt• en ta llab0rac16n dtl una lm1119n y 
eon1do qua ll•v•"' la -.cutnc\a d9 una .. can•. 

Orsbed•• 1 .. lm'aen•• .. , .. -a1111a YGCH, 
múslc•, eflcto1, crédllo1 qued•nda ••I •I ptoduclo 
llnal. 

1.11 rlquua de la Imagen v el •onldo .. muy 
g1ande y •• p1acl10 amplHrlo• •n lo• 
programH de c1p1cllllcl6n p.,• obtan•r mavor 
provtcho d• lo• ml1moa. 



ANEXONo.6 

COORDINACION EJECUTIVA DE SERVICIOS GENERALES Y SEGUIMIENTO 

INDU~TRIAL 

UNIDAD DE PLANEACION, EVALUACION Y RACIONALIZACION ADMINIS

TRATIVA 
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION RECURSOS 

HUMANOS 

"TU ERES LA CLAVE DEL CAMBIO" 

1.- ¿SE DISPUSO OPORTUNAMENTE DEL MATERIAL Y EQUIPO DIDACTICO? 

SI NO 

2.- ¿EL AUDIO E IMAGEN DEL CASSETTE FUERON DE BUENA CALIDAD? 

SI NO 

3.- ¿TUVISTE OPORTUNIDAD DE EXPRESAR TUS OPINIONES DURANTE LA 

SESION? 

SI NO 

4.- ¿FUERON RESUELTAS CON CLARIDAD TUS DUDAS? 

SI NO 

5.- ¿CONSIDERAS HABERTE IDENTIFICADO CON EL CONTENIDO DEL 

MATERIAL PRESENTADO EN LA SESION DE HOY? 

SI NO 

6.- ¿WS MENSAJES QUE PRESENTA EL VIDEO Y LA DINAMICA DEL 

INSTRUCTOR SON APLICABLES A TU TRABAJO? 
SI NO 



7.- ¿CONSIDERAS QUE LA SESION LOGRO HACER EN TI UNA REFLEXION 
SOBRE TUS ACTITUDES7 

SI NO 

8.- ¿ESTE TIPO DE SESIONES SERA EL MAS ADECUADO PARA LOGRAR UN 
CAMBIO EN LA MENTALIDAD DEL TRABAJADOR PETROLERO? 

SI NO 

9.- ¿TE AYUDARAN LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS EN 
ESTE MODULO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE TU TRABAJO? 

SI NO 

10.- ¿TE SIENTES SATISFECHO DE HABER ASISTIDO A ESTE MODUL07 

SI NO 

COMENTARIOS: 

SUGERENCIAS: 
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